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RESUMEN 

El presente ensayo se realizó en la Finca Las Pilas ubicada en la comunidad de Piedra Larga, 

municipio de Condega, departamento de Estelí, Nicaragua. Con el objetivo de evaluar dos 

alternativas de suplementación a base Crescentia cujete- alata y Glycine max en terneros  en 

etapa de lactación. Las variables evaluadas en el estudio fueron: ganancia de peso, condición 

corporal, conversión alimentaria, composición química de los suplementos y beneficio- 

costo, para llevar a cabo dicho experimento se utilizaron 12 terneros entre las edades de 2 a 

6 meses con peso de 50 a 150 kg. Se utilizo un diseño de bloque completamente al azar, con 

un periodo experimental que comprendía 10 días de adaptabilidad y 20 días de levantamiento 

de datos. Dentro de los tratamientos utilizados estan: T1 suplemento a base de Jícaro (pulpa 

y semilla) + Concentrado, T2 suplemento a base de Soya + Concentrado y el T3 (testigo) 

únicamente concentrado. Con el T1 y T2 en cuanto a la variable ganancia de peso ambos 

mostraron un igual comportamiento con respecto al testigo, es decir, no hubo diferencia 

significativa. En lo que respecta a la variable condición corporal se puede observar que no 

existe diferencia entre los tratamientos. En la variable índice de conversión no mostraron 

diferencias significativas los T1 y T2; en comparación con el T3 (testigo).  La variable 

composición química de los suplementos mediante los resultados obtenidos muestra que la 

semilla y pulpa de jícaro contienen un 31.99 % de proteína y la soya contiene un 33.4% de 

proteína. La variable beneficio /costo de acuerdo con el comportamiento de los tratamientos 

demuestra que el T1, refleja mejores resultados con una rentabilidad de 4.81 ya que en el 

caso del T2  obtuvo una rentabilidad de 3.21 y el T3 (testigo) el cual obtuvo una rentabilidad 

de 2.91. 

Palabras claves: Ganancia de peso, Crescentia cujete- alata, Glycine max, condición 

corporal, terneros, rentabilidad. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En Nicaragua una de las problemáticas existente en la industria ganadera es que la mayoría 

de los productores no brindan un manejo adecuado en la alimentación de los animales, por 

lo cual se presentan deficiencias nutricionales las cuales conllevan a  que baje la producción 

en los establecimientos de ganado; razón por la que hoy en día los ganaderos deben  hacer 

uso de otras alternativas de alimentación que satisfaga las necesidades de sus animales (Vera, 

1994). 

La ganadería ha sido un rubro económico fundamental en las exportaciones de Nicaragua 

desde hace más de 150 años.  Hace unos años el país contaba con un hato ganadero de unos 

5 millones 200 mil cabezas de ganado, en la actualidad está por 6 millones 500 mil, según 

indican representantes de la Comisión Ganadera de Nicaragua (CONAGAN), lo que 

representa un excelente crecimiento la ganadería, un sector que es clave en la economía del 

país. La alimentación del ganado en Nicaragua la mayoría de los productores lo hacen de 

manera tradicional, es decir; a base de pastos tropicales cultivados y naturales (Ruiz G. , 

2017). 

Según (Cruz, 2003) el ganado predominantemente en Nicaragua Brahman, cruzado con razas 

europeas como Holstein, Pardo Suizo, Simmental entre otros. La ganadería en Nicaragua es 

de gran importancia ya que representa un 8% del PIB (producto interno bruto) nacional y 

hasta 40% del PIB agropecuario, siendo generadora de divisas mediante la exportación de 

carne y leche. Los sistemas de producción pecuaria son considerados como la estrategia 

social, económica y cultural más apropiada para mantener el bienestar de las comunidades, 

debido a que es la única actividad que puede simultáneamente proveer seguridad en el 

sustento diario, conservar ecosistemas, promover la conservación de la vida silvestre y 

satisfacer los valores culturales y tradiciones. (FAO, 2013). 

Por lo antes expuesto el propósito de la investigación fue evaluar alternativas de 

suplementación para terneros en periodo de lactación, los cuales eran accesibles para el 

productor, utilizando como materia prima harina basadas en extracto de jicaro (Crecentia 

alata- Crecentia cujete) y soya (Glycine max) los cuales son subproductos que son poco 

utilizados en la dieta de estos animales.  



2 

 

II. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Evaluar dos alternativas de suplementación en harinas a base de extractos de jícaro 

(Crescentia cujete – Crescentia alata) y soya (Glycine max) para el desarrollo de terneros en 

etapa de lactación, en finca Las Pilas ubicada en la comunidad de Piedra Larga, Nicaragua-

2018. 

 

Objetivos específicos 

Comparar el efecto de cada uno de los suplementos alternativos en el desarrollo, ganancia de 

peso y condición corporal de los terneros.  

 

Determinar la composición química de los suplementos alternativos a través del examen 

bromatológico. 

 

Calcular la rentabilidad económica que se obtiene de cada suplemento suministrado a los 

terneros.  
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III. HIPOTESIS 

 

La suplementación en harina a base de jícaro (Crescentia cujete – Crecentia alata) y/o soya 

(Glycinex max) incide sobre el desarrollo productivo en cuanto a condición corporal y 

ganancia de peso de los terneros en etapa de lactación, así como la rentabilidad productiva, 

en relación con la alimentación básica.  
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IV. MARCO TEÓRICO  

4.1. Generalidades de la ganadería en Nicaragua  

Podemos comenzar estableciendo que Nicaragua es un país esencialmente agrícola, 

especialmente en el sentido que esta palabra comprende la ganadería, ya que representa por 

lo menos una cuarta parte de su riqueza agropecuaria. La ganadería ha sido un rubro 

económico fundamental en las exportaciones de Nicaragua desde hace más de 150 años  

(Cruz, 2003). 

Según (Cruz, 2003) el ganado predomina en Nicaragua es Brahman, cruzado con razas 

europeas como Holstein, Pardo Suizo, Simmental entre otros. La alimentación del ganado en 

Nicaragua es a base de pastos tropicales cultivados y naturales. Nicaragua es el país con 

mayor número de cabezas de ganado en Centro América y con un crecimiento de al menos 

8% anual. 

 4.2. Situación actual de la ganadería en Nicaragua  

La producción nacional pecuaria está creciendo a una tasa superior al 10% anual. De acuerdo 

con las estadísticas de (CENAGRO, 2001), el 83.8% de las 200,000 fincas agropecuarias, se 

dedican a la actividad pecuaria y poseen uno o más tipos de animales, constituyendo la 

principal fuente de ingresos en el sector rural. 

