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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó con el rin de evaluar el efecto de 
dos cargas ovinaa (40 y 60 anim/ha) •obre lo• callbio• en 
disponibilidad, calidad del forraje en oferta, calidad de la 
dieta seleccionada, consumo y ganancia de pa•o de cordera. de do• 
razas (Rambouillet y SUffolk) bajo pa•toreo continuo. El 
trabajo experiaental dur6 90 dia•.Se utilizaron 71 ovino•, 40 de 
la raza Rambouillet (23 hembra• y 17 aacho• ca•trado•) con una 
edad promedio de 12 mese• y 39 1C9 de pHo, y 31 hellbru Suf folk 
con una edad de 10 ae•e• y un pa•o pro•edio de 35 1C9. Se 
asiqnaron a lH do• car9aa t•niendo en cu.iita la raza y el peso 
inicial de acuerdo a un di•eno de bloque• al azar con arr•qlo 
factorial de trata•iento• (do• raza• por do• car9H) • se 
utilizaron cuatro parcelaa de Ballico perenne (~ perenne) 
Var. Barvestra, manejadas con rieqo cada ocho a diez diaa con una 
duración de cinco hora• por podci6n y •e fertilizaron con 25 1(9 
N/ha. cada mea (300 IC9 N/ha/ano),Se realizaron medicion•• en las 
parcelas para conocer la disponibilidad, co•po•ici6n quimica y 
dige•tibilidad !.!! ~ de la materia Hca (DIVMS) del forraje 
disponible. se hicieron cuatro determinaciones de calidad de la 
dista utilizando cuatro animal•• fi•tuladoa del ea6faqo para la 
obtenci6n de muestra• de extru•aa. En laa mismas se analizó el 
contenido de Protelna cruda (PC), Fibra Detergente Neutro (FDN) y 
la OIVMS. El consumo de materia seca •• determinó en baae a la 
digestibilidad del forraje seleccionado y el volumen da heces 
excretadas.Eataa dltimas se midieron mediante al m6todo de 
colección total, utilizando bolsas colectoras con arneses. La 
ganancia de peso se eatim6 mediante pesajes en forma semanal, 
totalizando 13 pesadas, asequrando un ayuno previo de 14 horas. 
Las ganancias individuales fueron obtenida• por regresión lineal 
de peso sobre dias.La disponibilidad de MS/ha. durante el periodo 
experimental en las praderas sometidas a la carga de 40 anim/ha, 
(T-1), se mantuvo muy cercana a la disponibilidad inicial de 
4.491 ± 141 Kq de MS/ha., mientras que en la carga de 60 anim/ha 
(T-2) disminuy6 de 4.112 + 74 a 2.328 + 402 l<g MS/ha. La calidad 
del forraje en oferta fue-alta, excepto en los niveles da Pe. En 
la OIVMS no se presentaron diferencias estadisticamente 
significativas (P>0.05) entre tratamientos; los valores de FON 
para los dos tratamientos fueron significativamente 
diferentes (P<0.05) y los promedios fueron de 50± o.a en T-1 y 
52+ 0.9 en T-2; el contenido de PC tambi6n present6 diferencias 
significativas (P<0.05) entre tratamientos, con medias promedio 
de 11.3+ 0.2 y 13.5+ 0.2 para T-1 y T-2 respectivamente. En forma 
general- el dltimo-periodo de muestreo fue significativamente 
diferente (P<O. 05) respecto a los otros, presentando una menor 
calidad del forraje en oferta, manifestado por una menor OIVMS, 
contenido de PC y un incremento de FON. La calidad del· forraje 
seleccionado fue alta, mayor que en el ofrecido. En la OIVMS se 



pr•••ntaron dif•ranciH •i9nificativa11 (P<0.05) entre 
tr•tallianto•, con pro.adio• d• 69,5 ± o.5 en T-1 y 67 ± 0.6 
en T-2. La• aadia• d• FDN y PC no pr••entaron diferencias 
•i911ifioativa• (P>0.05) entra tratallianto•. Zl contenido de PC •n 
el forrei• ••l•coionado fue 69t ••• alto que el ofrecido. 
Re•peoto e 1011 periodo• de •u••treo •• pre•antaron lo• •ismos 
oallbio• reportado• para el forraje en oferta; ••t•• variacione• 
fueron asociada• con lo• callbio• pr••antado• en la• parcela• en 
aveluaci6n:la• d• T-1 tendieron a 11nca1111r y florecer y en la• de 
T-2 la bio .. •a dieponible di•ainuy6 en f oraa notable y la 
proporci6n d• ••tarial auerto y p••udotalloa •• incr•ment6. El 
anAli•i• ••tadl•tico del con•uao de aataria •eca (CllS), consumo 
de .. teria ••ca por unidad de pe•o vivo (CMSPV) y con•umo de 
••taria ••ca por unidad de pe•o ••tab6lico (CMSPM), indic6 la 
inaxietancia d• diferencia• •ignificativaa (P>0.05) entra 
trata•ianto• , miantraa que fueron altamente sic;inificativas para 
periodo• de mueatreo. Lo• pro•edioa de CMS (9/dla), CllSPV 
(9/k9PV/dla) y CllSPM (9/k9PM/dla) fueron de 1.295 ± 28.5, 22.5 ± 
0.6 y 62 + 1.4 9MS en T-1 y de 1.245 + 53.5, 22.2 + 0.7 y 61 + 
1.9 9MS eñ T-2.Se encontr6 un afecto aic;¡nificativo-de la car9a 
eobre la• 9anancias diaria• da peso (188 + 9.1 y 169.8 ± 6.7 
9/dla para lo• tratamiento• 1 y 2 reapect!vaaente ), En los 
animal•• eometidoa a la car9a mA• baja, la 9anancia de pe•o 
preHnt6 un comportamiento lineal, mientra• que en la car9a mas 
alta fua cuadr6tico. Las ecuacione• de mejor ajuste para las do• 
car9a• fueron la• sic;¡uientes: 

2 
40 anim/ha Y• 35.21 + 0.194 * (D) (r • o.59) 

2 
60 anim/ha Y• 37.56 + 0.217 * (D) - 0,0005 (D ) ( r •0.49 ) 

donde: 
Y • Peso del animal ( K9) 
D • Ola del periodo experimental. 

En relaci6n a las razas, se presentaron diferencias altamente 
ei9nificativas (P<0.01) entre ellas, las borre9as suffolk 
presentaron una 9anancia promedio de 199 ± 6,1 g/dia, mientras 
que loa Rambouillet preeentaron una ganancia de peso promedio de 
150 ± 4.9 g/dla. 



l. IN1'RODUCCION, 

Los ovinos en México se alimentan basicamente en pastoreo de 

forrajes nativos, recibiendo una escasa o nula suplementación en 

los periodos de crisis forrajera. Bajo estas condiciones de 

producción, los animales estAn sometidos a deticiencias en la 

cantidad y/o calidad del forraje durante 'lllqunos periodos del 

ano, lo cual incide sobre los indices productivos del rebaño. 

Dentro de los sistemas de producción que se desarrollan en el 

pa{s, las alternativas para solucionar esta situación deben 

considerar en forma prioritaria los aspectos nutricionales del 

rebano (Nahed ~ !!J..,1982). 

En las condiciones actuales, la producción de carne 

representa el objetivo primario de la ovinocultura en la parte 

central del pa!s. sin embargo, el proceso de engorda de corderos 

es poco eficiente ya que alcanzan el peso de mercada entre el 

primer y segundo año de edad, debido a la inexistencia de una 

diferenciación entre los procesos de cr!a y engorda. Dadas las 

condiciones agroecológicas de México, una de las alternativas 

para el desarrollo de la producción ovina es la estratif icaci6n 

productiva ubicando el proceso de cr!a bajo condiciones de 

pastoreo en pastizales naturales e intensificando el proceso de 

engorda de corderos (orcasberro, 1982}. Dentro de este esquema, 

puede estudiarse la potencialidad de las pasturas irrigadas para 



la engorda de corderos u otras formas de intensificación bajo 

condiciones de corral. 

En .el proceso actual de producción de carne en la parte 

central de M'xico, el animal predominante es "criollo" con un 

alto grado de cruzamiento con animales Suffolk. La otra raza pura 

de importancia es la Rambouillet que se explota como animal de 

doble prop6sito (carne-lana) y se encuentra ampliamente difundida 

en la parte norte del pals. 

La potencialidad del pastoreo intensivo en pasturas bajo 

condiciones de riego no han sido estudiadas en profundidad, al 

igual que el estudio de las razas mAs apropiadas para el proceso 

de producción de carne en la parte central del pals. En este 

trabajo se pretende evaluar la ganancia de peso de corderas de 

las razas mencionadas anteriormente bajo pastoreo intensivo en 

ballico perenne (~ perenne) con dos cargas/animal/ha. 



2. REVISION DE BIBLIOGRAFIA. 

2.1. VALOR NUTRITIVO DE LOS FORRAJES Tl!llPLlDOS. 

El valor nutritivo d• un forraje pueda ••r definido por 

medio de la respuHt~ productiva del ani•l cuando lo cone\IJHI. La 

producci6n l~ada al proporcionar cualqui~r tipo de forraje a un 

rumiante, Hr' detel'llinada por una compleja interacci6n entre lo• 

constituyente• del aliaento, la aicroflora ruainal, ls condici6n 

fisiol6gica del aniaal y •l ambienta (Ulyatt, 1973). Rayaond 

(1969) eatableca que el valor nutritivo de loa forrajH r••ulta 

del producto de tr•• varieblH: Consuso, dige•tibilidad del 

alimento con•uaido y eficiencia de utilizaci6n del alimento 

digerido. E•t• Gltiao enfoque, difiere con el planteo de Ulyatt 

(1973, 1981) que con•idera qua el valor nutritivo no debe incluir 

a la variable con•umo, de forma que pueda reflejar la respuesta 

en producci6n animal por unidad de conaumo. Por esta raz6n, 

define el concepto adicional de valor alimenticio como el 

producto del consuao x valor nutritivo. A los efectos de eata 

revisión se con•idera la definición de Raymond (1969). 

2.1.1. CONSUMO DE FORRAJE. 

El con•uao voluntario de aliaento puede ser definido como la 

cantidad consumida cuando el control del consumo ea ejercida por 

el animal y no por las condiciones de manejo establecida• 

(Heaney,1973). Bajo condicione• da trabajos experimentales en 



corral •• conaidara COllO la cantidad conauaida por el animal 

cuando •• peralta un rechazo del 15t del alimento ofrecido 

(Haanay,1973, llaxtar .!!; !!.,1961). En aituacionea de paatoreo •• 

ata dificil eatablacer par• .. troa cuantitativo• para el conaumo 

voluntario, pero puede conaideraraa coao el nivel d• coneumo 

logrado por el eni .. 1 cuando el •rea ofrecida per111ite que 

deaarroll• aua habilidad•• de coaacba de forraje (Fraer,1981). 

