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RESUMEN 

El objetivo fue evaluar el uso de propionato de calcio para mejorar el peso vivo y la 

condición corporal en corderos de raza Dorper. El experimento se realizó en la posta 

ovina de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro unidad Laguna, durante los 

meses de marzo y abril de 2023. Se utilizaron 16 corderos de la raza Dorper divididos 

en dos grupos (8 c/u) homogéneos en cuanto peso vivo (PV;17.6±1.7) y condición 

corporal (CC;2.1±0.1). Un primer grupo (Tratado) se les administro 100 mL de 

propionato de calcio vía oral por un periodo de 14 d. Mientras que un segundo grupo 

(Control) no tuvo ninguna suplementación. El peso vivo (17.9± 1.6 kg) y la condición 

corporal (2.1± 0.1 unidades) no mostraron diferencia estadística para ambos grupos 

(P>0.05). Los resultados demuestran que la suplementación con propionato de calcio 

no tuvo efecto sobre el peso vivo y condición corporal. En conclusión, la 

suplementación con un precursor d energía por 14 día en corderos de raza Dorper no 

mejora el peso vivo y la condición corporal. 

Palabras clave: Carneros, Propionato de calcio, Precursor de energía 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Historicamente la humanidad ha aprovechado los recursos para su alimentacion, entre 

los que se encuentra la carne de muchas especies que, con el tiempo, en el proceso 

de sedentarismo, doméstico a algunas de ellas, como ovejas y cabras, obteniendo de 

ellas, carne, leche, pieles, grasas, etc. Dando con ello, las bases para la ganaderia 

ovina, que con el paso del tiempo se ha ido tecnificando, con el propósito de satisfacer 

la demanda alimentaria de la población mundial. Actualmente la industria cárnica se 

encuentra liderada por China, Australia y Nueva Zelanda (Jean -Garnier, 2010). Dentro 

de las 17 razas ovinas para producción de carne, las siguientes son utilizadas a nivel 

nacional: Dorper, Dorper blanco, Dorset, Pelibuey, Texel, Columbia. Donde la Dorper 

fue utilizada para el siguiente trabajo de tesis (Juan - Arteaga, 2003).  

Durante este último período de cinco años en la producción ovina Mexicana de carne 

de acuerdo a la SAGARPA, los estados sobresalientes en el 2002 fueron México, 

Hidalgo, y Veracruz dando a conocer su producción nacional que es representada por 

un 40%, dándose a conocer estudios significativos que pueden causar una 

considerable demanda de producción, aumento de precios (Juan - Arteaga, 2003). 

Mientras que en el año 2022 según el anuario estadístico de la producción ganadera 

del SIAP los estados de la república mexicana con mayor producción de carne son: 

México, Hidalgo, Veracruz, Jalisco Puebla, Zacatecas, Tlaxcala, (SIAP, 2022).  

Existen diversidad de sistemas de producción pecuarios los cuales conllevan un 

analisis de investigación particular, en la producción es frecuentemente expresar de 
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los métodos para obtener leche, lana y carne ovina. En la Comarca Lagunera los 

corrales y establos cuentan con infraestructura y equipo avanzado que mejora la 

producción intensiva de la carne ovina (Randy- Jiménez et al., 2019). Generalmente 

los productores prefieren razas, como la Dorper que están adaptadas a los entornos, 

áridos y semi áridos, actualmente la ganadería ovina está centrada en la producción 

cárnica para la satisfacción de la sociedad ya que los sub productos del ovino como: 

lana y leche tienen muy poco valor en el mercado que ha ido decreciendo siendo los 

sistemas intensivos (corrales, establos) y extensivos (libre pastoreo, agostaderos) los 

más utilizados en la ovinocultura (Yañez-Carrillo,et al., 2020). 

En la producción ovina se utilizan los sistemas intensivos y extensivos, donde el sistema 

extensivo se caracteriza por el uso de forrajes naturales y menor uso de implementos 

tecnológicos de forma correspondiente utilizando métodos para lograr productos de 

forma eficiente (Abner-Rodríguez, 2013). Los sistemas intensivos son mas utilizados 

en zonas aridas o semi aridas como lo es la Comarca Lgunera,  este sistema su 

objetivo es tener una mayor productividad con la ayuda de su conocimientos y técnicas 

avanzadas, como el uso de sementales de la raza Dorper para mejorar la producción 

de carne (Juan - Martínez et al., 2017). 