La base productiva del país conformada fundamentalmente por pequeños y medianos 

productores tiene en su mayoría a la ganadería vacuna como una de las actividades 

productivas dentro de sus sistemas de producción. De manera que la agroindustria de la 

ganadería vacuna se constituye como una de las actividades económicas más relevantes en 

Nicaragua, por su participación en el producto interno bruto como en las exportaciones, así 

como también es una de las actividades más relevante en los sistemas de producción 

agropecuarios del país  (FAO, 2001). 

 

4.3. Fundamentos anatómicos y fisiológicos del aparato digestivo del ternero 

Fournier (1998) menciona que el ternero durante los primeros meses de vida se comporta 

como un animal monogástrico, debido a que el compartimento retículo-rumen no es funcional 

y la dieta láctea pasa directamente al abomaso.  
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De manera general el desarrollo del estómago de los terneros que ingieren alimentos líquidos 

y sólidos, sean concentrados o forrajes o con dietas integrales, transita por diferentes fases o 

etapas.   

Fournier (1998) describe las siguientes fases:  

•Fase de prerrumiante: El abomaso constituye el principal órgano del estómago 

relacionado con el proceso digestivo, pues en esta fase la alimentación es en base al uso de 

alimentos lácteos o sustitutos líquidos, básicamente, dependiendo casi exclusivamente de 

esta dieta para el aporte de nutrientes para el mantenimiento y el crecimiento. Esta fase se 

extiende desde el nacimiento hasta las 2 ó 3 semanas de vida, cuando el ternero inicia el 

consumo de alimentos sólidos, por tanto, esta fase será tan extensa, como extenso sea el 

período en que no se ofrezcan alimentos sólidos. (Fournier, 1998)  

•Fase de transición: Una vez que el ternero inicia el consumo de concentrados, dependiendo 

de algunos factores como el estado de salud, las tasas de ganancias, disponibilidad de agua y 

el programa de alimentación láctea empleada, da paso al inicio de la fermentación ruminal. 

La producción de AGV (Ácidos Grasos Volátiles), junto al efecto físico de la dieta, son los 

responsables del desarrollo del rumen, que junto al abomaso constituyen los órganos 

implicados en la digestión, pues aún en esta fase se continúa ofreciendo alimentos líquidos, 

que junto a los alimentos concentrados constituyen los principales alimentos de esta etapa. 

Esta fase continuará hasta tanto sean ofrecidos alimentos lácteos al ternero. (Fournier, 1998) 

•Fase de rumiante: Esta fase se inicia con el destete de los animales y dura hasta el final de 

su vida. Por tanto, los productos secos son la única fuente de alimentos, junto al agua que 

constituye un elemento imprescindible para que el proceso digestivo ruminal se lleve a cabo.  

 

En esta fase el rumen pasa a ser el principal órgano del tracto digestivo, produciendo elevadas 

cantidades de AGV y proteína microbiana por medio de la degradación de los alimentos 

ofrecidos, dependiendo de este proceso la producción de la mayor cantidad de energía y 

proteína que requiere el ternero, ya que algunos nutrientes no son degradados en el rumen y 

pasan a las partes bajas del intestino, donde se degradan por las enzimas digestivas que allí 

se vierten (Fournier, 1998). 
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4.4. Fisiología digestiva del ternero 

4.4.1. Digestión de las proteínas 

La digestión de las proteínas es llevada a cabo por las enzimas renina y pepsina, las cuales 

son secretadas por las glándulas fúndicas de la mucosa gástrica como precursores inactivos, 

pero son rápidamente activadas por las condiciones acídicas del abomaso. La secreción de 

HCl por las células parietales del abomaso es baja en el recién nacido, pero se incrementa 

rápidamente (Smith, 2004). 

Por su parte Smith (2004), destaca que la coagulación ocurre pronto después de la entrada al 

abomaso, primariamente por la acción de la renina, aunque la pepsina tiene también una 

importante actividad coagulatoria. El contenido de pepsina y renina procedentes del abomaso 

de los terneros alimentados con leche y/o proteínas del suero han sido comparados. Parece 

ser que la alimentación de las proteínas del suero reduce la secreción de renina, mientras que 

la secreción de la pepsina no es afectada. 

La secreción de la renina aumenta desde el primer mes de vida del ternero en adelante, sin 

embargo, no se puede concluir con respecto a la edad sobre la renina, debido a que es afectada 

directamente por la dieta que recibe el animal.  El efecto de la dieta sobre la renina dependerá 

de la fuente proteica del sustituto. Si las proteínas son suministradas por la leche descremada, 

la concentración de esta enzima es alta, mientras que si las proteínas provienen del suero o 

de las proteínas no lácteas la concentración es baja (Smith, 2004). 

 

El efecto más importante sobre la renina es el destete, la falta de la caseína junto con otros 

factores resultan en una casi total inhibición de la secreción de la renina, sin embargo, es 

posible volver a tener secreciones de esta enzima, debido a que es re inducida por la 

alimentación con leche en animales destetados (Smith, 2004). 
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4.4.2. Digestión de los Carbohidratos  

 Roy (1980) la digestión de la proteína láctea en los terneros jóvenes se realiza básicamente 

por la acción de la renina, la pepsina y del ácido clorhídrico plantea que el ternero joven 

puede secretar renina o pepsina o ambos a la vez y que el patrón de secreción no es predecible 

por la edad del ternero o la naturaleza de la dieta, pero que en animales adultos solo se secreta 

pepsina.  

El jugo pancreático del ternero es especialmente rico en enzimas proteolíticas y su secreción 

se incrementa con la edad.  Dentro de la formulación de reemplazadores lecheros, asegurar 

la parte proteica es uno de los aspectos más importantes y de mayor exigencia tecnológica, a 

la vez, pues además de su importancia biológica, es el componente que mayor proporción 

ocupa dentro de este. Así, se puede plantear que la utilización de fuentes no lácteas en la 

formulación de RL, está determinada por la edad, que asegure un volumen de enzimas 

proteolíticas importante para la digestión de estos y la proporción de producto a utilizar. De 

hecho, se ofrecen reemplazadores lecheros desde edades tempranas solo cuando contienen 

más del 60 % de productos lácteos, después del mes de edad, esta puede llegar a ser del 30 

% (Roy, 1980).  