2.1.1.1. llECAHISHOS DE CONTROL DIL CONSUMO DE FORRAJE. 

una ••ri• de proceao• fieiol69icoa particular•• d• lo• 

ruaiantea contribuyen a una aayor coaplejidad en la regulación 

dal conauao, reapecto a loa aniaalea no rumiantes (Weston,1979). 

La regulación del consumo en loa ruaiantes ha sido revisada en 

foraa extenea por diferentes autor•• ( Balch y Campling, 1962; 

HcClY11ont, 1967¡ campling, 1970; Baumgart,1970), as! como los 

mecanismo• que ••t4n involucrado• en ••te proceso {Baile y 

Forbea, 1974; D• Jong,1986; NRC, 1987). En animales bajo 

condicione• de pastoreo, •l aupuesto planteado por Arnold (1970) 

conaidera que loa principio• b&aicos da regulación del conauao 

desarrollado• bajo condiciones de encierro son v4lidoa para 

situacion•• de paatoreo. 

E• generalaente aceptado que loa rumiantes buscan ajustar su 

conaumo voluntario a sus demandas energéticas (Baile y Forbes, 



1974), da forma tal qua en periodos largo• da tiaapo un aniaal 

adulto puada aantanar un con•uao da •nargla ca•i balancaado a •u• 

ga•to• anarg6tico•1 •iaapra qua al con•11110 da ali .. nto y •U 

contenido anarg6tico no ••an liaitanta• (Ba1191Jardt,1110¡. De 

acuerdo a lo anterior, al control del con.u.o dal aniaal apar•ca 

como un coapon•nta bt•ico en la ragll'lación d•l balance 

anarg6tico, 

El •i•t•ma narvio•o central juega un papel primario •n el 

balan~• • integración da la• ••Aala• proveniente da diferente• 

parta• del cuerpo. La natural••• da la• ••Aale• qua son 

conducida• hacia lo• centro• da control no ••t6n a6n claramente 

entendidas. En el control del coneuao a corto plazo, las aeRale• 

que indican saciedad pueden incluir inpulaoa nerviosos 

proveniente• de receptora• de presión en el tracto, caabioa en 

temperatura corporal, horaon•• int••tinale• y circulantes, 

indicadora• de fatiga y caabio• en la• concentraciones sanguineas 

de metabolitos proveniente• de la digestión y absorción del 

alimento (Freer, 1981). E• improbable que eataa seAales 

transitorias (control a corto plazo) puedan ser suficientes para 

asegurar la estabilidad en el balance energ6tico a largo plazo y 

se ha sugerido que la cantidad da reservas lipldicas corporales 

pueden proveer un mejor indicador del estado energ6tico del 

animal (Kennedy, 1953). Esta dltima es la posibilidad m6e 

5 



aceptada pero aon no se conocen los mediadores y las rutas para 

le tren••i•iOn de ••ta infor.acion al hipotalaao (Frear, 1981). 

La concantreciOn enel'CJ•tica del •li .. nto, incide eobre loa 

•ecani••o• qua intervienen an al control del coneuao. En forma 

general, aatoa .. caniaaoe puedan aer fieico• donde la limitante 

principal pare al conauao ea la capacidad del raticulo-rumen, y 

aeteb6licoa donde al control depende de la• neceaidade• 

enarg•ticaa del eni .. 1 (Conrad !,!; ,!!.,19641 Bauagardt,1970). 

Ca•pling (1970) plantee qua al coneuao de torrajH en los 

ruaientee puede ser tundaaental••nta li•itado por la capacidad 

del reticulo-ruaen, cuya dietenaion conduce al ce•• del consumo 

en al corto plazo. Grovum (1979) ••A•l• qua los ovinos reducen su 

coneuao en rHpueata a una dbtanei6n del reticulo y considera 

que en eate co•parti•ento deban axietir receptores da tenai6n 

capacea da conducir señales al siet8Jla nervioso central.Baumgardt 

(1970) augiara la existencia de un limite entre estas doa formas 

de control y coneidera que en dietas con nivelas de 

digeetitibilidad eupariore• a 67\, el consuao voluntario de 

forrajH dieainuye para mantener un consumo de enargia constante. 

En aate caso, lae aeAales metabólica• que intervienen en el 

control pueden provenir del proceso de digesti6n: cambios en el 

pH del fluido ruminal o de las concentraciones ruminales de 

acidoa grasoa volatiles (Baile y Mayer, 1970), cambios en la 

osmolaridad del liquido ruminal; o a nivel corporal por cambios 

6 



en los nivela• da metabolito• absorbido• u hot'llona• (insulina, 

qlucaqon, peptido•), que operan como indicadorH de saciedad a 

corto pla10 (De Jonq, 1986), Baila y !layar (1970) y Baila y 

Forbes (1974) indican qua al acetato y el propionato parecen 

juc¡ar un papel an al control, dado qua infuaionu AGV• a nivel 

ruminal, vena ruainal o aiat ... porta•ha¡litico conducen a una 

dapraai6n an al conauao. Da Jonq 5 !!• (1111) y Da Jo119 (1986) 

trabajando con aplicaaionaa da AGVa a nivel ruainal, da vana 

ruminal y porta·hapetica no encontraron afactoa aobra al ccnaUJIO 

y plantean la poaibilidad da qua loa trabajo• axiatantaa an la 

literatura acbra loa afecto• da AGVa han utili1ado normalmente 

nivalaa auperioraa a loa fiaiol6cJ1coa. Otro• Mtabolitoa 

corporal•• como 6cidoa c¡raaoa librea, cuerpoa cat6nicoa, hot'llonaa 

(particulat'llenta inauline y qlucaqon) y p6ptidoa 

(coleciatoquinina y opioidaa) puedan tener importancia en al 

control del conaumo en rumientu (HRC, 1987). En animalH en 

pastoreo, HcClymont (1967) conaidara qua ademA• da loa aacaniamo• 

sellalados da control, factoru da coaportamiento del animal 

pueden facilitar o deprimir al consumo. 

2.1.1.2. FACTORES QUE AFECTAN EL CONSUMO DE FORRAJE, 

La cantidad de forraje consumido puede 

factores inherencea al animal, al clima 

ser afectado por 

u otro• tipos de 

condiciones ambientales. En situaciones de pastoreo, las 

7 



caractarl•tica• da la vagataci6n adquieren importancia primordial 

•obra •l con.u.o. 

11 pHo vivo y •l tmu110 del aniaal •on variablH 

••trecll ... nta relacionada•, cuyo incre .. nto conduce a una aayor 

capacid•d dal tracto di9••tivo y en con••cuancia •• .. nif ie•ta en 

un auaanto en al con•uao· rreer y Dennl• (1973) han propua•to la 

axi•t•nci• da una ral•ci6n lln•al entra con•uao voluntario y al 

pe•o vivo da cordera• en al rango d• 15 a 45 kg. 

La •dad del aniaal •• otro factor da importacia que afecta 

el con•uao voluntario. En la raza K•rino, al conaWlo da alimento 

aa incraHnt6 proqradvamanta beata la edad en qua al animal 

loqr6 al 30-40' del pe•o corporal adulto, permaneciendo 

poateriormante ••tabla o con ligero deacenao (Allden, 1979). En 

condiciona• de paatorao •• han obaervado mayor•• consumos 

rala ti vo• en animal ea j6vana11. Utilizando cuatro razas ovinas, 

Langland• (1968) y Langlanda y Hamilton (1969) obserwiron qua el 

consumo voluntario por unidad de peso vivo a los e meses fue 22\ 

superior qua a lo• 20 masas y 27' aaa alto qua a loa 32 meses de 

edad. 

Bajo condicione• 6ptiaa11 de la dieta y el ambiente, el 



7onsumo de alimento puede ser detel'llinado por el potencial del 

aniaal para usar energia. Eetoa efecto• asociados a la ra1a 

aniaal utilizada han sido reconocidos por La119landa (1968). 

Bau1119ardt y Pateraon (1971) y Clancy !! .!!· (1977) aidieron el 

consumo de eli .. nto diario .. xiao an cordaroa proveniente• de 

cruza• en creciaiento, que fueron equiva"lentea a 1090 kj de 

energla di9eatible por unidad de peeo .. tab6lico. Coaparando 

eatoe reeultadoa con cordero• Bordar Laiceater x Merino con un 

estado de aadur6z aiailar •• encontraron valorea superiores por 

lo aenoa en un 15'. Weaton (1974, 1979) considera que lH 

diferencias en el consumo probabl .. ente indican una diferencia 

gan6tica entre loa do• tipos de corderos en la capacidad para 

uaar energla. Blaxter !! !!• (1966 a,b) moetraron que exiate una 

proporcionalidad general entre el coneumo voluntario y el 

requerimiento de energia de mantenimiento tanto dentro de raza• 

ovinas como entra ovinos y bovinoe. 

El estado fisiológico y el nivel de producción aparecen 

normalmente relacionados a cambios en el consumo. En animales 

gestantes, el crecimiento del feto y tejidos asociado• conducen a 

un aumento en la demanda de nutrientes y en esta etapa la hembra 

modifica su condición endócrina, lo cual puede contribuir a las 

variaciones en el consumo de alimento (Forbes, 1970). Los 

efectos sobre el consumo reportados en la literatura varian desde 

la inexistencia de cambios (Hadjipieris y Holmes,1966), 



d .. c1111ao• del 1-10• (Bro•t•r !! ~.,1964¡ Campling, 1966¡ 

l.allll9ft, lHI) 'I tan hPort•ntu COllO H-2s• (OV•n ~ !!·, 1980) • 

rorbll• (1970) indica qua ••to• callbio• •n la pr•n•& tardia no •on 

axclu•ivo• da dieta• alta• en f ibre, pu•• hay igualaante 

de•c•n•o• con dieta• concentrada• con alta d•n•idad •n•rg6tica. 

E•taa variacicn•• •• puedan dar en reapua•ta a laa modif icaciona• 

and6crinaa del aniaal qua afactan la utilizaci6n da la 

anergla(Pcrbaa, 1971). En aituacionaa da pastoreo, lo• trabajos 

con animal•• en ga•tacien tardl• han r99iatr•do cambios en el 

consumo dentro del ranÍ;o d• -3' a +Ht (Arnold y Duddnaki, 1967 ¡ 

Dulphy ~ !,!., 1980) 

Durante la lactancia al aniaal alcanza aua aayor•• niveles 

de conaumo. Po•tariormente al parto, ae aanifieata un rApido 

incremento en la• cantidades conauaidaa hasta alcanzar al pico de 

producci6n, donde •• mantiene por un tiempo variable y 

posteriormente descienda (Forbe•, 1970¡ Bines, 1976), Estos 

aumentos en el conauao aon consecuencia de incrementos en la 

capacidad ruminal, al contenido de digesta en el retlculo-rumen y 

en el peso de loa tejidos ruminales durante la lactaci6n 

(Tulloh,1966¡ cowan ~ !l,,1980). 