Para eficientizar el peso vivo y la condición corporal que son de interes para el 

productor se ha echo uso de propilenglicol, este compuesto por una sal orgánica dada 

por la interacción por el hidróxido de calcio y ácido propionico, actualmente es utilizado 

como un agregado para el mantenimiento de alimentos en condiciones humedas, para 
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que haya un aumento de masa muscular el propilenglicol debe hidrolizarse. El ácido 

monoprótico es asimilado de distinta forma en el rumen ya que su capacidad como un 

precursor inicial para la sinopsis en hígado de un azúcar. Un nutriente de importancia 

es la glucosa por su función de ATP por su aporte más de un 79.9% de energia para 

procesos metabólicos pora la alimentación animal (Flores-Santiago et al., 2022). 
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II.-REVISIOÓN DE LITERATURA 

2.1 Situación actual de la producción de ovinos en México 
 

La producción de ovinos puede llegar a competir con grandes mercados regionales o 

internaciones, se dice que la competitividad se determina en una región, empresa o 

industria con el fin de generar sus ganancias y así mismo mantenerse en la industria 

de la producción (Díaz-Sánchez et al., 2018). Se dice que la ovinocultura se le 

considera como una actividad económica del sector agropecuario la cual representa 

una tasa de rendimiento y buenas perspectivas del crecimiento (Hernández-Marín, et 

al., 2017). 

De acuerdo con el análisis de la producción ovina, varían diferentes tipos de productos 

que podemos encontrar en el mercado como los cuales son: lana, leche, carne. Los 

principales países productores de lana son, Australia, Nueva Zelandia, Uruguay, Reino 

unido y Sudáfrica (Bertamini et al., 2014). La Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) registraron como las 

principales naciones productoras de carne ovino a nivel mundial a China, Australia, 

Nueva Zelanda, India, Iran, Argentina y Uruguay, esto en un periodo, produciendo de 

12.3, 12.6, y 12.9 millones de toneladas (Hernández-Cortázar, et al., 2014). 
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Uruguay siendo unos de los principales productores de lana y carne a nivel mundial ha 

exportado entre 60 a 90 millones kilos de lana y 15 a 20 millones de toneladas de carne 

ovina, esto gracias a sus sistemas de producción pastoriles extensivos sin el uso de 

complementos y de una buena presentación higiénica que esto les otorga ciertas 

oportunidades a la exportación con otros mercados que su privilegio es la sanidad, la 

nutrición y el ecosistema. A nivel mundial se ha requerido un nuevo planteamiento para 

satisfacer la demanda de los consumidores en la industria cárnica de ovinos (Montossi 

F. 2003). 

La unión de elementos técnicos y humanos, resultan en un sistema productivo en el 

cual involucran insumos, manejo y métodos de trabajo. Existen tres tipos de variedades 

: intensivo, extensivo, mixto y semi intensivo, La importancia de la ovinocultura en 

México, radica en la industria alimentaria y en la gastronomía popular como la 

barbacoa (95%) y cortes finos (5%). La producción ovina en México según el Servicio 

De Información Agroalimentaria Y Pesquera (SIAP,2022), cuenta con un registro de 

(8.6) millones de cabeza que son asignadas principalmente en el centro (55%), centro 

norte (23%) mientras que el sur cuenta con (16%) (Herrera Haro et al., 2019) 
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La demanda de corderos principalmente se encuentra en el centro del país debido a 

los factores climáticos y geográficos que facilitan el aprovechamiento de forrajes y 

manejo del ganado ovino. Es de importancia que las empresas cumplan ciertos 

requisitos básicos desde la ubicación del establecimiento, distribución y un número 

promedio adecuado de animales, además de contar con un buen manejo sobre control 

de plagas, buen plan de vacunación y desparasitación (Calderón et al., 2022). 

En la figura 1. se muestran la producción de carne, entre los que destacan como 

principales estados productores de carne: Estado de México (14,5%), Hidalgo(10.6%), 

Veracruz(8.5%), Zacatecas (7.1%), Jalisco (6.7%) y Puebla(6.9%) (Bobadilla-Soto et 

al., 2021). 