En el ternero hay una eficiente digestión de lactosa, glucosa y galactosa, pero sólo una leve 

digestión de almidón y maltosa. La sacarosa no es digerida y la fructosa es pobremente 

absorbida. Glucosa o galactosa suministradas como única fuente de carbohidratos son 

ampliamente absorbidos por el duodeno, pero cuando son administrados en forma conjunta, 

la glucosa es la más absorbida (Church, 1988). 

 

4.4.3. Digestión de las grasas  

Para la digestión de las grasas, el ternero cuenta con la enzima lipasa salival o estearaza 

pregástrica como también se le conoce. Es secretada por las glándulas salivares palatinas y 

su presencia es efímera en tiempo, siendo sustituida por la lipasa pancreática a partir de la 

segunda o tercera semana de edad. Su acción la realiza principalmente en el abomaso, debido 

a que el paso de la leche por la cavidad bucal es muy rápido. De manera general las grasas 

presentan elevada digestibilidad, entre 93 y 97 % (Smith, 2004). 
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Las grasas son una fuente concentrada de energía que, además, provee al ternero de los ácidos 

grasos poli-insaturados que el ternero joven necesita para su desarrollo y es incapaz de 

sintetizarlos biológicamente, el contenido de grasa puede variar de 3 a 24 %, recomendándose 

entre 12 y 18 %. La grasa reduce la incidencia de diarreas, mejora la apariencia del ternero y 

puede constituir una defensa ante el estrés. Proporciones de grasa superiores al 20 % no 

conducen a mejores resultados (Craplet, 1970). 

En prerrumiantes la hidrólisis de las grasas es iniciada en el abomaso por la lipasa salival y 

luego es continuada por la lipasa pancreática en el intestino delgado. La primera enzima que 

ataca la ingesta es la lipasa salival secretada por las glándulas salivares y otras regiones de la 

cavidad oral de los terneros (Smith, 2004). La digestibilidad de los lípidos es alrededor del 

90% en los terneros neonatos incrementándose al 95% a las cinco semanas de edad. dice que 

la absorción de ácidos grasos de cadena larga en el intestino depende de que ellos sean 

solubilizados en las micelas de las sales biliares (Garcia, 1985). 

 

4.5. Requerimientos nutricionales de los bovinos 

Un programa de alimentación animal se debe enfocar en un mejoramiento continuo de las 

condiciones de los animales, que satisfaga sus requerimientos nutricionales (en cantidad y 

calidad) y les permita un buen desempeño, lo cual se evidencia en los parámetros productivos 

y reproductivos (peso al nacimiento, peso al destete, ganancia de peso, producción de leche 

e intervalo entre partos), como también en la salud y el bienestar del hato (Orozco, 1999). 

 

Nuestros animales tienen una serie de necesidades alimenticias que en parte son suplidas por 

lo que ellos comen, diariamente, como por ejemplo el pasto de piso, ciertos "matones", ramas 

de árboles y hojas secas, entre otros. Estos materiales aportan cantidades limitadas de 

nutrimentos, dentro de los cuales principalmente se habla de energía, proteínas y minerales 

(Orozco, 1999). 

Generalmente lo que comen nuestros animales no les llenan las necesidades diarias para que 

ellos produzcan eficientemente, ya sea porque hay poca disponibilidad de comida en los 

potreros, porque los pastos son de baja calidad o por ambas condiciones.  
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Cuando esta situación se presenta en nuestras fincas, es cuando debemos de mejorar la 

alimentación, por lo que es importante que suplementemos nuestros animales con algo que 

les ayude a producir más.  Es por esta razón que se habla de "balancear" la dieta de los 

animales utilizando fuentes energéticas, proteicas y minerales en las cantidades y 

proporciones que llenen los requerimientos de ellos (Berg, 1990). 

Hay dos tipos de factores que determinan los requerimientos nutricionales de un bovino. 

Primero están los factores propios del animal, como el peso vivo, la condición corporal, la 

etapa de producción; mientras que por otro lado están aquellos factores externos tales como 

las condiciones climáticas, la actividad física, la calidad y la disponibilidad del alimento. Lo 

principal, es la etapa de vida en la cual se encuentra el bovino (Orozco, 1999). 

4.5.1. Necesidades nutricionales específicas de los terneros  

Desde el nacimiento hasta el destete, el ternero requiere nutrientes tales como: proteína, 

carbohidratos, energía, fibra cruda, vitaminas, grasa y minerales; debido a los numerosos 

cambios fisiológicos y metabólicos que experimentan. Durante su etapa prerrumiante su 

digestión y metabolismo son muy similares a los de un animal monogástrico, por lo tanto, 

depende de los aportes de la dieta para la obtención de los nutrientes.  Las necesidades 

nutritivas para el crecimiento son muy distintas de las que corresponden al simple 

sostenimiento (Quintero, 2007). 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Necesidades nutricionales de los terneros 

Fuente: (Quintero, 2007) 

Nutrientes Porcentaje 

Materia seca 1,7 kg 

Proteína total 375 g 

Proteína digestible 320 g 

Calcio 11, 1 

Fosforo 11, 0 
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4.6. Factores que inciden sobre la digestión de los alimentos 

4.6.1 Especie animal 

Según Alves (1999) los bovinos digieren mejor los forrajes (alimentos de baja calidad) que 

los concentrados (alimentos muy digestibles), mientras que los ovinos digieren mejor los 

concentrados que los forrajes. 

 

4.6.2.  Estado sanitario del animal 

En bovinos, se ha demostrado la disminución de la eficiencia digestiva durante y luego de 

sufrir una severa parasitosis, siendo principalmente afectada la digestibilidad de la proteína 

cruda y el nitrógeno (Moreno, 1986).  

4.6.3. Edad del animal 

Los animales jóvenes presentan mayor digestibilidad que los animales adultos o viejos. 

afirman que, a pesar de haberse realizado muchos estudios sobre la influencia de la edad en 

la digestibilidad del alimento, en general no se han mostrado diferencias marcadas debido a 

este factor (Maynard, 1989). 

4.6.4. Raza del animal 

Comparando bovinos de sangre cebú con otros de origen europeo, alimentados en base a 

forrajes de regiones tropicales, se ha demostrado que los cebuinos logran un aprovechamiento 

superior de la materia alimenticia, hasta un 15% más, que los bovinos europeos tropicales 

(Helman, 1989). Sin embargo, las razas europeas, cuando consumen alimentos de buena 

calidad, tienen mayor eficiencia para producción que los cebuinos (Sewell, 2003). 