En relaci6n a la composicitln corporal y el consumo del animal 

no se han encontrado relaciones cuantitativas muy claras. 
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Teóricamente, aquello• ani•al•• con alta acumulación de graaa en 

cavidad•• pre••ntan una diaminuci6n en l• cape.cidad potencial d•l 

reticulo-rumen y en el contenido de la digaata, lo cual 

conducirla a una reducci6n en el conallJIO 4e forraja (Tayler,1959; 

Binea ll !!·, 1969; covan ll !!·, 1110). rorb.. (lHO) plantea 

que laa raduccionaa en •l conaumo podrian ~o provanir de efecto• 

fi•icoa da la graaa abdo•inal aino por .. tabolitoa que incidan 

sobra lo• centro• d• control del conaoo. Donelly ll !!· (1974) 

trabajando con oveja• Kerino en pe.atareo con lt• da gr••• no 

encontraron diferencia• en el con•u.o con aua contraparte• con 

11' de graaa. Por otro lado, root (1972) encontr6 que lH ovejas 

exceaiva•ente gorda• consumieron a&• •enoa forraje aeco que la• 

oveja• con conhnido• .. norH al 10• de gr•••· Arnold (1970) 

plantea qua en condiciona• de paatorao, loa ani••l•• gordo• 

presentan menor•• conauao• que aquello• con un ••nor grado de 

condición corporal. La nutrici6n previa del ani••l puede 

aaociarae a la condición y en aituacion•• de animal•• alimentado• 

en forma deficiente durante un periodo pueden poateriormente 

responder incrementando su consumo cuando diaponen d• auficienta 

alimento (Allden y Whittaker,1970). 

Usualmente las enfermedades ••tab6licaa, parasitarias e 

infecciosas conducen a un descenso en el consumo de alimento y 

observaciones de casos indican que las enfermedades localizadllS 

en la boca y en las patas pueden limitar la ingestión de alimento 
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(ll••ton, 1912). Otro• factor•• r•l•cionados con la conducta 

•ocial de loa ani .. lea pued•n t•n•r •facto• •obre el consumo 

(Arnold, 1970). 

2.1.1.2.2. PACTORll DIL CLIMA Y IL AllBilllTI. 

11 efecto de la taaperatura •obra al con•uao da alimento en 

condiciona• da clima• callanta• ha •ido ravi•ado por Bianca 

(1965), Payne (1H6) , Thoap•on (1'73) y Squiraa (1981). Lo• 

ra•ultadoa pr•••ntadoa por ••toa autor•• indican qua la• 

t•aperatur•• altaa depriaen •l con•uao de aliaento. BallllCJardt 

(1969) aaRala qua teaperaturaa •uperiore• a lo• 32 e o cuando 

e•t•• alcanzan lo• 40 e conduc•n a una marcada diaainuci6n del 

conauao. 

La• lluviH conduc•n a un incremento en la •Uculencia de los 

cultivo• forrajero• diaminuyendo el contenido de materia seca. El 

a<Jlla eatructural en el forraj• puad• conducir a un descenso en el 

con•umo da aliaento. Sonn•veld (1965) encontr6 efecto• negativos 

de las lluvia• •obre el conauao de forraje bajo condicione• de 

alimentaci6n en corral. En condiciones de pastoreo, las 

precipitaciones pueden conducir a modificaciones en la conducta 

del animal. Arnold y Dudzinski (1978) presentan evidencias que 

indican que lluvias leves provocan que las ovejas cambien la 

direcci6n de paatoreo mientras que lluvias persistentes conducen 

12 



al cese del mismo. Se requiere m6s información acerca de los 

efectos de las lluvias sobre el con•umo en condicione• de 

pastoreo para poder cuantificar eu importancia. Otro• factores 

clim6ticos como la velocidad del aire y la longitud del dia 

(Forbes ~ !!,,1975) pueden tener efecto• •obre el consumo da 

alimento bajo condiciones de pastoreo. 

Alguno• factora• aeociadoa al ambiente afectan al consumo y 

dentro de elloa podemos citar: disponibilidad da agua (Stoddart 

~ !!•, 1975), el estado sanitario de loa borregos (McClimont, 

1967), la suplemantación (Elliot, 1967; Laavar ~ !!·,1968; 

Weston y Hagan, 1968; Newton y Young, 1974; Allden, 1981; 

Fern6ndez y orcaaberro, 1981; y Allison,1985) y la experiencia de 

loa borrego• (Arnold, 1970). 

2.1.1.2.J, FACTORES DE LA VEGETACION. 

El control del consumo voluntario de alimentos por al animal 

en pastoreo presenta un alto grado de complejidad por la 

interacción de varios factores, dentro de los cuales pueden 

considerarse: la disponibilidad de forraje, la altura y densidad 

de la pastura, la palatabilidad, la digestibilidad y la 

composición quimica del forraje disponible. La influencia de las 

caracter!sticas de la pastura y la modificación de la conducta 

ingestiva del animal ha sido revisada en profundidad por Hodgson 
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(1982) y Forbe• y Beattia (1987). 

2.1.2.1.3.1. DISPONIBILIDAD, ALTURA Y DENSIDAD DE LA PASTURA. 

La cantid•d de forraje en oferta en la pastura ha sido 

ampliamente reconocida como el principal factor que afecta el 

conaumo de alimento en condicione• de pastoreo (Meijs, 1982). En 

ralacilln a la conducta inge•tiva del animal, el consumo puede ser 

expresado como el producto de la cantidad de forraje ingerido por 

bocado, el ndmero da bocados por minuto y el tiempo de pastoreo 

(Allden y Whittaker, 1970; stobbs, 1973). El animal en pastoreo 

puede modificar estas variable• en funcilln de la disponibilidad y 

la estructura del 

nece•idadee de 

disponibilidad de 

forraje con el objeto de satisfacer 

energia (Arnold y Dudzinski, 1978), 

forraje juega un papel importante sobre 

SUB 

La 

la 

actividad de pastoreo y a medida que disminuye la cantidad de 

forraje preaente an la pastura, los animales deben aumentar la 

actividad que d••arrollan para cosechar el alimento y esta puede 

ser limitada por la fatiga (Arnold, 1970; McClymont, 1967). 

Utilizando corderos destetados alimentados bajo pastoreo, 

Gibb y Treacher (1976) modificaron la disponibilidad de forraje 

dentro de un rango de 20 a 160 g MS/dia por unidad de peso vivo 

y sus resultados muestran una relacilln asimptlltica entre el 

forrajs disponible y el consumo por animal. con base en lo 
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anterior, concluyeron que el animal podrla loqrar •U consumo 

potencial cuando la di•ponibilidad de forraje fuera por lo .. no• 

tre• vece• •uperior a lo con•1111ido, Trabajando con oveja• b&jo 

condicione• de pa•torao, Harkene !$ !!· (1972) encontraron una 

••trecha ralaci6n entre diaponibilidad y con•llllO en el rango de 

23 a 96 g 118/kq/dia • Kilna _!S !!· ·(19~1) uti111ando oveja• 

Scoti•h B1ackface en pa•toreo da ballico (Loli1111 perenne), 

encontraron incr ... nto• •iqnificativo• •n el conmllllO de forraje 

cuando la di•ponibilidad pa•6 de 500 a 750 kq KS/ha y de 750 a 

1500 kq KS/h•· root (1987) evaluando el con•UllO de forraje de 

oveja• lactante• y ••ca• en pa•tura• de bellico-tr6bol blanco, 

encontr6 qua la• ove:!•• lactantH con•1111ieron en prOll8dio un 50t 

m6s que la• ••cae, y las variacionea en el conaumo para loa 

diferente• tratamiento• aplicado• pr•••ntaron una ea trecha 

relación con la di•ponibilidad y la altura da la pastura 

utilizada. 

Allden y llhitaker (1970) estudiaron la influencia de la 

altura y densidad de la pastura, y obaervaron que la dhtribuci6n 

espacial de la comunidad vegetal determina la facilidad con que 

los animales pueden tener acceso a su fuente de alimento y la 

cantidad consumida por bocado. La altura de la pastura fue para 

estos autores el factor determinante del tiempo dedicado por el 

animal al pastoreo. El tamano de los bocados se increment6 

linealmente con la altura de la pastura, mientras que el n6mero 
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d• boc•do• por ainuto diaainuyo con el auaento citado. Por otra 

parte, plantean que el conauao puede aar liaitado cuando los 

ani .. l•• si-ator .. n forrajea auy cortoa, debido • que an alguno• 

caaoe l• diaainucion del t ... no de bocado no puede ••r coapenaada 

por un auaanto an al na.aro da bocado• por ainuto y por el tiaapo 

dedicado al si-atoreo. 

En paaturea taaplad••, loa incra••ntoa an la altura del 

forraje •• relacionan linealaante con el tamano de bocado (Allden 

y Whitaker, 1970; Hodg•on, 1911). Penning (1915) reporta que al 

tamano de bocado se incr .. ante en 1 ag de MS por cada milimetro 

da incraaento en la altura de la pastura. Sin embargo, al 

aumentar la altura de la pastura el forraje tienda a entrar a la 

fase reproductiva diaainuyendo la densidad. Este cambio conduce a 

un descan•o an al taaano de bocado y an el conaumo del animal, 

Por otra parta, al diaminuir la altura de la pastura por efecto 

del conaumo que realiza el animal, loa horizontes de forraje 

progresivamente axpuestos presentar4n mayor proporción de 

pseudotallos y material muerto, lo cual ae asocia con una 

disminución en el tamano de los bocados que realiza el animal 

(Forbes y Hodgson, 1985; Barthram y Grant, 1984). 

Debido a que la cantidad de forraje que un animal puede 

aprehender en un bocado en condiciones ideales es muy pequeno, 
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las raduccionH en al ta•a110 da bacada daben aar C011P9na•da• par 

medio da un incremento en la tasa de cons11110 (t ... fto da bacada x 

nuera da bacadoa par •inuto) , y par el tiaapo dadlcado al 

paatoreo (Chacon ~ !!·• 19711 Handricltllan y Min•on,1!110) o 

rer .. enta par allbo• (J .. ia•on y Had9•on,1171b). Aperant ... nta, la 

raapuaata compensatoria a una di .. inuci6n ".:' al ta.afta da bacada 

•• al a1111anto en el ti•llPO da•tinado a l• actividad da pastoreo, 

dado que lo• cambio• en al ne.ro da bocado• ruliHdo• par 

•inuto ••tan condicionado• a la aanipulaai6n naceearia para la 

toruci6n del bolo ali•anticio y lH li•itant•• tbica• qua 

implica. rracusnt..anta el ~ado da co11P9n•aciOn •• inadecuado 

(Alldan y llhitakar, 1170¡ Chacon y stobbs, 19761 Ja•iaaon y 

Hod9aon, 1171•1 Le Du !!: !!•, 19791 H•ndrickHn y Min•on, 1980) y 

bajo al9Un•• circun•t•ncia• no axi•t• capacidad da coapanaacion 

(Forba• y Hadgson,1915). La ••lactividad qua realiza al animal en 

paatoreo puada ••r otra cau•a para al daacan•o del tamaRo da 

bocado cuando •• pr•••ntan callbio• en •1 a•tado f anol69ico d• la 

pastura y aunque la calidad da l• dieta pueda .. nt•n•r•• en 

nivele• elevado•, axi•t• una raducci6n en la tasa d• conaumo y 

por lo tanto en la cantidad conaumida (Hodgaon y.Maxvall,1981). 