 

Figura (1) Producción en toneladas de carne (SIAP 2022) 
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A nivel nacional los productos derivados de la producción de pequeños rumiantes 

como sistema extensivo se asocia con la lana, mientras que los productos cárnicos y 

lecheros son semi intensivos o intensivos (Chávez-Espinoza et al., 2021). 

La problemática en la ganadería ovina como: manejo, nutrición sobrepastoreo y 

tecnología escasa, son elementos que disponen de una producción baja, aun así, 

México se mantiene dentro de los 10 países generadores de ganado en el mundo  

(Martínez-Peña et al., 2018). 

En la región de la comarca lagunera debido a sus características climatológicas la 

producción ovina no tiene la misma importancia a diferencia de las zonas centro y 

sur del país, sin embargo, hay productores que obtienen la materia prima através de 

ellas gracias a su adaptabilidad climática como lo sería la raza Dorper, Pelibuey y 

Katahdin (Macías-Cruz et al., 2018). 
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2.2 Estrategias alimenticias en ovinos 
 

La nutrición es el reflejo del desempeño productivo ya que, al tener una dieta 

adecuadamente balanceada, se cumple un requisito donde el rebaño está a menor 

disposición de contraer enfermedades, cabe decir que el estado funcional, así como 

es el estado alimenticio y proyecto de salud son demandas que para el mercado de 

cría, carne y leche, requieren estudios clínicos para la interpretación de la calidad 

sanitaria del animal, la condición corporal tanto como el producto lechero o cárnico, los 

procesos físicos o químicos del cuerpo que convierten o usan energía son de 

importancia para una evaluación del estado alimenticio en ovinos (Rueda P. Gonzalo 

A., 2019). 

Comúnmente en la Comarca Lagunera la alimentación de los ovinos se basa en una 

dieta tradicional que consta de: ensilado de maíz, una mezcla de forrajes y una dieta 

integral (Maldonado et al., 2018) 

En la nutrición se deben de tomar en cuenta varios tipos de estrategias para que la 

producción permanezca en el mercado, una de ellas es el precio del producto, como 
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lo es el forraje ya que su recolección es en base de pasturas que se encuentran en el 

ambiente o cultivadas por el mismo productor (Ávila-González et al., 2022). 

El nopal es una fuente alimenticia muy rentable para el ganado ovino en las zonas 

desérticas y semidesérticas, por su alta facilidad de reproducción y adaptación y sobre 

todo su capacidad  forrajera, ya que se compone principalmente de un  80% al 90% 

de agua, líquido que es muy limitado en regiones áridas y semi áridas, lo cual le es útil 

a los productores para la alimentación ovina, se registra que  de  377 especímenes de 

nopales solo 15 son aprovechables para uso forrajero, México se encuentra entre los 

principales productores de nopal quedando atrás de Brasil, Sudáfrica y por encima de 

Túnez, a nivel nacional los principales estados son: Oaxaca, Jalisco, san Luis Potosí, 

Zacatecas, Puebla, Hidalgo y Morelos (Flores Hernández et al., 2019). 

Algunas naciones se utilizan las pepitas de algodón y maíz para la alimentación ovina, 

por su costo accesible, ya que en condiciones semi desérticas las lluvias no son tan 

abundantes donde el algodón sobrevive con riegos, en la alimentación la pepita de 

algodón se identifica por sus grandes cantidades de fibra, lípidos y proteínas, sin 

embargo como desventaja es que en la pepita se encuentra un  contenido de Gossipol 

y su extracto etéreo lo que será afectado  en la alimentación ruminal la cual se somete 
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a ser balanceada, ya que el extracto etéreo puede influir negativamente en el 

metabolismo de la fibra (Suárez-Paternina et al., 2020). 

 

 

En las zonas áridas como en la Región Lagunera de Coahuila , algunas empresas que 

se dedican a la producción ovina, llevan una dieta basada en fibra, que se obtiene de 

rastrojo, pajas y pasturas, sin embargo, algunas de estas fuentes de fibra carecen de 

vitaminas y minerales. El consumo de fibra en la nutrición de corderos contiene una 

relación con el número de calorías que hay en una cantidad especifica en un alimento 

(Kawas., 2008). 