4.6.5. Velocidad del tránsito de los alimentos 

La velocidad de paso de los alimentos por el tracto digestivo tiene influencia en su 

digestibilidad. Cuando es rápido, la degradación y fermentación serán inadecuadas; mientras 

que cuando es lento habrá una fermentación excesiva (Maynard, 1989).  
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4.7. Uso de suplementos alimenticios para terneros 

El uso de complementos o suplementos alimentarios debe ser acorde con la explotación, el 

tipo de animales, las edades y los estados fisiológicos, así como también de fácil manejo, y 

que impliquen una mínima o nula dependencia de insumos y recursos externos al pequeño 

productor y su explotación. Una de las ventajas más notables en la crianza del ternero es la 

posibilidad de utilizar sustitutos lecheros, cuyos precios son inferiores a la leche entera (FAO, 

2007). 

La FAO (2007) resalta que el uso de otras alternativas de alimentación debe ser coyuntural, 

esporádico y muy escaso. No obstante, a veces es necesario hacerlo, y para ello se deben 

tener alternativas como el maíz producido en la finca, soya u otras leguminosas de grano. 

Cada uno de estos insumos debe ser reconocido por su valor nutricional para saber el aporte 

de nutrientes totales a la dieta. 

 

4.8. Ingredientes alimenticios utilizados para la suplementación  

4.8.1. Jícaro (Crescentia cujete – Crescentia alata) 

Crescentia alata y Crescentia cujete son dos especies arbóreas que se ubican en la familia 

Bignoniaceae. Crescentia alata está distribuida desde México hasta Costa Rica, en el bosque 

tropical seco. Sin embargo, Crescentia cujete tiene una distribución más amplia que del 

Caribe, México, Norte y Sur de América, introduciéndose en África (Ferrufino, 2015).  

El MEFCCA (2015) destaca que el árbol de jícaro se encuentra de forma natural en sabanas 

de bosque ralo, de escasa precipitación y casi siempre de relieve plano, conocidas como 

“llanos”, asociados mayormente con suelos arcillosos oscuros, ricos en arcillas.  

Es un árbol muy amigable con el medio ambiente, ya que no demanda agroquímicos al ser 

resistente a plagas y enfermedades.  

EL árbol del jícaro es tan versátil, que se podría seleccionar el uso que se le desea dar y 

siempre hay opciones a escoger. Para alimentación humana, alimentación animal, en 

elaboración de biocombustibles, licores, artesanías. También se usa la madera.  
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La planta de Jícaro se asocia perfectamente con pasto, en la zona seca. Un árbol adulto de 5 

años, producen entre 60 y 200 frutos por año y cada fruto pesa en promedio 370 gramos 

(MEFCCA, 2015). 

Propiedades de la semilla de jícaro  

De las semillas del jícaro se extrae una miel que posee usos medicinales para asma, bronquitis 

y afecciones respiratorias Las semillas son usadas como cereal, posee altas propiedades 

nutricionales (Martinez, 2014). 

Además de su gran valor nutricional, puede decirse que las propiedades de esta semilla de 

morro (como también se la conoce) son su aporte de proteínas y también su capacidad para 

ayudarte a luchar contra problemas respiratorios (Chizmar, 2009). 

El germen de la semilla es una excelente fuente de ácidos grasos insaturados, principalmente 

de ácido oleico u omega. La semilla contiene 31 por ciento de aceite, cuya calidad es similar 

al de oliva (Martinez, 2014). 

 

Propiedades de la pulpa de jícaro  

Un estudio del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) muestra que el 

ganado bovino incrementa su producción de leche hasta en un cuarenta por ciento cuando se 

alimenta con la pulpa del jícaro (INTA, 2010). 

La pulpa de morro son fuentes importantes de fósforo, magnesio, zinc y potasio. La pulpa 

cocida y endulzada con azúcar o miel es febrífuga es decir que sirve para mermar la fiebre 

(Martinez, 2014). 

En el ganado bovino la utilización de pulpa también es utilizada como alimento, debido a sus 

altos porcentajes de carbohidratos, proteínas y grasa (EFE, 2010). 
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Composición química del jícaro  

Nutrientes Unidad valor por 100 gr  

Proteína 0.9302 

Grasa 0.5397 

Carbohidratos 23.2229 

Fibra cruda 1.924 

Agua 73.274 

Minerales  

Calcio (mg) 23.50 

Fosforo (mg) 42.96 

Hierro (mg) 0.894 

 
Tabla 2. Composicion química del jicaro 

Fuente: (Ardon, 2008) 

 

4.8.2. Soya (Glycine max)  

El uso de la soya en la alimentación animal ha abierto un amplio panorama a la industria de 

concentrados, al permitir la formulación de dietas con una excelente concentración y 

disponibilidad de energía, aminoácidos y ácidos grasos esenciales.  Por su alto contenido de 

grasas (18 a 20%) y proteínas (37 a 38%), el fríjol soya se presenta como una valiosa materia 

prima para su utilización en la industria destacándose la extracción de aceites y la 

formulación de alimentos balanceados para animales (Garzon, 2010). 

La proteína de soja es una excelente fuente de proteínas derivada de las habas de soja, siendo 

la alternativa más firme ante otro tipo de productos de origen animal. La soja es un alimento 

que pertenece a la familia de las leguminosas, y es la que mayor aporte proteico ofrece dentro 

del reino vegetal. A menudo, la soja es eclipsada por las verduras y frutas en términos de 

riqueza en nutrientes, pero, no obstante, lo cierto es que cuenta con un excelente perfil 

nutricional, donde podemos encontrar cantidad de vitaminas y minerales, con nada de 

colesterol, y escasas grasas saturadas, además de un buen aporte de fibra (Violetta, 2016). 
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Las investigaciones nacionales e internacionales sugieren que la soya de calidad (limpia, libre 

de materiales extraños) puede reemplazar hasta un 30% al grano de maíz y hasta un 25% al 

forraje proveniente de silaje de maíz, siempre y cuando la disponibilidad de la fibra efectiva 

(fibra larga, para estimular la rumia) permanezca en niveles aceptables (al menos 1 kg de 

MS/animal/día) (Gallardo). 

Composición química de la soya 

Nutrientes Unidad valor por 100 gr 

Calorías 422 

Proteínas 35 g 

Lípidos 18 g 

Fibra 5,5 g 

Calcio 280 g 

Hierro 8 g 

Tabla 3. Composicion química de la soya 

Fuente: (USDA, 2007) 

 

4.8.3. Concentrado comercial Criavaquina (alimento base)  

Nutrimento completo y balanceado, contiene niveles de energía vitaminas, minerales y 

antibióticos. Este concentrado es formulado para la nutrición completa de terneros y terneras 

de cuatro días a seis meses de edad. Se proporciona como única racion y a libre acceso, no 

necesita ninguna mezcla, reduce el costo de la alimentación de los terneros porque cada 45 

kg de criavaquina sustituye 151 kg de leche entera (Purina).  