EvidenciH presentadH par Barthra• y Grant (1984) indican 

que la longitud del horilonta paatoreabl• por lo• ovinos ••U 

marcada•ente influenciada por las altura• relativa• del horizonte 

que contiene material muerto y paeudotalloa. En paaturas con 
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bori1onte vevetetivo o con tallo• floral•• cortoa, •l taaeno de 

bocado. n i~ta, aientrH que con la eparic16n y elo119aci6n 

del bori1onte floral di••inuye el teaano de bocado. Bata 

reducc16n puede aer debida • un aumento en la aelectividad d•l 

aniael, a una diaalnuoion de la denaidad de bojaa en el horizonte 

paatorHble o a una reducci6n en la profundidad con que el aniaal 

conauae. 

cuando el aniaal pastorea, reauev• aelectlvaaente hojea en 

preferencia a tallo• y aat•rial auarto (Ven Dyna !! !!• 1910), lo 

cual conduce a caabloa en la ••tructura y coapoalcl6n de 11 

pastura. En paaturaa bajo paatoreo continuo con cargaa bajaa, loa 

animal•• paatoraan aarcadamente cierta• Ar••• en releciOn a otras 

y retornan a ella• mas frecuentemente, lo cual provoca una 

madureciOn r6pide de aquallaa Ar••• aanoa pastoraedea. En cambio, 

cuando ae trebeje con carq111 altas, donde la taaa da conaumo da 

forraje excede la teea da rebrote, lo• animal•• •• van forzedoa a 

utilizar todo •l forraje diaponible lo cual pu..Sa conducir a un 

daacenao .en la calidad y en el tameno da bocado a medida que 

disminuye la altura de la paeture (Forbea, 1988). 

2.1.1.2.3.2, OLOR Y PALATABILIDAD DEL FORRAJE, 

Le peletebilidad de un forraje es definida por Van Soest 

(1982) como la quatosided o aetisfecciOn que el animal encuentra 
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al con•umir un aliaento, o en otro• ttraino• coao la propiedad de 

un forraj• da proveer ••tlaulo• agradable• a los a•ntldo• del 

anlaal (WHton, 1979). Arnold y Dlldlinsky (1971) consideran qua 

al tacto coao al olfato del aniaal puedan influir an la conducta 

inga•tiva qua aanif ieatan lo• ruaiante• an paatorao y an 

conaacuancia afectar al conauao. 

2.1.1.2.3.3. DlGISTlllLlDAD Y COllPOSICIOW QUIMICA DBL l'OJIJIAJB. 

Durante al ciclo blol69ico da la paatura, •• producen 

cambio• notorio• en la coapoaici6n qulalca y di9eatibilidad qua 

afectan el conauao y al valor nutritivo del forraje. A aadid• que 

al forraje avanza en •u• aatado• fenol6gico• •• producen caabio• 

•ignificativo• an la• ••tructura• celularaa, auaentando los 

componentes de parad celular, asl como en la• relacionas 

tallo/hoja qua ae incraaantan en forma notoria, y en conaacuencia 

se produce un descan•o en la digaatibilidad del forraje (Van 

soest, 1982). 

Los caabios qua conducen a un a\1118nto en el contenido de 

pared celular en detrimento del contenido celular, tendr4n 

efectos sobre la digestibilidad del forraje dado qua estas 

fracciones difieren notoriamente. El contenido celular es de 

hecho completamente digestible, mientra• que la digeatibilidad de 

la pared celular es muy variable dependiendo da su constituci6n 
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qulaica (Van Soaat, 1982). El contenido da parad celular o el 

contenido da fibra dal forraje aa relacionan •n foraa ne9ativa 

con al con8UllO qua raalisa al aniaal (OabUrn !1 !!·, 1974). Laa 

difaranci•• en al conallllO da divaraaa aapaciea de forrajea • 

nivel•• comparable• da di9aatibilidad aon principalaent• 

atriblllbl•• a la• diatlntaa proporciona• de parad celular en la• 

aieaaa (llüer, 1175), aientraa qua dentro d• variedad•• da la 

aiaaa aapaci• con di9••tibilidadea aiailaraa, •• atribuyan al 

contenido da li9nina en l• parad celular (Waltara, 1973). En la 

aeyorla da loa trabajo• raali1adoa con ovino• •• ha encontrado 

una ••trecha ralaci6n pcaitiva entra la di9aatibilidad y al 

conauao da forraje (Meija, 1982). 

En ditarantaa trabajo• da alimantaci6n realizado• con ovinos 

(Minaon !1 !!•• 1964¡ Troelaan y Caapball, 1969), han considerado 

que para una oveja de 50 kq, el conaumo voluntario •• incrementa 

entre 20 y 25 qMS por cada incremento en una unidad en la 

diqaetibilidad. En ••ta ralaci6n, ea importante especificar 

cual•• pueden aar la• li•itantea aaociadaa al descanso en el 

conauao. En al nivel m&a bajo del ranqo de diqeatibilidadea, 

cuando se utilizan forrajes con alto grado de madurez o 

aeneacantea, la• liaitantea principales del consumo aa asocian a 

niveles def icientea de nitr6geno y minerales que afectan la 

actividad microbiana del reticulo-rumen. Dependiendo de la 
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extensi6n a la cuftl la digestibilidad potencial de la pared 

celular ha sido deprimida por esta causa, una auplamentaci6n 

adecuada da nitrógeno y minerales puad• restaurar la actividad de 

la flora ruminal e incrementar el cons11110 (Prear, 1!181). LO• 

ef ectoa da la aupla .. ntaci6n nitroc¡enada sobre el conaUllO puadan 

provenir de •factos directo• sobre el status de nitrllqano del 

animal (Egan, 1965). En el otro extremo, con forrajea de alta 

digastibilidad, conrad ~ !!· (1964) y Ba11119erdt (1970) aoatianen 

qua el conaUllO H .. nos limitado por factorH flaicoa, y mla por 

los requerimientos ansrgAticoa del animal. Batos autores sugieren 

que con digestibilidades mayores al 67t, el consumo voluntario de 

forraje tienda a disminuir con loa incrementos en la 

digestibilidad, manteniendo consumos similares de energla. En 

cambio, Minson !J: !!· (1964), Blaxter ~ !!• (1966), Hagan !!: 

!!· (1969), Troelaen y Campbell (1969) y Thorton y Minaon (1973), 

coinciden en aenalar la existencia de aumento• lineales en al 

consumo haata niveles de digestibilidad del e2t, loa cuales son 

cercanos al limite superior de digestibilidad esperable en 

forrajes templados. 

En relaci6n a los constituyentes qulmicoa del 

Allison (1985) indica la existencia de correlaciones 

forraje, 

poaitivaa 

entre el contenido de protelna cruda en el forraje, el consumo y 

la producción animal. Thorton y Minaon (1973) presentan 

resultados indicando que los forrajes con bajo contenido de 
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protelna conducen a una reducción en el consumo y a un aumento en 

el llenado del tracto digutivo. Sin 81Dbargo, la respuesta en el 

con•llJIO en loa diferentes nivelas de protelna del forraje pueden 

dividir•• de acuerdo a lo• rango• que coaprenden: a) con 

contanidoa da protalnaa aenor•• a 1-a•, la• respueataa en el 

conauao prH•ntan una ••trecha corralaci6n, alantraa que b) con 

contenido• aayoraa a 1-a• no axiate una reapueata conaiatenta 

(Alliaon, 1985), Por otra parta, loa aineral•• contenidos en el 

forraje puaden preaentar correlacione• poaitivaa con al consumo. 

Noraala•nte axiatan correlaciona• po.ttivaa entre el consumo del 

animal en paatoreo y el contenido da f6aforo (Meijs, 1982), sodio 

y magneaio (Amllarman y Goodrich, 1983) en la paatura. 

2 .1. 2, DIGESTIBILIDAD DEL FORRAJE. 

Van soest (1973) define la digestibilidad aparenta de un 

forraje coao la proporción del alimento ingerido qua no es 

excretado en heces, mientraa que la digestibilidad verdadera es 

obtenida luego da eliminar la contribución que tienen los 

residuos metabólicos en la materia seca de heces, La 

digestibilidad del forraje ea uno de los criterios de evaluación 

mAa utilizados, probabl•aente debido a que ea al componente del 

valor nutritivo del forraje con menor coeficiente de variación 

(Van Soest, 1982), 
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La digestibilidad de un forraje varia en forma i•portante 

entre gtneros, e•peci•• y variedad•• de una •i••a ••pecie. En 

ttrmino• general••• la• 18<Jllllino••• pr•••ntan Jlllyor 

dig••tibilidad que l•• graain•••· debido • •u• ••nora• contenido• 

de p•r•d celular. Entre l•• 91'••in•••• lo• forr•1•• del tipo C4 

da origen tropical pra••ntan un rango da dlga•tibilldad•• aanor•• 

a lo• forraje• taapl•do• (Cl) y entra aato• eltiaoa al ballico 

perenne (~ perenne) aa norJllllaenta ••• dig••tibla que otra• 

gramlnaa• da ••Plia difu•i6n como faatuc• alta (Fa•tuca 

arundinacaa) y p.1•to orcbard (DactYli• glomarata) bajo 

condicione• aimilare• da manejo (Jlaymond, 1969; Ullyat, 1973, 

1981; Van soa•t, 1982). 