De acuerdo a estudios los requisitos de suplementación en pequeños rumiantes, las 

vitaminas A y E son de dicho interés para los requerimientos alimenticios del animal, 

necesitando bajas porciones para tener un funcionamiento correcto del organismo, de 

no contemplar a las vitaminas en la dieta de los animales se causa una menor 

producción en peso vivo y anomalías en la reproducción. Las vitaminas se caracterizan 

por dividirse en 2 grupos las liposolubles (A,D,E y K) e Hidrosolubles (C y Complejo B)  

donde el animal adulto es independiente en las hidrosolubles, ya que estas son 

sintetizadas por microrganismos del rumen (Reinoso et al., 2019). 
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2.2.1 Nutriente (A)  
 

Es de importancia ya que su bajo consumo puede llegar a causar problemas en dermis, 

membranas mucosas, condición de semen, menor crecimiento por su minúsculo 

consumo de alimentos, bajas reproductivas y una considerable exposición a 

enfermedades, dicho eso su éxito de su inhibición es mediante la desolación en el 

rumen y su eficacia en captura intestinal, los forrajes de mala calidad que son aquellos 

que contienen niveles mayores en fibra y menores cantidades de proteínas donde 

comúnmente están insuficientes en vitamina A, se tiene que tomar en cuenta que una 

administración inadecuada de esta vitamina podría causar problemas para los 

animales como un envenenamiento de esta misma (Reinoso et al., 2019). 

 

2.2.2 Nutriente (E) 

 

En los pastos verdes se pueden aprovechar la vitamina E, para su rendimiento 

alimenticio esta deberá ser consumida lo más pronto posible después de su corte por 

su vulnerabilidad a la herrumbre, por otro lado, los aceites vegetales como la pepita de 

algodón son ricos en vitamina E siempre y cuando esta no sea consumida cuando se 

haya oxidado. En corderos es conocida una enfermedad por la deficiencia de la 
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vitamina E que afecta a los músculos blandos, el correcto balance en la administración 

en la alimentación de dicha vitamina puede equilibrar la capacidad musculatura, 

reproductiva y circulatoria, donde el hato de su complemento puede ayudar al sistema 

inmunológico, a hatos con estrés y tener una mejor condición de carne (Reinoso et al., 

2019). 

 

2.3 Sistemas de producción de pastoreo intensivo y extensivo 
 

En México predominan dos tipos de manejo intensivo y extensivo, los extensivos son 

mediante el pastoreo, con menor predominio de suplementos mientras que el intensivo 

donde su dieta tiene un mayor predominio en granos (David et al., 2007). 

 

2.3.1 Sistema Intensivo  
 

En México en la obtención de carne en ganado ovino uno de los métodos que 

predominan son el sistema intensivo ya que este sistema se identifica por su éxito en 

tener mayores beneficios en peso y conversión alimenticia (Macedo et al., 2004). 
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En el método intensivo los corderos son mantenidos en un corral, donde su 

requerimiento alimenticio deberá ser proporcionado para su obtención de carne que 

requieren dietas más integrales con forrajes y una excelente complementación de 

granos, además con suplementos de vitaminas y minerales para impedir desórdenes 

alimenticios o nutricionales (Chávez et al., 2021). 

 

2.3.2 Sistema Extensivo  
 

El método extensivo en la producción ovina es mas reconocido por ser animales de 

libre pastoreo y por su menor uso de tecnologías, donde los nutrientes son extraídos 

de forrajes y leguminosas del ecosistema (Valencia et al., 2022). 

Como desventaja de este método es que afecta no solo a la condición y número de 

nutrientes requeridos así mismo ocasionando una mala alimentación,  dando un 

hostigamiento que causa menor producción de carne y leche además de terneros no 

muy sanos (Chávez et al., 2021). 
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2.4 Uso de precursores de energía en producción de rumiantes 
 

En los últimos años se ha buscado la eficiencia en la dieta de los rumiantes mediante 

el uso de aditivos, con el fin de mejorar la alimentación para los animales destinados 

a la producción cárnica, en beneficio a la soberanía alimentaria de la población mundial 

(Rodríguez et al., 2023). 

