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RESUMEN 

"EVALUACION QUIMICA Y BACTERIOLOGICA DE ENSILADOS A BASE DE GALLINAZA Y 
MELAZA A DIPERENTMR PROPORCIONES Y NIVELES DE HUMEDAD" 

Rafael I. Banderas Tarabay 

M.V.Z. Humberto Troncoso A. 
Asesoren: M.V.Z. J. Radl Vazquez M. 

M.V.Z. Lucas Melgarejo V. 

El presente trabajo se llevo a cabo en el C.N.E.I.E.Z. del Han 
cho "Cuatro Milpee", en el laboratorio de Nutrición Animal y Bioquímica 

y en el laboratorio de Bacteriología, todos ellos de la Pac. de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la U.N.A.M. Elte trabajo tuvo como principal 
finalidad el evaluar los cambios de pH, do. láctico, materia seca, pro—
teína cruda, estracto etereo, fibra cruda, cenizas y estracto libre de -

nitrógeno, así como las variaciones cuantitativas de bacterias presentes 
en mezclas de gallinaza y melaza al ser ensiladas en minisilos. Las mez-
clas utilizadas fueron: 1-99:1; II -95:5; III -90:10; IV-80:20; V-70:30 gl 

llinaza-melaza, respectivamente, con meneo del 30 % de humedad y, VI-99: 
1; VII-95:5; VIII-90:10; IX-80:20; X-70:30 gallinaza-melaza, respectiva-

mente, con más del 40 % de humedad. El tiempo de ensilaje fue de 7, 15 y 
30 dise. Aunque la materia seca y el estracto libre de nitrógeno disminu 

yeron y, la proteína cruda y la ceniza aumentaron, no se observaron va-

riaciones entadisticamente significativas en el análisis químico proxi.--
mal. El pit y ác. láctico de los silos con menos del 30 % de humedad no -

presentaron oambios estadísticamente significativos, pero en las mezclas 

con más del 40 % de humedad la disminuoidn de pit fue altamente significa 

tiva (P<0.001) existiendo una correlaol6n negativa altamente significati 
va (rm-0.75) entre tiempo y nivel de pH y una correlación positiva alta-

mente significativa (rm0.89) entre tiempo y nivel de Le. láctico. En las 
cuantificaciones bacterianas el aumento o disminución de colonias obser-

vadas en los promedios indican que con menos del 30 % de humedad y con--

forme pasó el tiempo de fermentación las cuentes incrementaron y, cuando 
el nivel de humedad fue mayor al 40 % lec cuentan disminuyeron. Loa nivi 

les de melaza no influyeron significativamante en el proceso de fermenta 

ci6n, dandosele prioridad para este proceso n1 nivel de agua contenido. 



INTRODUCCION 

Uno de loa principales problemas que aquejan a nueetro país es 

uu crecimiento demogréfico, lo cual trae consiga una disminución en la - 

dieponibilidad de los alisentoe. 

Eh estudian realizados por la Comialón Económica para la Améri 

ca Latina (1975) se encontró que en loe años 70's la poblaoi6n creció a 
un ritmo de 3.2 % anual, lo que arrojó 62.8 millones de habitantes en 1.2 

79, y ni este crecimiento sigue el mismo ritmo tendremos 90 millones de 

habitantes para el año de 1989. 

Esto ha ocasionado un deebalance en la relación habitante-bovi 

no que hace 10 ellos era de 1:1 y que hoy en dia esa relación ee de 2:1, 

debido a que la ganadería bovina ha tenido un crecimiento del 2 % anual 

(Grattan 1,, 1979). 

Conforme el nivel socio-económico del país va en desarrollo, - 

la demanda de proteína animal para consumo humano aumenta (Mernandee y - 

co1,1978); la carne de bovino y la leche son dos de lee principales fuer 

tes de proteína. 

La población bovina en México en 1978 ere de 33.726 millones -

de cabesas aproximadamente, de las cuales 25.5 millones aproximadamente 
corresponden a ganado productor de carne y 8.2 millones corresponden a -

cenado productor de leche (Instituto Nacional de la Leche, 1979). 

La producción de leche en el país, fue estimada en 1978 por'el 

Instituto Nacional de la Leche (I.N.L.), en 6,711 sillones de litros, y 
la desanda nacional de leche en ese ano fue de 8,849.8 millones de li---

tros, lo que causó un déficit de 2,137.7 millones de litros. Para el año 

de 1980 la producción fue de 7,021 sillones de litros o sea un 4.6 % mito 

que en 1978. 

Ion lo que se refiere a carne tan sólo en el D. F. se requieren 
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anualmente un millón de cabezas (C.E.P.A.L., 1975); esto es 3,000 a 3,500 

cabezas diarias. Eh los aloe BO's la demanda de carne crecerá en un 5 a 6 
por ciento anual, teniendo coso abastecedor el hato nacional, que como -
ya se mencionó tiene un crecimiento del 2 % anual. 

El elevado meto de los cereales y otras materias primas utili-

zadas en la elaboración de alimentos concentrados para uso animal, ha re-

percutido sobre el precio de la carne, la leche y el huevo, loe cuales 

han aumentado en un porcentaje considerable. Este aumento en el precio ee 

entiende ya que el costo de produbción de la carne, leche y huevo esta in 

fluenciado en mis del 60 96 por le alimentación; por lo anterior se han 

creado programas de investigación como es el de *Producción de Carne y 

Leche a partir de la Celia de ladear*, en el cual se pretende encontrar 

nuevas y mis económicas fuentes de alimentación del ganado con el objeto 

de abaratar loe costos de producción y aumentar la disponibilidad de es--

tos alimentos hacia estratos sociales de escasos recursos económicos. 

Wadleigh (1968), informó que en anos anteriores loe desechos de 

origen anilla' fueron utilizados principalmente como fertilizantes, pero -

estudios económicos indican que el contenido de nutrientes de los forra-

jes producidos con estos fertilizantes no justifica el costo de manejo y 

dispersión de estos desechos, por lo que una alternativa en su disposi—
ción es reciclar los desechos tanto de las aves de granja como de rumian 

tes dentro de dietas para rumiantes. 

La finalidad de ensilar gallinaza-melaza con maíz, sorgo u otro 

forraje, es mantener o conservar las características nutritivas del forra 

je verde en las épocas de escazes, pero con aumento de proteína y energía, 

tratando de evitar la euplementación con concentrados de alto valor econó 

mico, lo cual hace que aumenten loe costos de producción en esas épocas -

del arlo, además de impedir que los animales produzcan lo esperado (Bhatta 

charya y Fontenot, 1966; Fontenot et al, 1966, 1971; Harson et al, 1975); 

por lo que el objetivo de ente trabajo es determinar las características 

organolópticae, cambios bioquímicos y variaciones en la flore bacteriana 

de lee diferentes mezclas de gallinaza y melaza ensiladas a diferentes --

proporciones, períodos de -tiempo y niveles de humedad. 



REVISION DE LITERATURA. 

El ensilaje es el método o procedimiento seguido para la coneer 

vacién de un forraje, que esta caracterizado por la producción de calor y 

ácidos orgánicos, especialmente tic. láctico y &c. acético, seguido por un 

reposo durante el cual la concentración de ác. láctico permanece estable 

y el pH de la masa fermentada se hace constante y cercano a 4 (Barnett, -

1954), previniendo así su posterior deterioro (McCullough, 1976). Al mate 

rial obtenido de esas condiciones de fermentación controlada se le llama 

ensilado. Esto se realiza bajo condiciones anaerbbicas, con provisión de 

carbohidratos utilizables contenidos en el forraje o añadidos, y manteni-

do a temperatura óptima comitente para que loe organismos productores de 

tic. láctico" desarrollen la suficiente acidéz en el medio que prevenga su 

descomposición. 