Composición química del concentrado Criavaquina 

Nutrientes Porcentaje 

Proteína 18% 

Grasa 2.5% 

Fibra 10% 

Cenizas 8% 

Tabla 4. Composicion química del Concentrado 

Fuente: (Purina, 2015) 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Localización del área de estudio 

Este estudio se realizó en la finca Las Pilas propietario Dr. Byron Cruz ubicada en la 

comunidad de Piedra Larga que pertenece al municipio de Condega, departamento de Estelí; 

entre las coordenadas 13° 21’ 54” N de latitud y 86° 23’ 54” O de longitud, con una altura 

promedio de 600 metros sobre el nivel del mar. Se caracteriza por presentar un clima tropical 

con una T° de 23.7 ° (Alcaldia Condega) (Ver anexo 10.3). 

 

5.2 Actividades realizadas durante el experimento 

- Al ser terneros en lactación estos eran amamantados a las 4 de la mañana y posteriormente 

se realizaba el aparto de los terneros y asi de esta manera realizar el ordeño de las vacas. 

- El pesaje de los animales se realizo al iniciar con el ensayo y luego se pesaba semanalmente 

hasta finalizar con el experimento. 

- Todos los animales fueron alojados en un corral con dimensiones de 26 m de largo y 18 m 

de ancho, con un sistema de explotación semi-intensivo. 

- El alimento consistía en T1 suplemento a base de Jícaro (pulpa y semilla) + concentrado, 

T2 suplemento a base de Soya + concentrado y T3 únicamente concentrado Criavaquina el 

cual se utilizo como dieta básica para todos los terneros que se utilizaron en el experimento. 

-  Todos los tratamientos se les suministraba a las 9 de la mañana, luego se les proporcionaba 

pasto Maralfalfa como manejo tradicional, el cual era cortado y brindado en el corral y por 

la tarde se realizaba el pastoreo de los animales. 

5.3. Animales y Tratamientos 

Se evaluaron 12 terneros entre las edades de 2 a 6 meses. Los tratamientos suministrados 

fueron:  

- T1 Jícaro + Concentrado, a este tratamiento correspondían 4 terneros; a dos terneros se les 

brindaba 0.9 libra de harina de Jícaro (pulpa y semilla) y 2.1 de concentrado por cada uno; 

y a los otros dos terneros se le brindaba 0.75 libra de harina de Jícaro (pulpa y semilla) y 

1.75 de concentrado por cada uno.  
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- T2 Soya + Concentrado, a este tratamiento correspondían 4 terneros; a tres de ellos se les 

brindaba 0.9 libra de harina de soya y 2.1 libras de concentrado por cada uno, y a un ternero 

se le brindaba 0.75 libra de harina de soya y 1.75 de concentrado.  

- T3 Únicamente concentrado (testigo), para el  tratamiento correspondían 4 terneros; a dos 

de ellos se les brindaba 3 libras de concentrado por cada uno y a los otros dos terneros se les 

brindaba 2.5 libras de concentrado por cada uno. 

Cabe resaltar que estos suplementos fueron suministrados en diferentes raciones debido a que 

contaban con alimales de diferentes edades. Los tratamientos fueron evaluados en un periodo 

de 10 días de adaptación y 20 para levantamiento de datos; tomando en cuenta que se 

evaluaron a 12 terneros en total los cuales correspondían a 4 terneros por cada tratamiento; 

realizándose el estudio en un periodo de 30 días en total.  

5.4. Elaboración de los tratamientos  

T1: Suplementación con harina a base de Jícaro+ Concentrado comercial (30% de semilla y 

pulpa de jícaro y 70% de concentrado) 

T2: Suplementación con harina a base de Soya + Concentrado comercial (30 % de soya y 

70% de concentrado) 

T3: Únicamente alimento balanceado comercial (100% de concentrado) 

 

Los tratamientos fueron elaborados de la siguiente manera: 

 

T1 Jícaro (pulpa y semilla): Este se corto en etapa madura ya que es cuando brinda mayores 

nutrientes al animal; una vez que se corto el fruto se extrajo su semilla y pulpa y se coloco 

sobre una carpa bajo el sol para poder llevar a cabo el proceso de secado, realizado dicho 

paso se procedio a moler juntos los dos componentes para así obtener una harina que esta fue 

brindada a los terneros. 

 

T2 Soya en harina: Este suplemento no paso por ningún proceso ya que se encuentra 

comercializado y por lo tanto solo se procedio a su compra.  

 

 T3 Concentrado Criavaquina: Este alimento ya se encuentra comercializado debido a 

esto no se realizará ningún proceso para su elaboración solo se procede a su compra.  
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5.5. Variables de estudio 

 

Tabla 5. Variables de estudio 

5.6 Diseño experimental 

Se utilizaron tres tratamientos, los mismos fueron distribuidos en sus respectivas unidades 

experimentales siendo un diseño de bloques completamente al azar (BCA), para ello se 

utilizó un periodo experimental de 30 días. Para la realización del experimento se necesitaron 

12 terneros los cuales estaban alojados en un corral, considerando 4 terneros por cada 

tratamiento. 

 

 

N° Variables  Definición  Indicadores Técnica e 

instrumento  

1 Ganancia de 

peso 

Es el aumento de peso que va obteniendo 

un animal al ser sometido a un tipo de 

dieta.  

Peso inicial 

Peso final 

Tiempo 

transcurrido  

Hoja de campo-

registro  

Bascula  

2 Condición  

Corporal 

La evaluación de la condición corporal es 

una técnica que se utiliza para estimar la 

grasa y carne corporal del ganado. 

Observación de 

la condición 

corporal (ver 

anexo) 

Observación  

Hoja de campo 

3 Conversión  

alimentaria  

 

Es la relación entre el alimento entregado 

a un grupo de animales y la ganancia en 

peso o leche que estos tienen durante el 

tiempo en que la consumen. 

Alimento 

consumido 

(Unidad) 

Observación  

Bascula de 

precisión  

Hoja de campo 

 

4 Composición 

química 

Prueba de laboratorio que consiste en un 

análisis cuantitativo de la composición 

química de los diferentes suplementos. 

 

 

Prueba de 

laboratorio. 

Resultado del 

análisis de 

laboratorio. 