Por otra parta, la digestibilidad del forraje varia durante 

el ciclo biológico da la planta de acuerdo al e•tado fenológico 

de la pastura. A •edida que la planta avanza hacia 11 •adurtz, 

se producen una serie de cambio• que conducen a una di•minución 

en la digestibilidad del forraje y en la tasa de digesti6n a 

nivel del ratlculo rumen (Smitb ~ !.!·• 1972). Merten• (1973) 

considera qua los cambios en la coapo•ici6n da la parad, 

particularmente en los contenidos da lignina y probablemente 

sllica, limitan el potencial de digestilln , mientras qu• la tasa 

de digestión es principalmente afectada por la naturaleza flsica 

cristalina de la fibra y menos limitada por loa constituyentes 
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quimicos que la componen. Estos cambios que se experimentan en el 

terraje durante la maduraci6n conducen a un aumento en el tiempo 

dedicado por el animal al proceso da maaticaci6n, que se 

incr .. anta entra do• y tr•• vece• (Freer, 1981), y en terma 

paralela a1111anta al tiempo da ratenci6n da la diqeeta en al 

reticulo ruman. E•tos incresento• conducen a aumentos en loa 

costo• ansrq6tico• nacaaario• para la actividad da consumo del 

aniaal (Hagan !J: ~.,1969). 

2.1,J. EFICIENCIA DE VTILIZACION DEL FORRAJE. 

La aticiencia de utilizaci6n puad• definir•• en diterantea 

foraaa de acuerdo con al propósito para el que se utilice. Minson 

(1981) indica qua la mas uaada ea la relacionada con la 

conversión alimenticia (producto animal obtenido por unidad da 

alimento consumido). La eficiencia de uso ds la enerq!a 

metabolizable conaumida por al animal puede variar da acuerdo a 

la actividad metab6lica para la cual au utiliza: mantenimiento, 

crecimiento, engorda o lactación. 

Las perdidas da calor en los procesos de digestión y 

metabolismo son normalmente importantes y sumamente variables 

para los diferentes tipos de forrajes y el propósito para el cual 

es utilizado. Raymond (1969) y Ullyatt (1973, 1981) consideran 

que los diferentes tipos de forrajes pueden diferir en la 
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eficiencia con que son usados por el animal. 

2.2. EFECTO DE LA CARGA ANIMAL Y PRESIOK DE PASTOREO SOBRE LA 
PRODUCCIOK POR ANIMAL Y POR SUPERFICIE. 

Lo• t6raino• capacidad da carqa, pra•16n da pa•torao y car9a 

aniaal, •on utilizado• coaunaant• para expr•••r la• condicion&a 

de producci6n bajo un r69iaen da p••torao y pera idantif icar la• 

condiciona• da manejo da la paatura. E•toa t6rainoa •on 

comunmente utilizado• en forma indi•tinta, aunque •u ai9nificado 

pueda Hr difaranta. La capacidad da car9a ••ta en funci6n del 

tipo de pa•tura y equivale al naaaro de unidad•• aniaal que puede 

sostener en estado productivo a lo lar90 del ano, •in deterioro 

del racureo (De Alba,1971). La pre•i6n da pastoreo puede defi-

nirse como el n6mero da animales en pastoreo por unidad de for-

raje disponible por unidad de tiempo (Mott,1964). La car9a animal 

se refiere al namero de animale• por unidad da •uparfici• que 

permanece en la pastura durante un periodo dado, independiente-

mente del tipo y cantidad de forraje presente. La expreai6n de la 

car9a animal puede realizarse en doa foraaa: a) namero de ani-

malea o unidades animal por hectllrea, qua normalmente es utiliza-

do bajo condiciones de pastoreo intensivo y b) n6mero de hect6-

reas por animal, cuyo uso ae raatrin9a a condiciona• extensivas 

(GonzUes, 1980). 

La carga animal de una pastura as el mayor determinante de 
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la producci6n animal por unidad de &rea y frecuentemente por 

unidad da labor. La carqa animal afecta el desarrollo del animal 

individual de afto a aRO o de una estaci6n a otra dentro del mismo 

afto (Vickary,1981). Diferente• •odeloa han aido propuestos para 

Htablecer laa relaciona• entre le carqa ani•al y la producci6n 

por ani .. l y por hactaraa da pastura. una de laa principales 

contribuciones an ralaci6n a aata punto as presentada por Mott 

(1960), cuyo modmlo ta6rico (Fiqura 1) indica que an condiciones 

da carqaa bajaa los ani•alea tienen una alta disponibilidad de 

forraje y loqrar4n las maximas qanancias individuales, mientras 

que la producci6n por unidad de auparf icie ae vara disminuida 

dado el bajo n6mero de animales que contribuyen a la misma. A 

medida que lea carqaa aumentan la producci6n por superficie sera 

incrementada en forma notaria mientras que, la producci6n indi

vidual tendra un incremento de poca maqnitud. Al continuar el 

aumento da las carqaa, comenzaran a manifeatarse efectos neqati-

vos sobre la producci6n individual de los animales. Por 6ltimo, 

en las mayorH carqaa la producit>n individual y por hectarea 

caeran en forma abrupta, llaqando incluso a valoras neqativos 

para ambos par4matros. Da acuerdo a Mott (1960), la relaci6n 

entre qanancia por animal y carqa puede resumirse por la si-

quiente ecuaci6n: 

donde: 

X 
Y= k - ab 

Y= Ganancia por animal. 
k, a y b= constantes. 
x= Carqa animal. 
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owen y Ridqman (1968) y conniffe ~ !_!. (1970) encontraron 

resultados acordes con el modelo desarrollado por Mott (1960). 

sin embarqo, trabajos realizados por otro• autora• aenalan que la 

producción por animal decae en foraa linaal con el increaento en 

la carqa aniaal. E•t• tipo de de•censoa lineal•• han •ido repor

tado• por Riewe (1961) y cowli•haw (1969), Morl•Y y speddin9 

(1968) y Hart (1972) indican que l•• relacione• lin••l•• encon

trada• par• eataa do• variable• •• preaenten cuando •• trabaja 

dentro de la re9ión d• carqa óptiaa. 

En alquno• estudios de frecuencia e intensidad de pastoreo 

aa han encontrado d••c•n•o• lineales de la producción por animal 

al aumentar la carqa. Lanqlanda y Bennett (1973 a,b) encontraron 

que el consumo de materia or96nica por animal diaminuyó 

linealmente con la carqa utilizada, aunque no pre•entan 

información en relación con loa cambio• en la producción de la 

pastura. En cambio, Vickery (1972) encontró importantes deacensos 

en la producción d• la pastura cuando sa utilizaron carqas 

superiores a 20 ovejas/ha. Por au parte, Morley (1968) utilizando 

información de craciaianto de la pastura obtenido• por Brouqham 

(1956), encontró que un aumento en lsa frecuencias da pastoreo 

conduce a una menor disponibilidad da forraje para al animal 

cuando se usaron pasturas en pastoreo rotacional. 

En relación a la producción animal por unidad da superficie, 
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loa autor•• coincidan en eanalar la existencia da una. relación 

curvUinHr con la carc¡a animal. Lanc¡land11 y Bannatt ( 1973) 

encontraron un aju•t• cuadr4tico da la producci6n por hectaraa 

cuando la producci6n por animal dHcianda linealmente con la 

carc¡a. Loa trabajo• de oven y RidCJ11an (1968), Jone• y sandland 

(1974) y Sandland y Jona• (1975), coinciden en aenalar qua la 

producci6n por unidad de •uperficie en relaci6n con la carc¡a 

aniaal puede aju•tar•e adecuadamente a un modelo cuadratico. 

2.3. EFECTO DEL PASTOREO SOBRE LA PRODUCCION DE FORRAJE DE LA 
PASTURA. 

Loa primeros trabajos que relacionan el manejo del pastoreo 

y la producci6n de la pastura han sido presentados por Brouc¡hman 

(1959). sua trabajo• indican que el pa•toreo intensivo y mas 

frecuente maximiza la producción de forraje de pasturas mixtas de 

c¡ramlnaa• y lec¡uminoaaa, mientra• qua el pastoreo ligero tiene 

menara• prOducciona•. Bryant y Blasar (1961,1968) confirman que 

en condicionas d• deafoliacionaa intensivas la producción de 

forraje fue mayor que en condiciones de manejos lic¡aros, en 

e•quemaa de pa•toreo rotacional. 

Estudios recientes en pasturas de ballico perenne (Bircham y 

Hodgson,1983; Grant !i !!_, 1983; Parsons !i !!•, 1983 a,b) han 

desarrollado las bases para optimizar la producción y la 
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utilización de pasturas bajo pastoreo continuo, Debido a la alta 

tasa de recambio da hojas en este tipo de pasturas (Hunt,1965) la 

a6xiaa co•echa loqrada por el ani .. l en pe•toreo no depende de la 

foto•inted• aAxiae o d• la producci6n neta de forraje. con bHe 

en ••to, Par•on• ~ !!· (1988) expre•a que la aaxi.. producci6n 

animal por hect6rea e• lOCJrada en pa•tura• aantenida• con un 

indice de Area foliar (IAF) rel•tivaaent• bejo en el cual la 

producci6n neta de tejido y la foto•intHi8 pueden e•tar 

reducidas pero loc¡rendo un balance 6ptiao entre la producci6n 

neta de forraje, la Hne•cencia ve9etal y el consuao de forraje 

por unidad de superficie. 

2.4. GANANCIA DE PESO DE CORDEROS EN PASTOREO. 

Los reportes nacionale• •obre 9anancia de peso de corderos 

bajo condiciones de pastoreo aon escaso& y la mayoria carece de 

suficiente información sobre las condiciones experimentales, 

particularmente loa aspectos relacionados con los factores de la 

pastura que inciden sobre la producci6n. En el cuadro 1 se pre

sentan los promedios y desviaciones estandar para ganancia de 

peso en los trabajos realizados en el pais bajo condiciones de 

pasturas tropicales y templadas. El mayor nOmero de los trabajos 

en pasturas templadas fueron realizados con la raza Rambouillet y 

unos pocos con animales cara negra (Suffolk y Hampshire), Como 

puede apreciarse las 9anancias promedio fueron de 127 ± 51 9/dia 
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CUADRO 1. RESUMEN DE GANANCIAS DE PESO 
CON OVINOS EN PASTOREO EN MEXICO . 

~IPO DE PASTURA .,ROMEDIO O.E. C.V.% 

TEMPLADAS ganancia di p110 127 51 40 
(g/dl1) 

ganancia por h1. 

(kg/h1/dl1) 
6.4 3.0 

carga anlmal 58 20 
(anlm1l11/ha) 

!TROPICALES ganancia de pHO 
53 11 21 (g/dl1) 

ganancia por ha. 
1.3 0.6 (kg/h1/dl1) 

carga animal 25 25 
(anlmal11/dl1) 



bajo condiciones teapladaa y 53 .:!:. 11 9/dla con paaturaa tropi

cal••· Eatoa prCIMdioa, particularaante para forraiH tapladoa, 

dietan aucho del potencial da aata• paaturaa (Ullyat,1111) y aa 

poaibla 1Q9rar auaantoa auatanciala• bajo un aanaio adecuado. In 

ralaci6n a la producci6n da cama por hecurH, al prOMdiC! para 

peaturaa taapladaa •• da 6,4 .:!:. 3.0 k9/ha/dla. r.oa valoraa 116Xiaoa 

da ganancia por ha (13.8 k9/ha/dla) fuaron 1Q9r•doa por Chacon 

(1983) utili1ando una carga da 117 cordaroa/ha con un peao ini

cial da 11.1 kg. 