Los carbohidratos son loe compuestos que con el efecto de la --

fermentación anaeróbica producen entre otras sustancias loe ácidos orgáni 

cos. Un ensilado bien preservado con olor y.sabor agradable presenta de 1 

a 2 % de ác. láctico, un pH inferior a 4 y ro existe ác. butírico. Loe --

cambios en un silo pueden observarse a las 24 horas.de haberse llenado y 

tapado, alcanzando su máximo a loe 7 dias (Barnett, 1954). 

McCullough (1976) considera que las fases de la fermentación - 

non cinco: 

La la  fase comienza desde que el forraje es puesto en el silo: 

la respiración de las células vegetales finaliza con la producción de 002  

que establece el estado de anaerobiosia, y calor, estableciendose una tem-

peratura óptimo. entre 27 y 39°C. 

En la 2a  fnse 	la renpirncidn de las células y princi-

pia la producción de ác. acético, que rebaja el pH lo 'suficiente para que 

en la 311  fase aumente la proliferación de bacterias lácticas. Estas tres 

fases tienen lugar durante los primeros 3 n 5 dian. 

La 4a  fase dura de 15 a 20 dime, Inn bacterias lácticas aumen-

tan el contenido de ác. láctico, bajando el pH a menos de 4 interrumpien-

do cualquier ceción bacteriana. 

La 5e  frene se considera un périodn indefinido que refleja lo -

ocurrido en loo primeros 4 días, yn que el no formó el suficiente ác. lác 

tico y do. ne4tico en el ennilado, este permanecerá estable. 
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Cuando el proceso de ensilaje falla, no hay una suficiente aci-

déz, provocando que las bacterias productoras de ác. butírico proliferen 

en mayor cantidad, descomponiendo el material ensilado. Otro problema es 

el exceso de oxigeno por una mala compactación o por filtración de aire, 

el cual causa una exoeeiva respiraoión de las células vegetales, produ-

ciendo exceso de calor lo que ocaniona que se obtenga un producto sobre-

calentado cuyo valor nutritivo es bajo debido a una pérdida de carbohidra 

tos solubles y disminución de la digestibilidad de la proteína. 

Los forrajes en loo que es problemático su ensilaje por su al-

to contenido de humedad o reducida cantidad de carbohidratos, se han uti 

lizado productos conservadores llamados "aditivos", muchos de loe cuales 

tienden a la inhibición química de la ~Ibón bacteriana, acidificando el 

medio, limitando así la fermentación; tenemos como aditivos el metabieul 
rito sódico, ácidos orgánicos tales como el &c. fosfórico y las mezclas 

de &c. clorhidrico y &c. sulfúrico; melaza, bacitracina, ác. fórmico y -

Lo. propiónico (Church, 1974). 

La melaza que es utilizada como aditivo en procesos de ensila-

je por la cantidad de carbohidratos que aporta, es un subproducto de la 

cala de azúcar y de la cual se producen en México 1,069.7 millones de to 

neladas anuales destinandose 413.5 millones de ton. (38.7 90 para consu-

mo de los animales, 76.4 millones de ton. (7.2 90 a la industria y 579.7 
millones de ton. (54.1 96) se exportan 1/. Por otro lado, de los desechos 

orgánicos de las aves que son también subproductos y que ya son utiliza-

dos soso alimento pare el ganado, se producen 2,445 millones de ton. anua 

les 2/ • 

El contenido nutritivo de una cama de pollo va a depender en -

gran parte del tipo de cama utilizada y del tipo de dieta con que fueron 

alimentadas las aves. Existen muchos reportes sobre el valor nutritivo -

de la gallinaza y cama de pollo. El-Snbban et al (1970), Fontonot et al 

(1966, 1971), Leibholz (1969) y Noland et al (1955) reportaron que la ga 

llinaza usualmente presenta alto contenido de nitrógeno, en promedio 28 

de proteína cruda o más. Menos del 50 96 del nitrógeno este en forme de -

proteína y el resto como 4c. arico que ee el principal componente nitrn- 

li Y 2/ Estadio:1ms nzucarerne (1979). I'.etadistinan 	(107(1. 



ganado de la gallinaza y que es eficientemente utilizado por la microbio 

ta del rumen (Nolasco, 1954). Bhattacharya y Fontenot (1966), reportaron 
que de una cama de pollo con 5.1 % de nitrógeno total en la materia seca, 
el 13 % está en forma de nitrógeno amoniaca'. 

Eh otros ensayos, loe desechos de las aves se han ensilado pa-
ra observar los cambios que este material puede experimentar por ese pro 

ceso. Creger 2IJIL (1973), en un ensilado a base de cama de pollo en la 
que se utilizó como cama viruta de pino y donde se mantuvieron pollos de 
engorda durante 8 semanas con una dieta estandard que contenía 19-24 % 
de proteína, reportan los siguientes valores (en por ciento de la mate-

ria seca); 

Proteína Cruda 	Grana 	Fibra Cruda 
21.13 % 
	

3.48 % 
	

59.26 % 

MINERALES% 

Ca 	Pie 	X 	Na 	Zn 	Cu 	Fe 	PO 
1.57 0.29 1.5 0.73  0.02 0.02 0.07 0.38 

BALANCE DE A1SIWOAC1DOS % 

Lis. Hist. Arg. Ac.aspartico Treo. Ser. Ac.glutamico Prol. 
1.16 0.23 	0.47 	2.61 	1.03 	0.97 	3.93 	• 0.83 

Alan. Val. Met. Leuo. Isoleuc. Tirosina Fenilalanina 
1.67 4.55 1.34 1.21 2.07 1.43 	0.06 	0.78 

Caswell st al (1978), notificaron un agradable aroma indicati-

vo de una buena fermentación en ensilados de gallinaza conteniendo 30 % 

o ida de humedad. Ruda* et al (1976), también reportaron que tratando - 

gallinesi oon formaldahido se eliminan los malos olores en la acacia fi-
nal evitando un.menor consumo por los animalee. 

También reportaron Caewell et al (1978), que la materia seca -

pérdida de la gallinaza ensilada fue de 1.6 % cuando la humedad que exis 

tía ea el medio era entre el 40 y el 50 %, siendo esta pérdida similar a 

la reportada por Danley y Vetter (1974),  en un ensilado convencional con 

5. 

• 



teniendo gran cantidad de grano de maíz con alta humedad. Harmon et al -

(1975), reportaron pérdidas de materia seca de 1.2 a 3.0 % en ensilados 

conteniendo gallinaza con casi el 50 % de humedad. 

Oaswell et al  (1978), encontraron en ensilados de gallinaza -
con 42 dlas de fermentación, que el dc. ldotico aument6 en un 107 % cuan 

do la humedad era de 30,y 40 %, sin embargo el incremento fue de sólo 12 

% cuando el nivel de humedad se encontraba entre el 40 y 50 911 lo  que in 
dica que la humedad es un factor importante en el proceso de ensilaje ya 

que la fermentacidn'fue cercana al máximo en la gallinaza ensilada con -

40 % de humedad. El U. acético se fue elevando por cada incremento de 

humedad superior a 20 %. 

baylor y Long (1974), observaron valores similares de pH e in-

crementos relativos de dc. ldotico y do. acético resultantes de ensilar 

mezclas de gallinaza de ponedoras en jaula con heno de pasto en una rel& 

cidn de 60:40 y 70:30, estas mezclas oontenian aproximadamente 47 y 53 % 

de humedad, respectivamente. 

Oasvell .t al,  (1978), también observaron que el pH baj6 confor 
me la humedad se increment6 hasta un nivel del 40 %, pero con 15.5 y 20 % 

de humedad indicaron una fermentación limitada. 