5 Beneficio/ costo Es la obtención de beneficios o ganancias 

provenientes de una inversión o actividad 

económica. 

Costo del 

suplemento vs. 

Beneficio 

Ficha de costo 
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5.8. Modelo estadístico 

Se utilizo un diseño de bloques completamente al azar (BCA) en el cual se pretendió bloquear 

el sexo y raza. Para un arreglo factorial de 4 x 3 el cual se representará con el siguiente 

modelo: 

𝜸𝒊𝒋 = 𝝁 + 𝝉𝒊 + 𝜷𝒊 + 𝜺𝒊𝒋𝒌 

Dónde: 

  

 𝒊= t. tratamiento 

 𝒋= Repeticiones 

𝜸𝒊𝒋 = La j. ésima observación del i – ésimo tratamiento. 

𝝁 = Es la medida poblacional a estimar a partir de los datos del experimento. 

𝝉𝒊= Efecto del i. ésimo tratamiento a estimar a partir de los datos del experimento. 

𝜷𝒊= Efecto debido al j. ésimo bloque. 

𝜺𝒊𝒋𝒌 = Efecto aleatorio de variación. 

 

5.9. Procesamiento de los datos 

Los datos se procesaron en Infostap versión libre en el cual las variables numéricas se 

analizaron inferencialmente con ANOVA con un nivel de significación del 95% y su 

correspondiente prueba de rangos múltiples de Duncan con un valor alfa de p<0.05. Previo 

al análisis se realizaron pruebas de normalidad (Shapiro Wilks) y Homogeneidad de la 

varianza (Levene). 

Las variables no numéricas categóricas serán analizadas de forma descriptivas. 

5.10. Técnicas e instrumentos para realizar el experimento  

Durante el transcurso del experimento se utilizaron técnicas e instrumentos necesarias para 

poder llevar a cabo la recolección de datos; dentro de ellas tenemos: la observación, hoja de 

campo, bascula para el pesaje de animales y escala de condición corporal.  
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

6.1 Ganancia de peso 

En lo referente a la variable ganancia de peso se obtuvo que los suplementos de harina de 

jícaro y harina de soya no fue afectada la ganancia peso; es decir ambos tratamientos tuvieron 

un igual comportamiento y en la cual no se encontró diferencia significativa. Obteniendo una 

ganancia diaria de 641.66 gramos el T2 harina de soya seguido del T1 harina de jícaro. (Ver 

anexo 10.9) 

Zuniga en el 2017, evaluó la suplementación proteica sobre el desarrollo en terneras, en dicha 

investigación se obtuvieron los siguientes datos. En cuanto a la variable ganancia de peso 

usando el tratamiento: suplemento proteico (soya) + sorgo henificado este presento mejores 

resultados siendo estos de 6.00 kg respectivamente en relación al testigo sorgo henificado 

con el cual se obtuvieron 3.50 kg de peso, siendo significativa la diferencia entre ambos 

tratamientos (P> 0.05). Estos datos son similares a los obtenidos en el estudio realizado al 

utiizar soya como suplemento proteico.  

6.2 Condición corporal 

En esta variable no existe diferencia entre los tratamientos a un (p<=5) aunque 

aritméticamente existe diferencia siendo el T2 harina de soya que presento una condición 

corporal de cuatro seguido de los otros tratamientos. Se puede mencionar que los tratamientos 

son buenos estimulantes para la condición corporal de los animales. (Ver anexo 10.5). 

La condición corporal es básicamente una medida para estimar la cantidad de tejido graso 

subcutáneo en ciertos puntos anatómicos, o el grado de pérdida de masa muscular en el caso 

de animales flacos con muy poca grasa. Por lo tanto, es un indicador del estado nutricional 

de los animales (Mosquera, 2008).  

6.3 Conversión alimenticia 

El experimento realizado demostró que T1 y T2 tuvieron un similar desempeño en la 

conversión alimenticia, estando el T2 un poco por debajo de T1 quien logro una mejor 

conversión, al realizar la prueba de Duncan no se encontró diferencia significativa (Ver anexo 

10.10) 
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 (Pino, 2008) realizo una investigación para comparar la tasa de crecimientos de los terneros 

que han sido alimentados con una ración suplementaria de proteína suministrada a libre 

disposición con la de los terneros que no han recibido ningún tipo de ración suplementaria, 

los investigadores han investigado de que el peso promedio de los terneros al destete mostro 

un aumento desde 7 a 36 Kg para aquellos terneros alimentados con raciones suplementarias. 

Estas diferencias en peso están relacionadas con la cantidad de y calidad de los alimentos que 

están disponibles para el ternero. Los resultados también han demostrado grandes diferencias 

entre el índice de conversión de las raciones suplementarias con respecto a la ganancia 

adicional (comparación del peso corporal entre los terneros que consumieron y no 

consumieron raciones suplementarias). Estos datos son semejantes a la investigación 

realizada. 

6.4 Composición química de los suplementos  

En la variable composición química se realizó un examen bromatológico en el laboratorio 

FHIA Fundación Hondureña de Investigación Agrícola; dicho examen se realizó para obtener 

los valores reales de los dos suplementos se obtuvieron los siguientes resultados:  

Para un resultado más acertado se realizó el examen individual de la semilla y pulpa de jícaro 

Los resultados obtenidos para la semilla de jícaro fueron los siguientes: Humedad 8.54%, 

Ceniza 3.49%, Grasas y aceites 34.78%, Fibra cruda 12.17%, Proteína 29%, Fosforo 0.73%, 

Calcio 0.04%, Carbohidratos 24.19%, Calorías 525.78Kcal/100g. En el examen realizado a 

la pulpa de jícaro los resultados fueron: Humedad 84.63%, Ceniza 3.46%, Grasas y aceites 

1.63%, Fibra cruda 2.24%, Proteína 2.99%, Fosforo 0.29%, Calcio 0.03%, Carbohidratos 

7.29%, Calorías 55.79Kcal/100g. (Ver anexos 10.13-10.14) 

En el caso del examen realizado a la soya los resultados fueron los siguientes: Humedad 

9.06%, Ceniza 4.83%, Grasas y aceites 19.40%, Fibra cruda 5.49%. Proteína 33.41%, 

Fosforo 0.50%, Calcio 0.12%, Carbohidratos 33.30%, Calorías 441.44Kcal/100g. (Ver anexo 

10.15). 