 

2.4.1 Glicerol  
  

El glicerol se ha trabajado para su uso en la alimentación, este tiene una función como 

precursores en la fusión de glucosa en el hígado, donde es altamente conocido por el 

progreso de eficacia y estabilidad de ciertos alimentos. Sin embargo, el glicerol 

depende de la dieta base que se le incorpore, así como el grado de pureza, que se 

relaciona con la baja concentración de metanol y sales, para que este sea efectivo, de 

no ser así, influirá negativamente en la calidad de la grasa y carne (Hidalgo et al., 

2018). 
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2.4.2 Propionato de calcio 
 

El propilenglicol conocido como propionato de calcio puede ser usado para la 

alimentación en corderos como empleado glucogénico, cabe decir que por su resultado  

de ingestión insuficiente de alimentos es una buena opción tener una dosis adecuada 

donde esta pueda manejarse correctamente. El Propilenglicol en corderos es unos de 

los precursores de energía más significativos donde esta puede administrarse entre 

“20 g/kg Ms” no influye a las variantes más eficientes y a la fermentación ruminal que 

ha demostrado lo contrario mejorándolo principalmente en terneros (Martínez-Aispuro 

et al., 2019) 

El propionato de calcio es un aditivo que ayuda a aumentar el peso vivo  y la condición 

corporal en rumiantes, tomando relevancia en la alimentación, ya que, al ser un 

precursor glucogénico, renueva el flujo de glucosa y así mismo puede regenerar la 

actividad de insulina en el metabolismo de glucosa, aumentando el peso vivo y 

condición corporal, favorables para el productor (Segura et al., 2020). 
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HIPÓTESIS 

La suplementación a través del uso de propionato de calcio mejorará el peso vivo y 

condición corporal de corderos de la raza Dorper. 

 

OBJETIVO 

Evaluar el efecto del propionato de calcio sobre el peso vivo y condición corporal de 

corderos de la raza Dorper. 
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III.- MATERIALES Y MÉTODOS  
 

Todos los métodos y manejo de las unidades experimentales utilizadas en este estudio 

fueron en estricto acuerdo con los lineamientos para el uso ético, cuidado y bienestar 

de animales en investigación a nivel internacional (FASS, 2010) y nivel nacional (NAM, 

2002). 

 

3.1 Localización del área de estudio y manejo de los animales 
 

El experimento se realizó en el norte de México, en el Centro Ovino de la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro (26° de Latitud Norte y 104° de Longitud Oeste), 

durante los meses de marzo  y abril de 2023. El área de estudio se encuentra a una 

altitud 1120 msnm, con una precipitación media anual de 230 mm y con temperatura 

promedio de 24 °C, máxima de 41 °C en mayo y junio, y mínima de -1 °C en diciembre 

y enero (CONAGUA, 2015).  

Se utilizaron 16 carneros de la raza Dorper de tres meses de edad. Los carneros fueron 

divididos en dos grupos (8 c/u), homogéneos en cuanto a peso vivo y condición 

corporal. Un primer grupo (Tratado) se administraron 100 mL de propionato de calcio 

por animal durante un periodo de 14 días, mientras que un segundo grupo (Control) 

no se le administró ningún tratamiento. 

 

3.2. Variables evaluadas  
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3.2 Peso vivo y condición corporal 
 

A lo largo del estudio, tanto el peso vivo (PV) como la condición corporal (CC) se 

registraron cada 7 días durante el periodo de estudio. El PV fue medido por la mañana, 

antes de que los carneros fueran alimentados, utilizando una báscula digital con 

capacidad de 400 kg y división de 0.1 kg (Torrey, Modelo Eqm-400).  

La CC se evaluó mediante estimación de la masa muscular y grasa de la región lumbar 

bajo la técnica descrita por Walkden-Brown et al. (1997); esta actividad fue evaluada 

por un mismo técnico durante todo el periodo experimental.  

 

  

https://doi.org/10.1016/S0921-4488(97)00017-5
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IV.-RESULTADOS 
 

 

Los resultados de para peso vivo y condición corporal se muestran en el Cuadro 1. No 

se encontró diferencia entre tratamientos tanto para el peso vivo y condición corporal 

(P>0,05).  