Rn desechos de ganado bovino ensilado, en proporciones de 60 % 

de excremento fresco y 40 % de heno de pasto picado y maíz, Harpeter et 

al (1975), reportaron 3.89 % de de. ldotico y un pH de 4.5. 

Ia disminución de carbohidratos solubles en agua en loe silos 

de gallinaza oon 30, 40 y 50 % de humedad, indican la fermentación de - 
aedoares en los ensilados. Los carbohidratos fermentados, expresados en 
gramos por 100 g de materia seca o como un porcentaje de inicio, fue -

mas alto en las muestras con 30, 40 y 50 % de humedad, que en las mmes-

tRam con 15.6 y 20 % de humedad (Caevell et al,  1978). Loe valores para 
los ensilados con 30 a 50 % de humedad estuvieron dentro de los rangos 

de 29 a 47 %. Harmon et al (1975),  reportaron esos valores en mezclas -
fermentadas de forraje de maíz y gallinaza conteniendo 50 y 60 % de hu-

medad. 

6. 



Otras sustancias abundantes en la gallinaza que pueden ser afel 

todas por el proceso de ensilaje son los compuestos nitrógenados no pro--

te/con: Carmen et al (1978), observaron que el nitrógeno total no fue -

marcadamente afectado en el ensilado de gallinaza con niveles de humedad 

de 15.6 a 50 %. Ea nitrógeno amoniacal fue mayor en la gallinaza sin en--

eller con 50 % de humedad que en loe que contenían 15.6, 20, 90 y 40 % de 

humedad. El unico cambio de nitrógeno proteico entre los tratamientos fue 

un mita bajo nivel en el ensilado con 50 % de humedad. la disminución de 

nitrógeno del do. (rico en loe ensilados con 30 y 50 % de humedad, pudo 

ser debido a las bacterias coryneformen que atacaron el &c. drico, las - 

cuales son frecuentemente encontradas en la cama de pollo (Shefferle, 19- 

65). 

Saylor y Long (1974), determinaron el valor nutritivo de galli-

nata de ponedoras con 72 % de humedad, ensilada durante 60 días con heno 

de pasto, en boleas de plástico obteniendo lo■ siguientes resultados: en 

proporciones de 100:0 y 90:10 gallinaza-heno de pasto, hubo putrefacción 

del material ensilado, pero en proporciones de 80120, 70:30 y 60:40 galli 

nata-heno de pasto, observamos los siguientes valores: 

pH 

ácidos grasos volttiles (mg/g) 

cenizas (%) 

¡c. láctico (mg/g) 

materia orpAnica digestible 
in-vitro (%) 

proteína cruda (90 

fibra detergente neutro (90 

80:20 70:30 60:40 

7.1 6.8 5.2 

55.7 39.5 23.5 
26.7 19.2 14.7 

0.1 0.7 15.6 

46.4 55.5 59.4 
13.3 17.7 20.0 

42.7 47.7 49.7 

En cada parametro los valores fueron significativamente dife--
renten. 

En otro experimento con las mismas proporciones de gallinaza y 

heno, pero adicionando 5 % de grano de mala molido con 11 % de humedad, 
se obnerv6 que no hubo cambios en el pH, ácidos grasos volítilee o oonte 



nido de Lo. láctico, proteína cruda, materia orgánica digestible in-vitro 

y ceniza. Pero la fibra detergente neutro fue significativamente más baja 

en ensilados con grano de maíz. Estos datos indican que la mezcla con 60 % 

de gallinaza y 40 % de heno de pasto es superior en el contenido de proteí 

ás., orada, materia orgánica digestible in-vitro y &c. láctico, y que la -

adición de grano de maíz en niveles del 5 %, muestra no ofrecer provecho. 

Estos trabajos sobre la gallinaza, esquilmos y otros desechos se 

realizan con el fin de observar la bondad de estos alimentos para ner apro 

vechudon con más eficiencia por el ganado. Noland et al (1955). reportaron 

que le habilidad del rumiante para utilizar el ác. érico de la gallinaza, 

así coso la de digerir fibra cruda, hace de la gallinaza un alimento de va 

lor considerable para los rumiantes. 

Bhattacharya y ?ontenot (1966) y Pontenot et al (1970), observa-

ron que la gallinaza al ser incorporada a raciones para bovinos y ovinos, 

aportaba cantidades apreciables de nitrógeno, energía disponible y algénoe 

minerales, y que loe valores de energía de la gallinaza son comparados fa-

vorablemente con loe del heno de alfalfa. 

EBeaing et al (1978), mencionan en los trabajos realizados sobre 

la adaptación microbiana del rumen de ovinos alimentados con gallinaza tra 

tada con formaldehído, que los microbios fueron capaces de utilizar el ni-

trógeno del &c. érico de la gallinaza después de 2 a 3 dise de adaptación 

y esos microbios adaptados fueron capaces de degradar el ác. érico dentro 

de un periodo de incubación de 6 horas. 

En un trabajo experimental realizado con borregos, se obtuvieron 

ganancias diarias de peno de 178.9 g, 106.8 g, 204.5 g y 175.4 g con die—
tas que contentan 10, 20, 30 y 40 96 respectivamente, de una mezcla de ga—

llinaza con excremento fresco de cerdo (Ochoa y col, 1972). 

Smith (1974), no reportó diferencian en las ganancias diarias de 

peso (800 g/dia) de novillos holandenen de 197 Kg de peno on promedio, ali 

mentadon con harina de maíz y suplementadon con 12.8 96 de harinolina en el 

lote control y 20.5 % de gallinaza deshidratada en el lote experimental, - 

consumiendo ambon lotes 5.0 Kg/din/animal y una converei6n alimenticia de 

8. 
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Eh ganado Herford y cruzas, Clark et al (1975) euplementaron -
la fuente de nitrógeno con gallinaza en 4 diferentes dietas y obtuvieron 

loe siguientes resultadoe: 

DIETA GANANCIA DIA 
RIA PROMEDIOCkg) 

CONSUMO DE 
M.S. (Kg) 

CONVERSION 
(Kg) 

1) Control 0.340 6.4 18.8 
2) 0.450 Kg de harina de soya 0.810 7.8 9.6 
3) 0.090 Kg de harina de soya 

y 0.360 Kg de gallinaza 0.916 8.0 8.8 

4) 0.720 Kg de gallinaza 0.650 8.0 12.3 

5) 1.590 Kg de gallinaza 0.910 8.7 9.6 

En todos loe casos se administró ensilado de maíz adlibitum, -

vitaminas y en las dietas 1 y 2 se administré suplemento mineral de Cal-
cio y Fósforo. Cuarén y col (1978), obtuvieron ganancia, de 0.755  Kg en 
novillos y 0.127 Kg en borregos y mejores ganancias económicas cuando el 

nivel de gallinaza era de 13.3 % del total de la dieta (11.4 Kg en novi-

llos y 13.8 Kg  en borregos). 

Creger et al (1973), obtuvieron ganancias diarias de peso de -

1.1 Kg en bovinos alimentados con cana de pollo ensilada y concentrado - 
con 12 % de proteína. Cross y Jenny (1976) reportan ganancia:: diarias de 

peso de 0.420, 0480, 0.510 y 0:450 Kg en vaquillas que recibieron res --

pectivsmente en la racidn: 0, 15, 30 y 45 % de cama de pavo ensilada con 

59 • 66 % de humedad. 