En comparación (Ardon, 2008) destaca la composición nutricional del jícaro en unidad valor 

por 100 gr es de, la proteína 0.93 gr, la fibra cruda 1.9 gr , carbohidrato 23.2 gr, grasa 0.5gr, 

calcio 23.50gr, agua 73.2gr, fosforo 42.9 gr, hierro 0.8 gr. 
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Otro estudio realizado por  (USDA, 2007)  refleja  investigación  la composición química de 

la soya en unidad valor por 100 gr, proteínas 35 gr, lípido 18 gr, fibra 5.5 gr, caloría 422 gr, 

calcio 280 gr, hierro 8 gr.    

6.5 Beneficio costo  

En correspondencia  a la variable costo económico podemos demostrar en la tabla del IOR el 

comportamiento de cada uno de los tratamiento en correlación a cada uno de los parámetros 

financiero y productivos de la investigación. 

Siendo el T1 harina de jícaro el que presento mejores resultados  confiables, seguido del T2 

harina de soya, en referencia al elemento de utilidades y rentabilidad el T1 refleja los mejores 

resultados con una rentabilidad de 4.81, esto quiere decir que por cada peso invertido se tiene 

una ganancia de tres  dólares y 81 centavos , seguidos del T2 harina de soya con dos dólares 

y 22 centavos. (Ver tabla 1) (Ver Anexo 10.4) 

RENTABILIDAD  

      

Tratamiento Ingreso (US $) Costo (US $) Utilidad (US $) Rentabilidad IOR 

Jicaro 228.00 47.39 180.61 381% 4.81149695 

Soya 462.00 143.64 318.36 222% 3.21637427 

Balanceado 192.00 65.86 126.14 192% 2.91531024 

Tabla 6: Beneficio/Costo 

 

Según (Ingalls, 2013) el indicador de rentabilidad constituye un elemento primordial para 

determinar los costó de producción, que nos permite calcular de manera rápida y confiable la 

rentabilidad de las fincas de los productores de ganado bovino, además este índice de IOR se 

puede interpretar de tres formas básicas: 1) Si el resultado es mayor a 1 la empresa obtuvo 

utilidad económica. 2) si el resultado es igual a 1 la empresa está en punto de equilibrio, es 
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decir no pierde ni gana. 3) Si el resultado es menor a 1 la empresa pierde dinero en el ciclo 

productivo y se representa como IOR =IT/CP. 

VII. CONCLUSIONES 

Al analizar las variables utilizadas en la investigación, se concluye que en lo referente a la 

variable ganancia de peso no hubo diferencia significativa, dando iguales resultados el T1 

harina de jícaro y el T2 harina de soya; en relación con el T3 (testigo) concentrado 

balanceado.  

En cuanto a la variable condición corporal el T1, T2 y T3 (testigo); no presentaron diferencia 

significativa. En la variable índice de conversión no mostraron diferencias significativas los 

T1 y T2; en comparación con el T3 (testigo), siendo el T1 Harina de Jicaro quien obtuvo la 

mejor conversión alimenticia. La variable composición química de los suplementos mediante 

los resultados obtenidos a través de las pruebas de laboratorio muestra que la semilla y pulpa 

de jícaro contienen un 31.99 % de proteína y la soya contiene un 33.4% de proteína, lo cual 

indica que la soya tiene un mayor aporte de proteína.  

La variable beneficio /costo de acuerdo con el comportamiento de los tratamientos con 

relación a los indicadores financieros y productivos de la investigación demuestra que el T1 

harina de jícaro, refleja mejores resultados con una rentabilidad de 4.81 ya que en el caso del 

T2 harina de soya obtuvo una rentabilidad de 3.21 y el T3 (testigo) el cual obtuvo una 

rentabilidad de 2.91; por lo tanto, el T3 que resultó ser el menos rentable genera pérdidas 

económicas para la finca. 

Los resultados del presente experimento reflejan que los dos tratamientos en relación con el 

testigo son una excelente fuente de alimentación para terneros en etapa de lactación en la 

producción ganadera; ya que es un subproducto accesible, económico y brinda una adecuada 

nutrición para el ganado bovino en cualquiera de sus estapas; cabe resaltar que el T1 harina 

de jícaro es una de las mejores alternativas en la alimentación  ya que tiene los mismos efectos 

positivos en el animal; pero en comparación con el T2 y el T3 (testigo), la harina de jícaro 

resulta ser mas rentable para el productor ganadero.  
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VIII. RECOMENDACIONES  

Se recomienda a los productores ganaderos la utilización del jícaro (Crescentia cujete-

Crescentia alata) y soya (Glycine max) para la elaboración de suplementos que forman parte 

de la alimentación de terneros en desarrollo, dichos suplementos deben ser brindados en 

raciones que vayan en dependencia a la cantidad de alimento básico suministrado en la finca; 

es decir, un ternero de 4 meses que tenia como dieta básica tres libras de concentrado se le 

proporcionaba 1 libra de harina de jicaro o de harina de soya.  Estos dos suplementos son una 

de las mejores alternativas ya que ayudan al animal a obtener incremento de peso diario lo 

que se convierte en ganancias para el productor. 

La alimentación a base de harina de jícaro y harina de soya, representan una fuente viable en 

la alimentación del ganado en época seca; por ello se recomienda realizar siembra de soya y 

jícaro en las fincas.  

De acuerdo con los resultados obtenidos damos salida a grandes problemáticas que se 

presentan, ya sea por escases de alimento en época seca o por falta de recursos económicos 

que afectan a los productores. Por lo antes mencionado recomendamos el uso de suplementos 

para complementar la alimentación de los animales; de esta manera se contribuye a mejorar 

la producción, favorecer la seguridad alimentaria y económica de los productores ganaderos. 
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X. ANEXOS  

10.1 Anexo. Hoja de campo del experimento 

Tratamiento: _______ Bloque: ___________ N° de muestreo: _________ 

Especie:  

 

 Fecha de inicio:  

Fecha de finalización: 

Días de engorde: 

 

 

Etapa:   

Bloque (INTA, 

2004) 

Tratamiento 

Peso 

inicial 

(Kg) 

Edad (Días) Consumo 

promedio del 

suplemento 

(gr) 

Peso 

final 

(Kg) 

Ganancia 

de peso  

 

Observaciones 

Kg gr 

         

         

         

         

Promedio        
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10.2 Anexo. Registro de ganancia de peso de los terneros 

Bloques Tratamiento Peso 

inicial 

Fecha Peso 

final 

Fecha 
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 10.3 Anexo. Mapa de la ubicación de la finca  
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10.4 Anexo. Tabla de costo de producción de suplementos  

 Presupuesto por cada suplemento   

     

Harina de Jícaro  

     