Cuadro 1.  Medias (± DSM) para peso vivo, condición corporal de corderos de la raza 

Doper tratados con propionato de calcio por 14 días 

 Grupos 

Variables  Tratado (n=8)  Control (n=8) 

Peso vivo (kg) 18.3±1.6 a  17.5 ± 1.6 a 

Condición corporal (1-5, unidades) 2.2±0.1 a  2.1 ± 0.1 a 
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V. DISCUSIÓN 

 

En el cuadro 1 se muestra los resultados para el PV y CC. Los resultados demuestran 

la suplementación con propionato de sodio y propilenglicol no mejoró 

significativamente el PV y CC (P>0.05). Nuestros resultados están de acuerdo con lo 

reportado por Acho et al. (2018) quienes agregaron 1.0, 2.0 y 3.0% de propionato de 

sodio en la dieta de ovinos en finalización, no encontrado un  efecto sobre el PV final. 

Por otra parte, en ovinos alimentados con una dietade finalización que contenía el 1% 

de propionato de calcio y 55 y 65% no mostrarón una mejora en la ganancia de PV.  

En este mismo sentido Velazquez et al. (2016) mostraron que la sustitución del 20% 

de granos en la dieta, por el 1% de propionato de calcio o sodio no tuvo efecto 

significativo sobre el peso final, ganancia diaria de peso, sin embargo, concluyen que 

la sustitución del 20% de granos se puede obtener los mismos beneficios de una dieta 

convencional. En efecto, el uso de de propionato de sodio en la dieta de los ovinos, 

ayuda a un mejor el consumo voluntario de alimento sin mostrar cambios en el 

rendimiento productivo (Majdoub et al., 2003), lo que coincide con resultados 

encontrados por Berthelot et al. (2001) quienes al adicionar 5.6% de propionato de 

sodio en corderos, no reportaron cambios en el peso final.  
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VI. CONCLUSIÓN 

 

En el presente estudio la suplementación con propionato de calcio no mejoro el peso 

vivo, ni la condición corporal. Es necesario realizar más estudios en lo que respecta a 

la duración del tratamiento y dosis utilizadas, así como la utilización de dietas 

balanceadas en futuras investigaciones. 
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Flores Hernández, A., Macías Rodríguez, Fco. J., Meza Herrera, C., García Herrera, 

G., Esquivel Arriaga, O., Ortiz Salazar, J., & Hernández Bautista, C. (2019). 

Semi-solid fermentation of nopal (Opuntia spp) for use as an animal protein 

supplement. Revista de Geografía Agrícola, 63, 87–100. 

https://doi.org/10.5154/r.rga.2019.63.04 

Abner-Rodríguez. (2013). Sostenibilidad y competitividad de sistemas de producción 

de pequeños rumiantes. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 26, 278–

283. 

Juan - Arteaga. (2003). La industria ovina en México. Memoria Simposium de Ovinos. 

SAGARPA, INIFAP. INIFAP, Fundación Hidalgo PRODUCE, AMCO, FIRA, 1–9. 

Flores-Santiago, E., Roberto, G. G., Cobos-Peralta, M., Mendoza-Pedrosa, S., de la 

Fuente, J. A., Cadena-Villegas, S., Díaz-Sánchez, E., & Bárcena-Gama, J. 

(2022). Productividad y características de la canal de ovinos suplementados con 

propionato de calcio. Revista MVZ Cordoba, 27. 

https://doi.org/10.21897/RMVZ.2525 

https://doi.org/10.22319/rmcp.v9i2.4495
https://doi.org/10.5154/r.rga.2019.63.04


24 
 

 
 

Jean -Garnier. (2010). Análisis del mercado mundial de la carne de ovino. Eurocarne, 

N° 184. www.intecal.com 

Juan - Martínez, Sonia - Castillo, Axel Villalobos, & Javier- Hernández. (2017). 

Sistemas de Producción con Rumiantes en México. Ciencia Agropecuaria, 26, 

132–152. 

Randy- Jiménez, María, R.-R. C., Luis, C.-P. M., & Fonseca Diana, S. M. (2019). La 

polarización de los sistemas de producción pecuaria en México. Ciencia y 

Tecnología Agropecuaria, 4(1), 31–38. https://orcid.org/0000-0002-2646-3578, 

  

 

Hernández - Marín. J. A. (2017). CONTRIBUTION OF SHEEP BREEDING TO THE 

LIVESTOCK SECTOR IN MEXICO (Vol. 10). 