Aunque los problemas de sanidad no son serios ofreciendo galli-

nas coso mlimento, existe un cuidado concerniente al riesgo de la salud 
humana y animal por el uso excesivo de medieamentos en el alimento de .-
las aves los cuales se encuentran en las deyecciones y alimento desperdi 

ciado, y organismos pauSgenoe que pueden ser transmitidos continuamente 
con el u** de la cama de aves de granja como un ingrediente del alimento 

(Tayler laja. 19741 Pontenot y Webb, 1975). 

9. 
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La cantidad y tipo de población bacteriana en la gallinaza, así 

como diferentes métodos para eliminarla ha sido investigada por varios au 

toree. Alexander et al (1968), encontraron en 44 muestras de cama de po— 

llo 10 diferentes especies de clostridium entre los cuales se enoontraba 

el Cl. perfringens, Cl. novyi, Cl. butyricump Cl, chauvoei, Cl. multifer-

mentann y otros; 2 tipos de Corynebacterium, 3 tipos de Salmonella y 

rioe Actinobacillus, NYcobacterium, Enterobaoterias, Bacillun, Staphylo—

coccus, Stretitopocous y levaduras. Pontenot y Webb (1975), mencionan otros 

géneros bacterianos que han sido identificado@ en cama de pollo y en de—

yecciones de gallinas de postura, entre las que estans E. cola, Protque  

ap y algunos hongos como Penicillium, Scopularlopsie, Gandida y Aspergi-

llus. 

Aunque estos datos indican el riesgo que se corre al utilizar -

cotos materiales como alimento, muchos autores han seguido investigando -

su valor nutritivo. Noland et al (1955), Southvell et al (1958), Drake et 

al (1965), Pontenot et el (1966), Leibholz (1969), El-Sabban et al (1970), 

Bull y Biled (1971) y POntenot et al (1971), no mencionan problemas de sa-

lud en ganado bovino productor de carne, ovinos y ganado bovino productor 

de leche alimentados con raciones conteniendo gallinaza. 

Tampoco hay reportes de enfermedades en humanos que consumen --

carne, leche o huevo de animales alimentados con gallinaza; pruebas orga - 

noléptieas sobre esta carne leche y huevo, indican que no presentan sabor 

indeseable (Cregasr et al, 1973). 

Metro los métodos utilizados para eliminar todo este tipo de --

gérmenes estén el secado con calor a 150°C por un mínimo de 3 horas (Pon - 

tenot •t el, 1971), autoclave a una presión de 1.05 Xg/cm3  durante 5 a 30 

minutos, de 1 a 4 g de paraformaldehido por cada 100 g de cama de pollo, 

ramigacien; con 6zido stilano (Cesavell et al, 1975) y también me ha utili-

zado el ensilar la gallinaza u otros desechos junto con alg(n forraje y 

cierto nivel de humedad. Creger et isj (1973), encontraron en ensilados de 
cama de pollo 1.65 X 108  colonias de bacterias por gramo de cama, 468 mo-

hos por examo y negativa a Salannella, StaphYloco2,92 aureus (coagulan -

positivo) y bacterias conformes. Harmon et al (1975), encontraron en en-

silados de maíz oon ~a de pollo,más de 3 millones de colonias de bacte- 



rime por gramo de muestra con 15 % de cama de pollo-y cuando el ensilado 

contenía 45 % de cama, las cuentas llegaron a 8.37 X 108  colonias de bac 

tenias por gramo de muestra, además de haberse encontrado desde 80 hasta 

170 colonias de conformes por grano de muestra. 

Caswell et al (1978), reportan una marcada reducción del total 

de bacterias en silos con 159 dime y 212 dise de fermentación, y con ni-

veles de humedad de 15.6 a 50 96. Estas reducciones fueron más notables 

en loe ensilados con mdo del 30 % de humedad como ee observa a continua-

cidne 

Humedad 
est

90
imada 
( 

MEZCLAS 	INICIALES MEZCLAS ENSILADAS 
Tótal colonias 	Conformes 

(109/g) 	(103/g) 
Total colon. 

(109/g) 
Colifor. 
(103/g) 

15.6 1.75 124 0.209 0.010 

20.0 2.24 97 0.187 0 
2.00 92 0.024 0 

40.0 2.53 84 0.007 

50.0 2.33 70 0.024 0 

Estas cuentas obtenidas por Caewell fueron marcadamente ate ba 

jas a las obtenidas por Creger et al (1973), en gallinaza ensilada con -

35 a 38 % de humedad y por Harmon et al (1975), en mezclas de gallinaza 

y grano de maíz. También se nota la eliminación de conformen en las 

mezclas ensiladas son ata del 20 %, de humedad. 

Existen otros aspectos que mencionan Fontenot y Webb (1975) -

que pueden llagar a causar dallo en la salud del animal, es la presencia 

de aflatoxinas, hormonas, pesticidas, drogas medicinales, minerales tria-

sa y metales penados en la gallinaza; sin embargo como ya se ha menciona 

do no se han reportado problemas de salud en animales que consumen dese-

choe orgánicos do aves y rumiantes. 

11. 



MATERIAL Y METODOS 

1. Localización. La elaboración de loe silos y su almacenamiento durante 
el periodo de fermentación se Deslizó en el C.N.E.I.E.Z. del rancho -
"Cuatro Milpas" de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
la U.N.A.M., situado en Tepotzotlin Ldo. de México. Loe mullíais quí-
micos se realizaron en el Dpto. de Nutrición Animal y Bioquímica, y -
loe análisis bacteriológicos en el Dpto. de Bacteriología ambos de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.N.A.M. 

2. Materia prima utilizada: 

a) Pollinas& 1/ 

b) Melaza 
c) Agua 

3. Equipo utilizados 

a) Mblino 

b) Enmelazadora 
e) Bascula 
d) Palas 
e) Sacos de polietileno 
f) Bolsas de polietileno 
g) Tarjetas 
h) Equipo requerido por el Standard methods for the examination of - 

dairy producto-microbial. 
i) Equipo requerido por e1,41.0.A.C. para el eximen quimico-proximal. 
j) Potenciometro 

4. Mitodos. Se colecté pollinaza de la granja experimental avícola "Vera 
erms'I'de la PIc. de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.N.A.M. 
La pollina= se encontraba colocada a la intemperie y a la acción del 

lí Pollinaza. También denominada "cama de pollo", es el excremento 
del pollo en engorda, con paja de avena u otro material similar 
el cual es utilizado como camal anteriormente se le denominaba 
gallinaza al excremento de cualquier ave domestica. 

12. 
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sol y aire durante aproximadamente 3 meses, y provenía de lotes de pollos 

de engorda los cuales fueron alimentados con un concentrado que contenía 

el 20 % de proteína cruda en promedio. 

La pollinaza antes de ser mezclada o enmelazada se paed por un 

molino para ser molido todo el material compactado. 

La pollinas& y la melaza se mezclaron en 5 diferentes proporoio 

nes y se hicieron 6 silos de cada mezcla con menos del 30 % de humedad Y 

6 silos de cada mezcla con más del 40 % de humedad. Las mezclas se elabo-

raron de la siguiente manera y se hicieron silos de 10 Kg; 

I. 99 % de pollinaza y 1 % de melaza 

II. 95 %de 	▪ 	Y 5 % de " 
III. 90 % de 	▪ 	y 10 % de 

IV. SO % de 	• 	y 20 % de 

V. 70 % de 	• 	Y 30  % de 
Las mezclas con más del 40 % de humedad y las siegas proporcio-

nes anteriores de pollinaza-melaza fueron: VI, VII, VIII, IX y x en el -

mismo orden. 

Los siloe fueron firmemente empacados en sacos de polietileno y 

al cerrarlos se tuvo el cuidado de extraerles todo el aire contenido; ca-

da silo fue identificado de la siguiente forma: 1) número de silo, 2) pro 

porciones de pollinaza-melaza, 3) humedad, 4) fecha de cerrado, 5) dias -

en fermentación y 6) fecha de abertura. DoB anon de cada mezcla fueron -

abiertos a loe 7, 15 y 30 dias de fermentación a temperatura ambiente. 