En al cuadro 2 •• praaanta un raataan da loa principal•• 

reaultadoa expariaentalea lQ9radoa con ovina• en condicione• de 

paatorao da forrajea te•pladoa. Laa aayoraa ganancia• reportada• 

fueron da 227 g/aniul/dla (Cabral et !!•, 1980), obtenida con 

corderos Rallbouillet con un peao inicial de 25 Kg que paatorearon 

.. 1claa da ballico-orchard con carga• da 40 ania/ha y recibiando 

una aupl ... ntaci6n da 400 g/aniaal/dia e implante de anab6licoa. 

En paaturaa de ballico paranne var. Victoria ain auplaaantaci6n 

adicional, Garcla y sancbaz (1978) utilizando cordaroa con un 

paeo inicial de 31 kg y cargaa de 30 aninlea/ba obtuvieron 

ganancias de 187 g/dla. 

Otroa trabajos han utilizado al criterio de preai6n da 

peatorao. En eetaa condicionea, laa aaxina ganancia• da peao aon 
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reportad•• por Gutierrea !! .!!• (1982), que utilizando una pre

•iOn de 10 kf 111/100 119 d• pe•o vivo obtuvieron ganancia• de 137 

9/eniul/dte. A 911d1de que .. reduce le HilJll•CiOn de forreje por 

enilllll le• 9anencie• de peeo di .. inuyen y Apodece (1980) utili

aUldo une pru10n d• z 119 118/100 kf pe•o vivo obeervO p6rdidae de 

puo c-11.3 9/eniul/dle). 
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3. OBJETIVOS DEL TRABAJO. 

El presente trabajo se realiz6 para cubrir cuatro objetivos 

principales: 

3. l. Evaluar el efecto de dos cargas ovinas (40 y 60 animales/ha) 

sobre la disponibilidad de forraje (kg MS/ha), calidad de la 

pastura en oferta y de la dieta seleccionada por ei animal. 

3.2. Evaluar el consumo de forraje logrado por el animal en 

pastoreo durante el perlado experimental. 

3. 3. Evaluar la ganancia de peso por animal utilizando corderas 

de razas (Suffolk y Rambouillet) ampliamente difundidas.en el 

pals. 

3.4. Evaluar la producci6n de carne por unidad de superficie 

bajo las condiciones de manejo establecidas en este experimento. 

36 



4, MATERIALES Y METOOOS. 

El trabajo experimental fue realizado en las instalaciones 

del Centro de Producción Agropecuaria (CPA) de la Facultad de 

Estudios Superiores cuautitl4n de la U.N.A.M, ubicado en el km 

2.1 de la carretera cuautitl4n-Teoloyucan en el Municipio de 

cuautitlan-Izcalli, Edo. México. La altitud media es de 2252 

.m.s.n.m, la temperatura media anual es de 15.7 e, correspondiendo 

a un clima templado con lluvias durante el verano (Cuautle,1990). 

El trabajo fue realizado entre los meses de enero y junio de 

1990, y las condiciones climatológicas para el periodo de trabajo 

son presentadas en el Cuadro 3. 

4. l. PARCELAS EXPERIMEllTALES Y MEDICIONES Ell LA PASTURA. 

se utilizaron 4 parcelas de ballico perenne (~ perenne) 

var Barvestra, sembradas en abril de 1989 con una densidad de 40 

kg/ha, las cuales presentaron una graminea nativa anual (~ 

~) como principal especie no cultivada. Se utilizaron 

parcalas con una superficie de 3465 rn2 y una de J7l2 rn2. Previo 

al inicio de la fase experimental (enero-marzo), las parcelas 

fueron sometidas a cargas similares para acostumbrar a los 

anímales a las condiciones de manejo rutinario e impedir una 

acumulación excesiva de forraje. Durante el periodo de trabajo 

las parcelas fueron regadas cada a a 10 días con una duración de 

5 horas por posición de riego y se fertilizaron con 25 kg N/ha 
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CUADRO J, INFORllACION CLillATOLOGICA PARA EL PERIODO EXPERIMENTAL. 

MES TEMPERATURA 
AMB. llAX MIN 

PRECIPITACION EVAPORACION .. R,SOLAR 
cal/cm /dia ---------------------·-----------------------------------··------------

Febrero 14.8 21.5 J,5 43,5 100,4 

Marzo 17 .o 23.J 4 ,6 11. 3 155.4 

Abril 18. J 2J.2 6,9 48.1 150.1 

Mayo 20.1 25.2 9,0 51.9 151,J 

Junio• 20.2 25.5 10.2 10.1•• 165.9•• 

Estación FES-cuautitU.n, U.N.A.M. Lat. 19 41', Long. 99 11'. 
* Promedio• y totales durante los primeros 20 dias del mea. 

333.1 

455.0 

476.1 

5J3,2 

5J6.0 

** Calculado en ba1a a una acumulación de precipitación de 6. 75 mm y 
de una evaporación de 110. 6 1lllll durante el periodo. 
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cada mes (JOO kg N/ano). 

Durante la fase experimental, se realizaron mediciones en 

las cuatro parcelas determinandose: 1) la disponibilidad de 

forraje, 2) composición química y 3) digestibilidad .!.!! vitre de 

la materia seca del forraje disponible. 

Para las mediciones de disponibHidad de forraje se utilizó 

un medidor de capacitancia (Pasture Probe, N. z.), realizando un 

total de 100 mediciones por parcela en cada oportunidad, cuya 

media fue el estimador de forraje disponible después de realizar 

los ajustes que se detallan a continuación. En todas las 

determinaciones se procedió a la calibración del aparato por 

medio del corte de muestras de forraje en cuadros de 30 x JO 

cm, a las cuales se les determinó previamente los valores de 

capacitancia con el Pastura Probe. El forraje obtenido en esta 

forma fue pesado, secado parcialmente a 55-60 e y molido en 

molino Wiley usando malla de 1 lllll\. Se obtuvo posteriormente la 

humedad residual secando a 105 c. Los valores de materia seca 

para cada cuadro y sus respectivos valores de capacitancia se 

utilizaron para generar una ecuación de predicción del tipo: 

donde: 

Y = a + l!(X) 

Y= rendimiento de materia seca (kg/ha). 
x = valor de capacitancia. 
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La ecuación generada para cada parcela y cada muestreo fue usada 

para la estimación de la disponibilidad de forraje (Kg HS/ha). 

Asimismo, los cambios en disponibilidad durante el periodo 

experimental fueron ajustadas usando un modelo cuadrUico. 

Por otra parte, se usaron cantidades iguales de las nueve 

muestrae de cada parcela que fueron mezcladas aleatoriamente en 

grupos de tres muestras. Estas se utilizaron para determinar: 

materia seca, materia orqAnica, protelna cruda (A.O.A.e. ,l.970), 

fibra detergente neutro (Goering y Van soest, 1970) y 

digestibilidad .!.'! ~ de la materia seca (Tilley y Terry, 

1963). 

4.2. ANIMALES Y RUTINA DE TRABAJO. 

Se utilizaron 71 ovinos, 31 de los cuales eran hembras de la 

raza Suffolk con una edad promedio de 10 meses y un peso medio de 

35 kg y 40 de la raza Rambouillet (23 hembras y 17 machos 

castrados) con una edad promedio de 12 meses y 39 kq de peso, 

Todos los animales experimentales fueron sometidos a un exAmen 

clinico qeneral, aplic6ndose los tratamientos necesarios antes 

del inicio del experimento y se asignaron a dos tratamientos de 

carqa (40 y 60 animales/ha) teniendo en cuenta la raza y el peso 

inicial de acuerdo a un diseno en bloques al azar con arreglo 

factorial de tratamientos (2 razas x 2 carqas), Diariamente los 
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animales eran conducidos a las parcelas asignadas entre la 8,00 y 

9,00 h, regresando a las instalaciones entr• la• 11.00 y 18.00 h. 

Los pesajes se realizaron en forma semanal, aaegurando un ayuno 

previo de 14 h, totalizando 13 pHadaa •ntr• aarzo y junio de 

1990 y lH ganancias d• pHo individualH fueron obtanidH 

mediante regresión lineal de peso sobre dias. 

4.3, DETERMINACIONES DE CALIDAD DE LA DIETA Y CONSUMO, 

Durante la •tapa exparimental •e nalizaron 

determinaciones de consumo (3-9 de mayo, 24-29 de mayo y 14-19 de 

junio) y 4 de calidad de la dieta seleccionada (18-21 de abril, 

3-6 de mayo, 24-27 d• .. yo y 14-17 d• junio). S• utilizaron 4 

animales Rambouillet fistulados de esófago para la obtención de 

muestra• de extrusa (Corbett, 1978). Loa au•atreoa ••iniciaban a 

la salida de loa animales al pastoreo, aaegurando el ayuno previo 

de loa fistulados, y cada aniaal auHtreaba •n foraa conHcutiva 

las cuatro parcelas logrando igual n61lero de mueatraa, El orden 

en que cada animal muestreaba cada parcela varió durante loa 

cuatro dias de acuerdo a un arr•glo en cuadro latino. Las 

muestras obtenida• con cada animal fueron aacadaa parcialmente a 

55-60 c, molidas •n molino Wil•y uaando aalla d• 1 aa, para 

posteriorment• formar una muestra compuesta para cada animal en 

cada parcela. E~taa muestras compuHtaa fueron aometidaa a 

an4lisis de laboratorio para la obtención de materia seca (MS), 
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aateria organica (HO), protetna cruda (PC) de acuerdo a A.O.A.e 

(1970), fibra detergente neutro (FON) Hgtln Goering y Van Soest 

(1970) y digestibilidad.!,!!~ ( Tilley y Terry,1963), 

La e•tiaaci6n d• hace• excretada• ae realiz6 aediante el 

m6todo de colecci6n total (Corbett,1978), utilizando bolsas 

colectora• con arneees que •• colocaron •l inicio de cada periodo 

de muestreo a J o 4 macho• castrado• en cada parcela. En cada 

perlado loa animal•• colactorea •• acostumbraron durante 5 diaa 

al arna• y se obtuvieron laa heces excretada• en los 6 dias 

•i<JUientea. La• heces ae colectaron 2 veces al d!a para evitar 

p6rdidas por la acumulación excesiva, fueron refrigeradas durante 

el periodo de colección y finalizando el mismo se procedi6 a 

mezclar cuidadosamente las excreciones totales da cada animal y 

obtener una auaetra representativa para el periodo. La muestra 

fue pHada y secada parcialmente en Htufa de aire forzado a 55-

60 e, aolida en aolino Wiley u•ando aall• de ... y 

poaterioraente •• procedi6 a la determinación de HS y HO en haces 

(A,O.A,C.,1970), 

4,4, AHALISIS ESTADISTICO, 

4,4,1, CALIDAD DEL FORRAJE, 

El an6lisis de la información obtenida para calidad del 
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forraje disponible fue realizado mediante un di•eno completamente 

al azar con arreglo factorial de tratamiento•: 

donde: 

Yijk • 11 + Tj + Pi + TPij + Eijk 

Yijk• Digestibilidad .!!! vitro, 
Fibra Detergente Neutro, 
Protelna cruda. 