Herrera Haro, J. G., Álvarez Fuentes, G., Bárcena Gama, R., & Manuel Núñez 

Aramburu, J. (2019). Caracterización de los rebaños ovinos en el sur del Distrito 

Federal. In México. Acta Universitaria (Vol. 29). 

http://doi.org/10.15174.au.2019.2022 

Hidalgo, H. U., Ortega, C. M. E., Herrera, H. J. G., Ramírez, M. M., & Zetina, C. P. 

(2018, May). Glicerol Una Alternativa Para La Alimentación De Rumiantes. 

Revista Agro Productividad, 11(5), 124–129. 

Kawas, J. (2008). Producción y Utilización de Bloques Multinutrientes como 

Complemento de Forrajes de Baja Calidad para Caprinos y Ovinos: La 

Experiencia en. https://www.researchgate.net/publication/237756032 

Macedo, R., & Castellanos, Y. (2004). Profitability of an intensive tropical ovine 

production system. 



25 
 

 
 

Macías-Cruz, U., Gastélum, M. A., Avendaño-Reyes, L., Correa-Calderón, A., 

Mellado, M., Chay-Canul, A., & Arechiga, C. F. (2018). Variations in the 

thermoregulatory responses of hair ewes during the summer months in a desert 

climate. Revista Mexicana De Ciencias Pecuarias, 9(4), 738–753. 

https://doi.org/10.22319/rmcp.v9i4.4527 

Maldonado, J. A., Lorenzo, J., Granados, D., Pablo, R., Domínguez, A., Juan, M., 

Duarte, I. S., Rodríguez Hernández, K., Antonio, E., & Verdugo, A. (2018). 

FINALIZACIÓN DE CORDEROS UTILIZANDO UNA DIETA INTEGRAL (Vol. 

36). 

Martínez-Aispuro, J. A., Sánchez-Torres, M. T., Mendoza-Martínez, G. D., Cordero 

Mora, J. L., Figueroa-Velasco, J. L., Ayala-Monter, M. A., & Crosby-Galván, M. 

M. (2019). Addition of calcium propionate to finishing lamb diets. Veterinaria 

México OA, 5(4). https://doi.org/10.22201/fmvz.24486760e.2018.4.470 

Martínez-Peña, M., Villagómez-Cortés, J. A., & Mora-Brito, Á. H. (2018). Aprobado: 

agosto. In Publicado como ARTÍCULO en Agrociencia (Vol. 52). 

Mexicana de Administración Agropecuaria México Hernández Cortázar, S. A., Ávila, 

R., Heredia, V., & Andrade, A. (2014). Revista Mexicana de Agronegocios. 

Revista Mexicana de Agronegocios, 34, 677–687. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14131514003 

Reinoso, V., & Soto, C. (2019). Suplementación  con vitaminas en ganado de carne 

en pastoreo. XXXVI. 



26 
 

 
 

Rodríguez Valverde, L. A., Gallegos Santiago, M. A., Sánchez Pérez, J. N., 

Rodríguez Millán, J., Molina Gámez, G., Robles, J. C., Vásquez Sarabia, F., 

Félix Bernal, A., & Dávila Ramos, H. (2023). Sustitución de grano de maíz por 

precursores glucogénicos en desempeño productivo de ovinos en adaptación. 

Archivos Latinoamericanos de Producción Animal, 31(Suplemento), 269–273. 

https://doi.org/10.53588/alpa.310546 

Rueda P. Gonzalo A. (2019). Metabolitos sanguíneos energéticos y proteicos 

asociados al estado nutricional en ovejas criollas. Universidad Cooperativa de 

Colombia. Facultad de Veterinaria y Zootecnia. 

Segura, L. F. P., & Rangel, H. A. L. (2020). Efecto del propionato de calcio en ovejas 

gestantes y su impacto en rumen en corderos. Experiencias Para Lograr La 

Soberanía Alimentaria y Sustentabilidad, 131. 

Suárez-Paternina, E., Maza-Angulo, L., Aguayo-Ulloa, L., Vergara-Garay, O., 

Barragán-Hernández, W., & Bustamante-Yánez, M. (2020). Effect of 

supplementation with cottonseed and corn on the productive performance and 

quality of sheep meat. Revista U.D.C.A Actualidad and Divulgacion Cientifica, 

23(2). https://doi.org/10.31910/rudca.v23.n2.2020.1604 
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