Examen químico y bacteriológico. Do las mezclas iniciales se to 

m6 una pequeMa porción pera el análisis químico y bacteriológico. Al abrir 

los silos deepuée del proceso de ensilaje, se muestred el centro de cada 

silo y,en un periodo de 2 a 3 horas en que fueron traneladados del C.N.S. 

I.S.Z. al laboratorio de bacteriología de la tac. de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia de la U.N.A.M., se diluyó 1 g de muestra en 9 ml de caldo nu-

tritivo haciendo diluciones dAcuplee hasta 10-8  sembrando 0.1 ml de oada 

dilución en medio de Tripticasa-soya-agur (TOA) con 5 % de sangre de bovi 

no para que a las 24 y AS horas de haber 'ido sembradas e incubadas en -

una estufa a 37°C en condiciones de anaerobioale no hiciera la cuenta to-

tal de colonias (Anonymous, 1967). 



Al mimo tiempo de muestrear para bacteriología, se suestre6 

para loe análisis químicos, congelando lee muestras para las subsecuen-

tes determinaciones. 

La materia seca de las mezclas iniciales y ensiladas, fue de-

terminada desecando 400 g de cada muestra en una estufa con aire forza-

do a 100°C durante 24 horas. • 

A las mezclas inioiales y enailadas se lee realiz6 un examen 

químico proximal por el método descrito por el A.O.A.C. (1970), se lee 

determin6 *1 pH utilizando un potenciometro y la producción de &c. lác 

tico con la técnica descrita por Lees (1969). 

A loe resultados obtenidos se lee realiz6 un análisis esta--

distico de varianza y con loe datos que fueron significativamente dife 

rentes ae trabajó una prueba de correlaoi6n riegan Snedcor y Cochran - 

(1967). 
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RESULTADOS 

El contenido de materia seca (M.S.), proteína cruda (P.C.). es 

tracto etereo (E.E.), fibra cruda (P.C.), cenizas (Cen.), extracto libre 

de nitrógeno (ELN) y total de nutrientes digestibles (TND) de lee mezclas 

iniciales (sin ensilar), el promedio de las mezclas ensiladas durante 7, 
15 y 30 dise y las mezclas ensiladas durante 30 dise (final), todas con 

menos del 30 % de humedad, se muestran en el cuadro 1. 

En el cuadro 2 se muestran loe resultados del anilina químico 

proximal de las mezclas con más del 40 $ de humedad. 

Loe promedios y d'aviación estandar del pH y Le. láctico obte-

nidos en los ensilados de 7, 15 y 30 días y en lee mezclas iniciales con 

menos del 30 $ de humedad y más del 40 % de humedad de las diferentes --

mezclae se muestran en loe cuadro. 3 y 4.' 

La gráfica 1 nos muestra el comportamiento del pH y Lo. lácti - 

oo en una curva con sus puntos de dispersión obtenida de las mezclas I a 

Y, exietiendo una correlación negativa (r -0.49) probablemente signifi 

sativa entre tiempo y pH que indica a mayor tiempo menor pH. No hubo un 

aumento significativo de ác. láctico siendo muy baja la correlación. 

Eh la gráfica 2 se muestran las curvee del pH y de. láctico -

con aun puntos de diepersión obtenidas de loe muestras VI a X. La dismi-

nución del pf! emslos ensilados fue altamente significativa (P<0.001). Ex 

iete una correlación negativa (r = -0.75) altamente eignificativa entre 

tiempo y nivel de pH lo que indica que a mayor tiempo se reduce más el -

pH, y una correlación poeitiva (r = 0.89) altamente significativa entre 

tiempo y nivel de Le. láctico lo cual indica que a mayor tiempo aumenta 

más ol sic. láctico. 

Loe cuadros 5 y 6 muestran el promedio y la desviación metan--

dard de las Unidades Formadoras de Colonian (UPC) de len mezclas sin en-

silar y de las mezclan ensiladas a diferentes periodos de tiempo (7, 15 

y 30 dian) y en los 2 diferentes nivelen de humedad. 
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Cuadro 1. Composición químico Proximal de las mezclas iniciales, 
promedio de las mezclas ensiladas durante 7, 15 y 30 
diaa y mezclas ensilado finales con menos del 30 % 
de humedad 

Proporci6n de la mezcla 
G 1/ M 2/ 

M.S.2/ P.C. E.E. 
0 	(90 	(90 	

F.C. 
	

Can.
( 	141 94 (9 	 1 (90 

99 1 	Inicial 	71.13 	25.41 	3.16 	17.46 	21.75 32.23 58.8 
• X Ensilado 	70.17 	26.45 	2.86 	15.35 	22.54 33.06 57.5 

Final 	69.60 	26.41 	2.07 	16.32 	22.74 32.82 56.9 

II 95 : 5 	Inicial 	78.72 	25.27 	1.77 	17.60 	22.09 33.28 56.2 
X Ensilado 	78.26 	24.94 	2.26 	15.83 	21.31 35.65 57.9 

Final 	78.05 	25.09 	2.09 	14.52 	20.82 37.47 50.4 

III 90 :'10 	Inicial 	69.77 	24.68 	2.26 	13.58 	20.66 38.84 59.0 
X Ensilado 	68.68 	25.63 	2.27 	13.46 	22.62 35.66 58.0 

Final 	68.46 	25.87 	2.05 	13.64 	21.66 35.17 60.0 

IV 80, : 20 	Inicial 	72.40 	22.34 	2.06 	12.85 	20.70 42.04 58.8 
X Ensilado 	70.36 	22.81 	2.50 	12.43 	23.76 38.51 57.2 

Final 	69.73 	22.95 	3.41 	12.77 	22.92 39.07 57.1 

O 70 : 30 	Inicial 	75.30 	20.39 	1.99 	11.31 	21.07 45.25 58.9 
1 Ensilado 	73.90 	20.93 	1.70 	12.05 	21.95 43.35 57.6 

rival 	72.19 	21.46 	1.70 	12.85 	22.98 43.50 56.7 

1/ G . Porcentaje de gallinaza en la mezcla 
P/ M 	Porcentaje da melaza en la mezcla 

El promedio de humedad de todas las mezclas es de 27.55 %. 

1:) 	 0 



Cuadro 2. Composición Químico Proximal de las meaolas iniciales, 
promedio de las mezclas ensiladas durante 7,.15 , y 30 
días y mezclas eneiladae finales con mía del 40 34 de 
humedad. 

Proporción de la mezcla 
G 1/ 	M2/ 

M.S../ P.C. E.E. 
(%) 

F.C. Can. II.N 
(%) 

TND 
00 

VI 99 : 1 	Inicial 
. 	. 
57.84 25.14 2.55 13.15 22.91 36.25 57.74 

X Ee:fiado 57.28 25.92 2.86 13.66 24.39 33.83 56.95 
Final 56.58 26.15 2.90 14.29 24.51 32.15 56.74 

VII 95 s 5 	Inicial 51.45 24.66 2.52 13.07 22.12 32.20 57.00 
X Ensilado 50.10 25.07 3.63 13.80 24.19 33.33 58.04 

Final 49.77 24.94 3.89 14.46 24.86 31.92 57.72 

VIII 90 $ 10 	Inicial 55.18 24.93 2.26 13.08 20.87 38.89 58.94 
X i1mmilado 54.01 25.04 3.25 14.28 19.53 37.90 60.92 

Final 53.50 25.33 5.18 15.87 22.66 35.85 58.74 

IX BO t 20 	Inicial 55.69 22.78 1.73 11.92 19.88 43.70 59.50 
X Ensilado 54.68 23.44 3.39 12.41 21.19 39.56 60.31 

Final 54.43 23.49 2.69 13.23 21.21 39.39 59.19 

X 70 t 30 	Inicial 63.66 21.29 1.17 12.34 18.07 42.12 59.83 
X Disilado 61.44 21.96 2.95 13.32 20.17 41.40 65.02 
Final 61.28 22.27 2.60 12.00 20.47 42.67 59.96 

G . Porcentaje de gallinaza en la mezcla 

1/ M . Porcentaje de melaza en la mezcla 

J El promedio de humedad de todse lee mezclas es del 44.21 Y. 