N Descripción  Cantidad  Precio  Total  

1 Dia trabajado  4 días  C$ 100 C$ 400 

2 

Proceso de molienda (moler el 

jícaro ya secado) 2 días  C$ 30 C$ 60 

3 

Mecates (para hacer las gamarras de 

los terneros) 4 unidades  C$ 20 C$ 80 

4 Bolsas de libra  100 unidades  C$ 14 C$ 14 

5 Bolsas de 2 libras  100 unidades  C$ 14 C$ 14 

TOTAL  C$ 568 

     

     

Harina de Soya 

     

N  Descripción  Cantidad  Precio  Total 

1 Harina de soya  1 quintal  C$ 830 C$ 830 

2 

Mecates (para las gamarras de los 

terneros) 4 unidades  C$ 20 C$ 80 

3 Bolsas de libra  100 unidades  C$ 14  C$ 14 

4 Bolsas de 2 libras  100 unidades  C$ 14  C$ 14  

TOTAL  C$ 938 

     

     

Concentrado  

     

N Descripción  Cantidad  Precio Total  

1 Concentrado Criavaquina  8 quintales  C$ 650 C$ 5,200 

2 

Mecates (para las gamarras de los 

terneros) 4 unidades  C$ 20 C$ 80 

3 Bolsas de 2 libras  100 unidades  C$ 14  C$ 14 

4 Bolsas de 5 libras  100 unidades  C$ 30 C$ 30 

TOTAL  C$ 5,324 
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10.5 Anexo. Escala de condición corporal 

 

 

(INTA, 2004) 
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 10.6 Anexo: Tabla de la cantidad de alimento consumido y rechazado 

 

 

 

Terneros  

 

 

N° 

 

 

Cantidad ofrecida de pienso 

(gr) 

Promedio 

del alimento 

ofrecido 

 

 

Cantidad rechazada del pienso 

(gr) 

Promedio 

del alimento 

rechazado 

L M M J V S D gr Kg L M M J V S D gr kg 
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10.7 Anexo . Tabla de resultados finales del ensayo 

 

 

  

 

          

Bloque Tratamiento 

Ganancia 

de peso 

(Kg) 

Consumo 

(Kg) 

Rechazo 

(kg) 

Índice de 

conversión  

Incremento de peso 

(%) 

Condición 

corporal  

I 1 10 33.51 0.19 3.35 7.518796992 4 

I 2 31 36.18 0.11 1.17 25.20325203 4 

I 3 9 40.82 0.00 4.54 9.090909091 4 

II 1 9 36.08 0.36 4.01 6.040268456 4 

II 2 22 36.11 0.18 1.64 18.48739496 4 

II 3 4 40.82 0.00 10.21 2.75862069 4 

III 1 12 33.87 0.40 2.82 15.58441558 3 

III 2 3 35.32 1.13 11.77 2.013422819 4 

III 3 11 34.02 0.00 3.09 16.41791045 3 

IV 1 7 31.21 0.55 4.46 15.90909091 3 

IV 2 21 33.71 0.31 1.61 26.92307692 4 

IV 3 8 34.02 0.00 4.25 14.03508772 3 
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10.8. Anexo  Prueba de Shapiro-Wilks 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9 Anexo. Análisis de la varianza ganancia de peso  

 

 

 Variable   N   R²  R² Aj  CV   

Ganancia Kg 12 0.40  0.26 57.84 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.           SC      gl      CM       F   p-valor    

Modelo.      298500000.00  2 149250000.00 2.97  0.1020    

Tratamientos 298500000.00  2 149250000.00 2.97  0.1020    

Error        451750000.00  9  50194444.44                 

Total        750250000.00 11                              

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 50194444.4444 gl: 9 

Tratamientos Medias   n   E.E.      

3.00          8000.00  4 3542.40 A  

1.00          9500.00  4 3542.40 A  

2.00         19250.00  4 3542.40 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 

 

10.10. Analis de la varianza Indice de conversion  

 

       Variable         N   R²  R² Aj  CV   

Indice de conversion kg 12 0.06  0.00 79.88 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC   gl  CM    F   p-valor    

Modelo.        7.73  2  3.86 0.31  0.7401    

Tratamientos   7.73  2  3.86 0.31  0.7401    



36 

 

Error        111.69  9 12.41                 

Total        119.42 11                       

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 12.4103 gl: 9 

Tratamientos Medias n  E.E.    

1.00           3.66  4 1.76 A  

2.00           4.05  4 1.76 A  

3.00           5.52  4 1.76 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 
 

 

10.11 Analisis de la varianza condicion corporal 

 

     Variable      N   R²  R² Aj  CV  

Condicion corporal 12 0.18  0.00 7.37 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor    

Modelo.      0.17  2 0.08 1.00  0.4053    

Tratamientos 0.17  2 0.08 1.00  0.4053    

Error        0.75  9 0.08                 

Total        0.92 11                      

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0833 gl: 9 

Tratamientos Medias n  E.E.    

1.00           3.75  4 0.14 A  

3.00           4.00  4 0.14 A  

2.00           4.00  4 0.14 A  

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

10.12 Anexo . Composicion quimica del concentrado criavaquina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrientes Porcentaje 

Proteína 18% 

Grasa 2.5% 

Fibra 10% 

Cenizas 8% 
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10. 13 Anexo. Exámen de composición química de la semilla de jícaro 
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10. 14 Anexo. Examen bromatológico de la pulpa de jícaro 

 

 

 

 

 



40 

 

 10.15 Anexo. Examen bromatológico de la soya 
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10.16 Anexo. Galeria de fotos  

Proceso de elaboración del suplemento de Jícaro (semilla y pulpa) 

       

Recolección de Jícaros                         Extracción de pulpa y semilla de jícaro   

 

          

 Pulpa y semilla de jicaro recien extraido     Pulpa y semilla de jicaro con 5 dias de secado                       

 



42 

 

          

Horno para el secado total del jícaro        Pulpa y semilla de jícaro tostada 

       

Proceso de molienda de pulpa y semilla de jícaro       Harina de pulpa y semilla de Jícaro 

 

 



43 

 

 

Suplemento de pulpa y semilla de jícaro pesado  

 

Suplemento de Soya pesado 

 

Concentrado Criavaquina pesado 

Pesaje de los terneros  
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Identificación de los terneros  

 

 

 

 



46 

 

Suplementos brindados a los terneros 
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Consumo de harina de Jícaro (pulpa y semilla)              Consumo de harina de Soya  

 

 

 

Consumo de Concentrado 
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Recolecta del suplemento rechazado 

       

 

    

 

 

 