11• Media poblacional. 

Tj• Efecto de la j-••ima carga. 

Pi= Efecto del i-6•iao periodo de aue•treo. 

TPij• Interacci6n de la j-e•ima carga en el 
i-e•imo periodo de mue•treo. 

Eijk• Error experimental. 

4.4.2. DIETA SELECCIONADA. 

La inf ormaci6n correspondiente a la dietas seleccionadas por 

los animales fistulados de es6fago fue analizada de acuerdo a un 

diseno en bloques al azar, utizando a los animales fistulados 

como criterio de bloqueo, con arreglo factorial de tratamientos, 

mediante al aiguiente modelo: 

Yijk • 11 + Tj + Pi + TPji + Ak + Eijk 
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donde: 

Yijk• Digeatibilidad .!.!!. vitro, 
Fibra Detergente Neutro, 
Proteina cruda. 

u• aedia pablacional. 

Tj• efecto de la j-6•iao carga. 

Pi• efecto del i-••i•o periodo de aueatreo. 

TPij• interacción de la j-eaima carga 
y el i-eaiao periodo de mueatreo. 

Ak= efecto del k-eaiao animal fistulado. 

Eijk= Error aleatorio. 

4, 4. 3, CONSUMO DE FORRAJE. 

La información de consumo de materia seca se analizó de 

acuerdo a un diseno completamente al azar con arreglo factorial 

de tratamientos, si9uiendo un modelo de tipo: 

donde: 
Yijk• U + Tj + Mi + TMji + Eijk 

Yijk• conaumo de aateria seca, 
conaumo de materia aeca/peso vivo, 
consumo de aateria seca/peso metabólico. 

u• aedia poblacional. 

Tj• etacto de la j-bima car9a. 

Ni• efecto del i-eaimo mueatreo. 

TMji= interacción de la j-esima carga 
en el i-eaimo muestreo. 

Eijk= error aleatorio. 
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4.4.4. GANANCIA DE PESO. 

La información de ganancia de paso se analizó mediante un 

diseno en bloques al azar, usando peso inicial como criterio da 

bloqueo, con arreglo factorial de tratamientos, da acuerdo al 

siguiente modelo: 

donde: 

Yijk= u + Tj + Ri + TRji + Bk + Eijk 

Yijk• ganancia de paso (9/dia) 

u= media poblacional. 

Tj= afecto de la j-6sima carga. 

Rim efecto de la i-ésima raza. 

TRij= interacción da la j-6sima carga 
con la i-6sima raza. 

Bkm efecto del k-l!simo bloque. 

Eijk• error aleatorio. 

Asimismo, la información obtenida fue ajustada a modelos lineales 

y cuadr4ticos para conocer su comportamiento durante el periodo 

de trabajo. 

Para todas las variables de respuesta utilizadas, las 

comparaciones de medias fueron realizadas por medio de la prueba 

de Tukey. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION, 

5,1. CAMBIOS EN LA DISPONIBILIDAD DE PASTURA. 

En la Figura 2 se presenta 9r6f icamente un reaamen de los 

cambios en la disponibilidad de forraje en la etapa previa y 

durante el periodo experimental. Loa promedios de materia seca 

para loa cuatro muestreos raalizadoa .durants el periodo 

experimental ruaron de 4491 ± 141, 4489 ± 116, 4425 ± 304 y 4383 

± 576 kg KS/ha para la• parcela• con 40 animales/ha, mientras 

que para las parcelas con 60 animales/ha la disponiblidad fue de 

4112 ± 74, 3703 ± 59, 2939 ± 199, 2328 ± 402 kg KS/ha para lo• 

muestreos uno a cuatro, respectivamente. Como puede apreciarse 

los tratamientos de carga afectaron en forma importante la 

din6mica da la paatura, manteni6ndose relativamente estables las 

pasturas aometidaa a cargas bajas y descendiendo en forma 

importantes aquellas con 60 animales/ha. 

La relativa eatabilidad de la• parcelas con 40 animales/ha 

permitirian suponer el ideal teOrico del pastoreo continuo donde 

los animalea consumen diariamente lo que la pastura produce, Sin 

embargo, es de hacer notar qua este• parcelas evolucionaron 

r4pidamente hacia estados de madur6z disminuyendo con esto su 

producciOn potencial de forraje y de acuerdo a esto se consideran 

como subpastoreadas. En cambio, con 60 animales/ha la 

disponibilidad de forraje se redujo sustancialmente durante el 
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periodo experimental lo cual indica que los animales consumieron 

la producción diaria de la pastura m4s una parte importante del 

forraje disponible inicial, coincidiendo con lo encontrado por 

Grant y Kinq {1983) y Parsons !!: !.!· (1983). 

La• ecuaciones que mejor explicaron los cambios en el 

forraje en oferta durante el periodo experimental fueron las que 

se detallan a continuación: 

donde: 

Parcela l ( 40 anim/ha), 
2 

Y= 5148 - 15.32*(0) + 0.1079*{0) 
2 

(r =O.SO) 

Parcela { 60 anim/ha) • 
2 

Y• 5386 - 22,25*{0) + 0.008*(0 ) 
2 

(r •O, 78) 

Parcela (60 anim/ha). 
2 

Y• 4260 + 7.46*(0) - 0.209*(0) 
2 

(r •0.81) 

Parcela ( 40 anim/ha) • 
2 

Y• 3519 + 25,47*(0) - O.lBB*(O ) 
2 

(r •0,80) 

Y= disponibilidad (KqMS/ha) 
O= d!as de pastoreo. 

Los cambios en la disponibilidad de forraje en este trabajo 
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son similares a los reportes de otros estudios en pastoreo. Jung 

y Sahlu (1989) encontraron variacionea en el forraje en oferta 

por efecto de dos tratamientos de carga• (15 y JO cordero•/ha) en 

praderas de bromo (~ l!!!!:!!!!l. La dhponibilidad en la carga 

alta disminuyó de 5000 kgKS/ha a 2250 KgKS/ha durante el trabajo, 

mientras en la carga baja se mantuvo muy cercana a la disponibi

lidad inicial. curll ~ !!· (1985) evaluando el efecto de la 

carga animal (25, 35, 45, y 55 anim/ha) en paeturas de ballico 

perenne y tr6bol blanco, encontraron que las diferencias entre la 

disponibilidad inicial y la final fue mayor en las paeturas con 

altas cargas que en las cargas bajas. 

5. 2. CALIDAD DEL FORRAJE OFRECIDO. 

Los cambios que sa preeentaron en el forraje en oferta se 

asocian con las modificaciones experimentadas por lae pasturas 

durante el periodo del trabajo, puesto que los tratamientos de 

carga utilizados condujeron a cambio• importantes 

disponibilidad y dinAmica del forraje. 

5. 2 .1. DIGESTIBILIDAD !! Y!TI!.Q DE LA MATERIA SECA. 

en la 

En el cuadro 4 y la Figura 3 ae presentan 101 resultados de 

digestibilidad .!J:! vitre de la materia seca (DIVMS) obtenida para 

cada tratamiento y periodo de muestreo. El anAlisis estadistico 

de esta información indicó que no existieron diferencias 

49 



CUADRO C. P-EDIOS DE DIGISTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA SECA 
EN EL FORRAJE OFRECIDO PARA Lii&DffiRENTES TRATAMIENTOS Y 
PERIODOS DE MUESTREO. 

TRATAMIENTO 

CO ANIN/HA 

60 ANIN/HA 

MEDIA DI 
PERIODO 

PERIODOS DE MUESTREO 
2 3 

67 :!: 1.2111 68 :!: .H 68 :!: l.U 

70 ± ,g, 67 t l.2k 65 ± .1. 

68 :1: • n 67 t . 7• 66 ± • 7• 

MEDIA DE 
TRATAMIENTO 

63±.91 66±,5A 

60 t • 91 65 t . 6A 

&1 :t .e, 

a,b,c. Diferentes literales dentro de hileras indican diferencia• 
a19niflcatlvaa (P<0.05) 

A,B. Diferente• literales dentro de colwma• indican diferencia• 
a19nificatlvH (P<O. 05). 

La diaperai6n •• expre1a co110 error eatandar de la aedia. 
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FIGURA 3.DIGESTIBILIDAD IN VITRD (%) DEL 
FORRAJE EN OFERTA 
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significativas (P>0.05) entre tratamientos, mientras que fueron 

altamente significativas (P<0.01) para periodos de muestreo y la 

interacción tratamiento por periodo de muestreo. Los promedios de 

DIVMS para los tratamientos utilizados fueron de 66 .:!: o. 5 t y 65 

± 0.6 \ para las cargas de 40 y 60 anim/ha, respectivamente. Las 

digestibilidades encontradas en este trabajo coinciden con los 

reportes de DIVMS para pasturas templadas (Ullyat,1981). En un 

trabajo similar, Jung y Sahlu (1989) utilizando corderos en 

pastoreo de bromo (~ ~) con cargas de 15 y 30 ani

males/ha, no encontraron diferencias significativas en la DIVHS 

del forraje en oferta. 

En los 4 muestreos realizados se encontraron los siquientes 

promedios de DIVHS: 68 .:!: 0.7, 67 .:!: o.7, 66 ± o.7 y 61 ± o.e, 

respectivamente, apreciando un descenso en la calidad del forraje 

a medida que avanzó el trabajo experimental. La comparaci6n de 

medias indic6 que durante los 3 primeros periodos de muestreo no 

se presentaron diferencias (P>0.05) en DIVMS, disminuyendo hacia 

el final en forma significativa (P<0.05). Si bien estos descensos 

se presentaron en ambos tratamientos de 

senalar que las parcelas con 40 anim/ha 

avanzando hacia estados · fenol6gicos 

carga, es importante 

progresivamente fueron 

de madur6z. Una 

caracter!stica destacable en estas parcelas fue la amplia 

desuniformidad dddo que, ante la abundancia de forraje, los 

animales restring!an el pastoreo a determinadas Areas manteniendo 
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menos el forraje en estado vegetativo mientras que otras 

pastoreadaa enca..aron y florecieron r6pidamente, concordando 

lo reportado por Forbea (1988). Los cambios registrados en 

paetura, coincidan con loe resultados de car6mbula (1977) 

con 

la 

que 

DIVMS encontró que durante al periodo vegetativo loa valores de 

se mantienen relativamente establea y posteriormente, con el 

enca11ado y floración, ea registra un p6rdida da digestibilidad 

promedio de ,5 (.36 en hojas y ,70 en tallos) unidades 

porcentuales en pasturas templadas. En las parcelas con 60 

anim/ha, se present6 una disminuci6n progresiva de la biomasa, un 

aumento en la proporción de material muerto y una mayor 

proporción de pseudotallos en el forraje disponible, tendiendo al 

encanado y floraci6n sobre el final del trabajo. Asimismo, en los 

'llltimos 30 dias del experimento presentaron p6rdida de turgencia 

y cierto grado de amarillamiento por el incremento en la 

temperatura ambiental, la radiación solar y la evaporación 

(Cuadro 3). Estos factores incidieron en forma m6s marcada en la 

carga alta debido a la mayor defoliación a que fueron expuestas y 

en consecuencia su menor cobertura vegetal. 