18. 
Cuadro 3. Promedio y desviación standard del pH 

y Acido láctico de lee mezclas (I, II, 
III, IV y V) con menos del 30 % de hu- 
medad 

Días 0 7 15 30  

pH 7.42 :t. .400 7.17 t .354 7.05 ± .117 6.96 f .245 

Ac. láctico (94)1  O 4 .051 .0264 f .033 .019* .016 

1/ Correlación negativa 	- 0.49 probablemente significativa. 
1/ No es eetadieticamente significativo. Tomado en base a materia 

humeda. 

Cuadro 4. Promedio y desviación standard del pH 
y Ac. láctico de las mezclae (VI, VII, 
VIII, IX y X) con más del 40 % de hu-
medad. 

Días 0 7 15 30  
1/ px 6.99 k .384 5.43.h .309 5.32.JL .294 5.06 l• .222 

Ac. láctico (901/  .01774r- .033 .27861h .063 .3137 t .150 .6121 * .121 

Altamente significativo (P0.001). Correlación negativa r- -0.75 
altamente significativa. 
Correlación ponitiva rm 0.89 altamente eignificativa (P<Z0.001). 
Tomado en borne a materia humeda. 
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Orífice 1. Curvee de pH y tto. láctico con eue puntos de diepereián de lee 
mezcles I (so), II (so ), III (áhO),  IV (4s) y V (,X-s). 

PH 	y -0.49 
Ac. láctico - - - - , 

-- .75 

-- .70 

.65 

4 

o o 
o 

21 
ho-- 	 *tse 
7 	 15 

.45 

--- .40 

- •35 
▪ .30 

•••••••••••25 

.-.-..20 

--•-• .15 

—.10 

.05 

r. 
30 DIAS 

6.5 

6.0 ---- 

5.5 

5.0 — 

4.5 

4.0 

-libears,- 



pH 	r . -0.75 
Lo. litotioo - - - r 0.89 

•75 	A 
C. .70 

	

.65 	L 
A 

.60 

	

.55 	T 

.50 

.45 0 

.40 

•35 

.30 

.25 

■ 

.20 

pH 

8.0 

7.5 

7.0 

6.5 

6.0 

5.5 

5.0 

4.5 

4.0 

Grérios 2. Curvas de pH y do. hictico con aun punton de dinpernI6n de lan 
mezclas VI OH O), VII (II ), VIII (A0), IX (414 ) y X (Zi • ). 



30 11  Dime 	0 	 7 	 15 

1.290 	1.210 Promedio x 109  0.178 	3.540 

D. S. 0.133 	1.300 0.810 	1.266 
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Cuadro 5. Promedio y desviaci6n standard de las Unidades 
Formadores de Colonias de las mezclas con me—
nos de 30 % de humedad a los 0, 7, 15 y 30 dias 
de fermentaci6n. 

. Dice 	0 	7 1 	15 	30 
promedio  X 109 

	
2.66 	1.25 	1.54 	2.67 

D. S. 	5.520 	0.796 
	1.640 	2.790 

/Solamente el promedio a los 7 días es estadísticamente significa—
tivo 

Cuadro 6. Promedio y desviaci6n standard de las Unidad.» 
Formadores de Colonias de las mezclas con mis 
del 40 % de humedad a los 0, 7, 15 y 30 dias 
de fermentación. 

I/ Solamente el promedio a loa 33 dias no es eatallitimmeal4ve. 
significativo. 



DISCUSION 

Al destapar loe silos todos en general presentaron un olor agra 
dable igual a lo reportado por Caewell et al (1978); esta determinación -
fue en forma subjetiva ya que se realizó dando a oler las muestras al per 
sónal del Dpto. de Nutrición Animal de esta facultad. El olor varió entre 
cada muestra haciendose más notoria esa variación entre las mezclas con -
menos del 10 % de melaza comparativamente a las que contenían más del 10 
% de melaza. En las mezclas 1-7, 1-15 y 11-7, apenas se apreció un olor -

dulzón. Las mezclas VI y VII presentaron un olor picoso menos agradable -
al apreciado en las mezclas con mayor cantidad de melaza. Eee olor fue si 
milar en las mimas mezclas con diferentes niveles de humedad. 

la M.S. de las mezclas ensiladas en relación a las mezclas ini-
ciales con menos del 30 % de humedad (I, II, III, IV y V) se observó liga 
ramente disminuida (1.2 94): esa disminución fue mayor (2.2 96) en las mez-

clas con más del 40 % de humedad (VI, VII, VIII, IX y X) eiendo esto sima 
lar a lo reportado por ~ven et al (1978) en ensilados de cama de pollo, 

por Mmnley y Vetter (1974) en un ensilado convencional de maíz y por Har-
mon •t al (1975) en un ensilado conteniendo gallinaza y forraje de maíz. 

Eh general se observó que la proteína cruda de las mezclas ensi 
ladee no varió significativamente pero mostró una tendencia a aumentar -

comparativamente con las mezclas sin ensilar y conforme pasó el tiempo de 
ensilaje. Esto es relativamente similar a lo reportado por Caewell et al 

(1978) y por Harmon et al (1975) en donde no obtuvieron variaciones signi 
ficativas en ensilados de gallinaza y en donde la proteína tendió a aumen 

tes. 

•s el resto de los componentes prozimales (E.E., F.C., Cen., - 

1LN y TND)'tampoco se observaron cambios significativos, sin embargo pode 

mos observar que el ELN disminuyó en la mayoría de las mezclas ensiladas 

conforme pasó el tiempo de fermentación y aumentó la proporción de melaza, 

ésto coso lo reportah Osevell et al (1978), pudo ser debido a la fermenta 

cién de los admires y formación de otras sustancias como alcohol, itc. -

acético y otros de. grásos volatiles, ami como de lo. láctico. Harmon et 

a (1975), si encontraron bajas signifioativas de carbohidratos solubles 
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en agua, así oomo aumentos de ác. láctico y ác. acético en ensilados de -

forraje de maíz con 15, 30 y 45 % de cama de pollo. 

La disminución de pH y aumento del ác. láctico en las muestras 

con más del 40 % de humedad va de acuerdo a lo reportado por Oaswell et 
al (1978) en ensilados de cama de pollo en donde observaron disminución -
del pH y alta cantidad de ác. láctico conforme aumentó la humedad. Sin em 
bargo la cantidad de do. láctico no es tan elevada como la reportada por 
Harpster et al (1975) en ensilados de desechos de bovino con heno de pas-
to y maíz, por Harmon et al,  (1975) en ensilados de cama de pollo con fo-
rraje de maíz, por Saylor y Long (1974) en ensilados de gallinaza con he-
no de pasto y por Oaswell et al (1978) en ensilados de gallinaza. 

En la gráfica 2 se puede observar que las mezclas IX, VIII y --

VII que contenían 20, 10 y 5 % de melaza y 45. 46 y 49.5 % de humedad res 

pectivamente, fueron las que mejor se compotaron ya que acidificaron me—
jor produciendo la mayor cantidad de ác. láctico (cuadro 4). La mezcla X 

que contenía el mayor porcentaje de melaza (30 94) pero la humedad era só-

lo del 38.5 %, así oomo la mezcla VI con sólo 1 % de melaza y 43 % de hu-
medad, fueron les que menos se acidificaron produciendo la menor cantidad 

de &c. láctico. Se observaron aumentos de ác. láctico altamente significa 

tivos (P(0.001) en laso mezclas VI a X (cuadro 4), ya que de un nivel pro-

medio de 0.0177 aumentó a 0.2786 a loe 7 dias, 0.3137 a loe 15 dias y 0. 

6121 a los 30 días. 

Las mezclas con menos del 30 % de humedad no bajaron el pH a -
menos de 6.7 y no produjeron ác. láctico por lo que se puede deducir la -

importancia que presenta la humedad sobre el material a ensilar para que 

se realice una adecuada fermentación ya que la correlación entre produc--

cién de ác. láctico y tiempo de fermentación fue muy baja. 

181 lo referente a pH de las mezclas con menos del 30 % (I a V), 

este no acidifieá lo macilento oomo para mantener inalterable por largo 

tiempo el material ensilado oomo lo indica Hernett (1954) Y McCullough --

(1976), quienes mencionan que el pH debe bajar alrededor de 4 y en este -

caso el pH no bajá más de 6,5 como en el trabajo realizado por Caswell et 

!1 (197e) son cama de pollo ensilada, sin embargo lee valores de 10. lác- 
tico que *alee encontraron fueron mis altos a los enoontrados en mete ex- 

23. 
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perimento, posiblemente porque ee formó alcohol a partir de la melaza o -

porque las determinaciones fueron realizadas con otra técnica. La dieminu 

alón del pH probablemente significativa de estas mezclas, va de un nivel 

promedio de 7.42 a los cero días, 7.17 a los 7 dicte, 7.05 a los 15 dias y 
6.96 a los 30 dias (tabla 3), existiendo una correlación negativa (re-0.49) 

probablemente significativa entre tiempo y pH que indica a mayor tiempo -

menor pH. 

En las mezclas con más del 40 % de humedad (VI a X) la disminu- 

ción del pH fue altamente significativa (X0.001) similar a lo reportado 

por Caswell et al (1978) en donde muestra que a mayor humedad disminuye -

más el pH y a lo reportado por Shultz et al  (1974) en ensilados de heno -
de rye graos con aditivos en donde indica que a mayor tiempo de ensilaje 

disminuye más el pH en un periodo de 32 dias. En el presente trabajo•me - 

observó una correlación negativa (rm-0.75) altamente significativa entre 

tiempo y nivel de pH que indica a mayor tiempo se reduce más el pH. La -

acidificación del pH fue en promedio de 6.99 en las mezclas sin ensilar, 

543 en las mezclas ensiladas durante 7 dia., 5.32 en las ensiladas duran 
te 15 dias y 5.06 en las de 30 dias de ensiladas (tabla 4); esta reducción 

es altamente significativa (X0.001) verificada con una regresión lineal 

(la cual ajusta adecuadamente a este rango experimental. También se obser 

vo una correlación positiva (rw0.89) altamente significativa entre tiempo 

y nivel de Lo. láctico lo cual indica que a mayor tiempo aumenta más el -
&c. láctico. 

En general ne observa que las cuentas de colonias bacterianas 

variaron mucho entre lao mezclas iniciales, además de que no fueron tan -

altas comparativamente n las reportadas por Oasvell et al (1978) en camas 

de pollo con diferentes niveles de humedad, a excepción de la mezcla I. 

Casi en todas lee mezclas ensiladas se encontró que el total de 

colonias anaerobias aumentó en relación a las mezclan iniciales, esto se 

supone, fue debido a que en el silo, al formares un medio ambiente amero 

bino predispuso a una mayor proliferaci&n de bacterias anaerobias que pu-
diesen entar inhibidas, así como al aumento de bacterias fermentadoras - 

formadoraa de nc. láctico. Esto no puedo afirmarse totalmente por no haber 

se identificado el tipo de flora bacteriana desarrollada. 
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Me las mezolas II, III, IV y V iniciales que contenían 30 % de 

humedad, las cuentas son mis bajas a las reportadas por Caewell et al -

(1978) en camas de pollo con 15.6, 20 y 30 96 de humedad, pero en la mez-

cla I las cuentan fueron altas probablemente por contener una mayor can-

tidad de cama de pollo. Lo mimo eucedio con las mezclas VI a X inicia--

lea en relación e las camas de pollo con 40 y 50 $ de humedad reportadas 
por Caewell et al (1978). 

En lo que se refiere a las mezclas ensiladas con menos del 30 

% de humedad, las cuentas fueron ligeramente más altas a las reportadas 

por Casvell et al (1978) en camas de pollo ensiladas con 15.6, 20 y 30 % 

de humedad y fueron mucho más altas a las reportadas por Harmon et al --

(1975) en cama• de pollo ensilada con forraje de mala, excepto en los en 

eiledoe que contenían el 30 y 40 % de cama de pollo en donde las cuentas 

fueron casi iguales a las obtenidas en este trabajo. 

Las cuentas bacterianas de los ensilados con mas del 40 96 de -

humedad fueron marcadamente más altas a las encontradas por Oaswell et - 

al .(1978) en ensilados de cama de pollo con 40 y 50 % de humedad. 

Los promedios y desviación eetandard de las UFC (Unidades Por - 

madorae de Colonias) de las mezclas con menos del 30 % de humedad que se 
observan en el cuadro 5 indican no ser estadfeticamente significativos -

por ser muy alta la deaviación eetandard. Sin embargo se observa que con 

forme pasó el tiempo de fermentación, aumentó el número de ooloniae por 

gramo de muentra. Esto pudo ser debido a quo en estos silos el medio no 

se acidificó lo cual no afectó el desarrollo bacteriano que encontró un 

medio apropiado en la miel. 

De las mezclas con más del 40 % de,humedad ne puede observar -

que el crecimiento de colonias fue inverso conforme pasó el tiempo (cua-

dro 6), a lo obtenido en las mezclas con ménos del 30 % de humedad. Ea--

tos promedios y desviación estandard pueden 'ser ontadfeticamente (sienta 

cativos. 

Se podría decir hipoteticamente que el cambio de pH en el medio 

afectó el desarrollo bacteriano. 



Del total de las mezclas iniciales, el 60 % fue positivo a co-

liformes, pero a loe 30 diem de ensilaje (tea cantidad se redujo a un 20 

% ocasionado seguramente por el cambio de pH en ol medio, aunque en las 

mezclas con menos del 30 % de humedad la prevalencia de coliformes fue -

durante loe 7, 15 y 30 dial de ensilaje en las mezclas IV y V (anexos). 

Todas lee muestras fueronnegativas a Sa monella. 

Ea crecimiento de hongos en la superficie del material ensila-

da fue muy reducido y solamente en uno de loe 60 pequeños silos, hubo ma 

yor crebiblentó entre la masa ensilada, posiblemente porque no fue 

pactado el material debidamente, quedando aire excesivo dentro de la ma-

sa ensilada. 

Las diferencias obtenidas en comparación a loe trabajos de Ca2, 

well y de Harmon, pueden ser debidas a que estos autores además de haber 

trabajado loe silos con gallinaza ella o mezclada con maíz, esta era más 

fresca al momento de ensilarse. 

26. 



CONCLUSIONES  

Ensilar la ppllinaza hace que ésta pierda eu olor natural y, 
agregarle del 10 al 30 % de melaza ocasiona que se produzca un olor -
agradable eliminando eme olor natural el cual no es agradable para el 
ganado. 

La compomición químico proximal de la pmllinaza ensilada no 
varió significativamente aunque existió una ligera pérdida de materia 
seca. de extracto libre de nitrógeno y la proteína cruda se incrementó. 

La acidificación del pH y el aumento del éc. léctico tuvie-
ron una correlación altamente significativa con el tiempo de ensilaje 
cuando las mezclas de pallinaza y melaza fueron emanadas con más del 
40 % de humedad. 

En las mezclan que contenían menos del 30 % de humedad no --
hubo variaciones eatadleticamente significativas en pH y de. láctico. 

Loe silos presentaron característioae de fermentación avanza 
da a partir de loe 7 diae de ensilaje. 

La gallinaza mezclada con melaza es muy factible de eneilaree 
y comportarme similarmente a un ensilado convencional a base de forraje 
de maíz, sorgo, alfalfa, etc., siempre y cuando contenga la humedad ade 
cuada. 

Mneilar pollinaza y melaza en diferentes proporciones y con 
merme del 30 % de humedad, promueve el desarrollo bacteriano; pero au-
mentar la humedad a mío del 40 % causa una inhibición del crecimiento -
bacteriano tal vez debido a la marcada acidificación del medio el cual 
afectaré n las bacterias. 

Idus mezclas de pollinaza y melaza recomendadas para ser ensi-
ladas ya non Mime o con algún tipo de forraje, non las que llevan pro-
porcionen de 80:20 y 90:10 de pollinaza-melaza respectivamente y oon 40 
% de humedad por haber sido las que mejor se acidificaron para eu oonser 

vacien. 

27. 
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ANEXOS 



MEZCLA. M. S. 
(90 

Composición químico ProximW. dp ln mezrilm 
con mAs del 40 % de humedad. 

P. C.. 	. E. E. 	P. C. 	Oen. 
(90 	(30 	(94) 	(!4) 

ELN TND 
(%) 

VI .1_0 diem 5744 25.14 2.55 13.15 22.91 36.25 57.74 
VI - 7 	• 58.07 25.78 2.94 13.07 23.62 36.61 57.78 
VI - 15 " 57.19 25.84 2.76 13.62 25.04 32.73 56.54 
VI - 30 " 56.58 26.15 2.90 14.29 24.51 32.15 56.74 

VII - 0 	" 51.45 24.66 2.52 18.49 22.12 32.20 57.00 

VII - 7 	" 50.64 25.01 3.75 13.07 23.64 34.54 58.78 
VII - 15 " 49.90 25.26 3.26 13.87 24.10 33.54 57.67 
VII - 30 " 49.77 24.94 3.89 14.46 24.83 31.92 57.72  

VIII - 0 	" 55.18 24.93 2.26 13.08 20.87 38.89 58.94 

VIII - 7 	" 54.46 24.81 3.40 13.64 22.15 36.00 59.28 

VIII - 15 " 54.09 24.98 3.19 13.33 22.66 35.85 58.74 

VIII - 30 " 53.50 25.35 3.18 15.87 13.78 41.87 64.75 

IX - O 	" 55.69 22.78 1.73 11.92 19.88 43.70 59.50 

IX - 7 	" 55.89 23.41 3.14 11.69 21.47 40.31 59.95 

IX - 15 " 53.73 23.43 4.35 12.31 20.90. 39.00  61.79 

IX - 30 " 54.43 23.49 2.69 13.23 21.21 39.39 59.19 

X - o 	" 63.66 71.29 1.17 12.34 18.07 47.12 59.63 

X - 7 	" 61.99 21.44 2.15 11.24 19.78 45.42 60.08 

X - 15 " 61.06 22.19 4.13 15.41 20.28 56.36 8,9..4 

X - 30 " 61.23 22.27 2.60 12.00 20.47 42.67 59.96 



MEZCLA M. s. 
(S) 

P. C. 
(%) 

Componentes Químico Proximales de la mezclas con menos 
del 30 	de humedad. 

E. E. 	P. C. 	Can. 	1024 
(%) 	(91) 	(%) 	(%) 

1ND 
(90 

1 - O dime 71.13 25.41 3.16 17.46 21.75 32.23 58.85 
I 	- 	7 	II 69.97 26.59 2.79 15.26  23.31 32.05 57.25 

I - 15 	" 70.96 26.37 2.93 16.32 21.57 32.82 58.45 

T - 710 	" 69.60 26.41 2.07 14.48 22.74 34.31 56.95 

11 	- 	) 	" 78.72 25.27 1.77 17.60 22.09 33.28 56.27 

11 - 7 	" 78.68 24.45 2.77 18.40 21.39 32.99 57.88 

II - 15 	" 78.06 25.29 1.92 14.57 21.73 36.49 57.49 

II - 30 	" 78.05 25.09 2.09 14.52 20.82 37.47 58.41 

T11 - O 	" 69.77 24.68 2.26 13.58 20.66 33.84 59.60 

III - 7 	" 69.57 24.86 2.36 13.25 22.34 37.20 57.94 

III - 15 	" 69.14 26.06 2.40 13.06 23.00 35.51 57.56 

III - 30 	" 68.46 25.75 2.05 13.90 23.48 34.79 56.52 

IV - O 	11 72.40 22.34 2.06 12.85 20.70 42.04 58.88 

TV - 7 71.83 22.34 1.73 12.02 23.04 40.91 56.96 

IV - 15 	le 70.95 23.14 2.37 12.51 22.92 39.07 57.69 

IV - 30 69.73 22.95 3.41 12.77 25.33 35.55 57.14 

- 0 	" 75.30 20.39 1.99 11.31 21.07 45.25 58.90 

V - 7 	" 74.76 20.47 1.57 12.89 21.00 44.09 58.01 

V - 15 	" 73.33 21.48 1.34 10.90 22.79 43.50 56.87 

V - 30 	" 72.19 21.46 1.70 12.05 22.98 41.00 56.72 



Número de UFC y coliformes observados en las 
mezclas sin ensilar y en los ensilados con 7, 
15 y 30 días de fermentación de las diferen-
tes mezclas con menos del 30. 16 de humedad. 

Cantidad de Dial 	en No. de colonias Coliformes 
melaza fermentación • 
(%) (IL 109/6  ) 

1 0 12.550 negativo 
7 2.063 

15 1.240 
30 1.903 $  

II 	5 o 0.050 negativo 
7 0.300 

15 1.1170 
30 5.800 

III 	10 0 0.080 positivo 
7 2.100 

15 4.400 negativo 
30 5.450 

IV 	20 0 0.325 positivo 
7 0.965 

'15 0.525 
30 0.100 

O 	30 0 0.315 positivo 
7 0.840 
15 0.390 
30 0.135 



Ndmero de UFC y coliformes observados en las 
mezclas sin ensilar y en los ensilados con 7, 
15 y 30 dias de fermentación de las diferen-
tes mezclas con m4s del 40 % de humedad. 

Cantidad de 
mel 

Dia,' 	en 
fermentación 

No. de óelonian'" Coliformes 

(%)
aza 

(x 109/g) 

VI 	1 0 0.360 positivo 
7 	. 4.716 *. 

15 1.430 w 

30 0.655 negativo 

VII 	5 0 0.240 positivo 
7 3.005 11 

15 2.650 negativo 
30 3.400 " 

VIII 	10 0 0.190 positivo 
7 2.860 negativo 
15 0.750 * 
30 1.225 o 

IX 	20 0 0.080 negativo 
7 5.100 " 
15 0.770 * 
30 0.425 " 

X 	30 0 0.020 negativo 
7 2.045 
15 0.845 ee 

30 0.375 
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