La comparación de medias para los diferentes muestreos 

dentro de tratamientos se11alan que en la carga baja, las 

digestibilidades fueron similares (P>0.05) durante los tres 

primeros periodos y disminuyeron en forma significativa (P<0,05) 
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en el ~!timo 

digestibilidad 

primeros dos 

muestreo. Mientras que 

no presentó diferencia• 

periodos, disminuyendo en 

en la carga al ta la 

(P>0,05) durante los 

forma significativa 

(P<0.05) en el tercer y cuarto muestreo. Esto indicarla que el 

descenso en la calidad del forraje fue m4• marcado en este 

tratamiento. Probablemente, la m4• r4pida aparición de loa 

descensos en la DIVMS sn las pasturas con 60 anim/ha pueden ser 

debidas a las modificaciones ocurridas en las paaturu que se 

senalaron anterioremente. Loa valorea promedio de este trabajo 

coinciden con los reportados por Ullyat (1981) para ballico 

perenne. 

5.2.2. FIBRA DETERGENTE NEUTRO DEL FORRAJE EN OFERTA. 

En el cuadro s y la Figura 4 se prHentan loa resultados de 

fibra detergente neutro (FON) en la materia seca del forraje en 

oferta. El an4liaia de los resultados obtenido• indicaron la 

existencia de diferencias altamente significativas (P<0.01) en el 

contenido de FON del forraje disponible para los dos tratamientos 

de carga, loa periodos de muestreo y la interacción tratamiento 

por periodo de muestreo. Los promedios de FON para las cargas de 

40 y 60 animales/ha fueron de 50 ± o.a y 52 ± o.9t, respectiva

mente, indicando que en las cargas bajas el forraje presentó 

menores contenidos de pared celular. Para los cuatro periodos de 

muestreo, los valores promedio de FON fueron de 48 ± 0.4, 45 ± 
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CUADRO 5, CONTENIDO DE FIBRA DETERGENTE NEUTRO (') EN EL FORRAJE 

TRATAMIENTO 

40 AUIM/llA 

60 ANIM/HA 

MEDIA DE 
PERIODOS 

OFRECIDO PARA LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS Y PERIODOS DE 
MUESTREO. 

PERIODO DE MUESTREO 
3 4 

49 ,6b 45 ± .9• 50 ± • 9\i 56 ± l. 2t 

48 • 6• 46 t . 9• 54 ± • 6111 60 ± • 6, 

4 a t . 4 b 4 s t . 6• 52 t . 6c SB t , 611 

MEDIA DE 
TRATAMIENTOS 

50 ± , BA 

52 t . 98 

a,b,c. Diferentes letras dentro do hileras indican diferencias 
significativas (P<0.05), 

A, e. Diferentes letras dentro de columnas indican diferencias 
significativas (P<0.05). 

La dispersión se expresa como error estandar de la media. 
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FIGURA 4. FIBRA DETERGENTE NEUTRO (%) EN 
EL FORRAJE EN OFERTA. 
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0.6, 52 ± o.6 y 58 ± 0.6, respectivamente. En t6rminos generales, 

posteriormente al primer muestreo se encontr6 una disainuci6n 

significativa (P<0.05), con aumentos significativos (P<0.05) 

hacia el tercer y cuarto periodo de muestreo. 

La comparaci6n de media• dentro de periodo• para loa 

diferentes tratamientos indic6 que no existieron diferencias 

significativa• (P>0.05) en loa dos primeros muestreos, mientras 

que el contenido de FON fue significativamente (P<0.05) menor 

para el tratamiento de carga baja durante el tercer y cuarto 

muestreo. La• comparaciones de mediae entre periodos de muestreo 

dentro del tratamiento de carga baja present6 un descenso 

significativo (P<0.05) en el contenido de FON entre el primer y 

segundo muestreo y posteriormente un aumento significativo 

(P<0.05) para el tercer y cuarto periodo. En el tratamiento de 

carga alta existen niveles similares (P>0.05) de FON para los 

primeros dos muestreo•, aumentando significativamente (P<0.05) 

en el tercero y cuarto. La relaci6n entre la OIVMS y el 

contenido de FON encontrada en el forraje en oferta en este 

trabajo ea inversa, y las disminuciones en la DIVMS pueden 

deberse a un incremento en el contenido de carbohidratos 

estructurales en el forraje en oferta. 
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5.2.3, CONTENIDO DE PROTEINA CRUDA DEL FORRAJE EN OFERTA. 

En el cuadro 6 y la Figura 6 se presentan los resulta dos 

correapondient•• al cantan ido de prateina cruda ( PC) en la 

materia aeca del forraje en oferta. El an6liais estadistico de la 

información indicó la existencia de diferencias altamente 

significativas (P<0.01) en el contenido de PC para las pasturas 

sometidas a las das cargas y entre lo• periodo• en que se realizó 

el muestreo, mientra• qua la interación no fue significativa 

(P•O.OB). Las pasturas sometida• a la carga alta presentaron un 

contenido de proteina promedio de 13.5 ± o.2t, siendo superior al 

porcentaje medio de aquellas sometidas a las cargas bajas (11.3 ± 

o. 2) • Los valores encontrados de PC para los dos tratamientos de 

carga, son bajos en relación con otros reportes de la literatura 

para este tipa de pasturas (Ullyat,1981; Chacon,1981). Los 

promedias para los cuatro periodos de muestreo fueron 12.4 ± 0.2, 

12.B ± 0.4, 12.e ± 0.4 y 11.8 ± 0.4,, respectivamente. La 

comparación de medias indicó la inexistencia de diferencias 

significativas (P>0.05) entre los tres primeros periodos de 

muestreo, durante el cuarto periodo se presentó un descenso en el 

contenido de PC que difirió significativamente (P<0.05) con el 

segundo y tercer muestreo. Este descenso hacia el final del 

periodo experimental es congruente con los cambios senalados 

·anteriormente para DIVMS y FON en el forraje ofrecido. Las 

comparaciones de medias de los contenidos de PC para el forraje 
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CUADRO 6. COllTlllIDO -IO DI PllOTllllA ClllJDA (t) 11 IL roa!IAJB 
OPUCIDO PUA LOS DIPIUllTU TllATAllilll'IOS Y PlllIOllOS DE -· 

TllATAllIEll'l'O 
1 

PlllIODO DI llUUTUO 
2 3 

lllDIA DI 
TllATAllIEll'l'O 

40 Allill/HA 11.1 :t .41 11.4 t .21 11.7 t .!lo 10.7 :!:. ,41 11,3 :!:. .21 

'º Allill/HA 12.1 :t .21 14.3 t .5• u.1 :!: ..... u.o :!: .a. u.s t .za 

lllDIA DI 
PERIODO 12.4 t .:a. 12.1 t .•• 12.1 t .•• 11.1 :!: .41 

a,b,c. IAtrH dlfarantu dantro da hilarH indican dlf.ranciH 
ai911lficatlvaa (P<0,05). 

A,•· IAtrH dlfarantaa dantro da coluanaa 1111Ucan dlfaranciao 
a1911lflcatlvaa (Peo. 05). 

La 41apara16n H npnaa - arror ••tandar da la Milla. 
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FIGURA 5. PROTEINA CRUDA (%) EN EL 
FORRAJE EN OFERTA. 
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en oferte entre tretaaiantos de carga dentro de periodos .pn6lde 

aueetreo indicaron que lo• valor•• fueron aimilare• ( P>O. os) para 

al priaer aueatrao, dando dgnificativamanta (P<0.05) mayor en 

al forraje obtenido en l•• car9ea alt•• en loa reetant•• pario

doa. ..toa rHultadoa •• apartan da lo ••parado y probablemente 

sean el producto del aporte da nitr6C)ano no proteico por la 

fertilizaci6n, al ria90 y la orina de lo• animal•• en la• parce

laa, dada la• diferencia• en la aatructura del forraje ocaaionada 

por al paatoreo. Otro elemento a considerar, ea la mayor propor

ci6n que adquirieron la• parcela• aoaetidas a carga• bajas de 

!tt2!!!!! !El! que contiene menores niveles de proteina cruda. Laa 

comparacion•• da media• realizada• para loa sucesivos mueatreos 

dentro da tratamiento, indicaron que loe contenidos de PC en el 

forraje en oferta para la carga de 40 anim/ha fueron similares 

(P>0.05), mientras que con carga de 60 anim/ha aumentaron si9nif

icativamente entre el primer y segundo muestreo para luego mos

trar un leve descenso en el tercer y cuarto mueatreo que no 

difiri6 ai9nificativamente (P<0.05) con las medias del primer y 

segundo muestreo. Esto• cambios pueden ser esperables dado que 

inicialmente la carga alta permitió el mantener la pastura en 

estado vegetativo, pero con el descenso de la disponibilidad, la 

exposisi6n del material muerto, paeudotallos de la pastura y el 

avance en la maduréz condujo a la reducción posterior detectada. 
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5.3. CALIDAD DEL FORRAJE CONSUMIDO POR LOS ANIMALES EN PASTOREO. 

5.3.l. DIGESTIBILIDAD!!! Y!!l!Q DEL FORRAJE CONSUMIDO, 

En el Cuadro 7 y la Fiqura 6 ae prHenta un rHll••n de la 

información de diqHtibilidad !n vitro de la aateria Hca (DIVMS) 

del forraje ••l•ccionado por lo• aniaal•• en paatoreo en lo• 

diferente• trataaiento• de carqa y periodo• de auHtrao. El 

an6lisia eatadiatico de la inforaación indicó la exi•tencia de 

diferencia• •iqnificativas (P<0,05) en la DIVMS del forraje 

seleccionado, diferencias altamente siqnificativaa (P<0.01) entre 

periodos da muestreo, mientras que la interacción tratamiento por 

periodo da muestreo no fue siqnificativa (P>0.05). La DIVMS del 

forraje selsccionado por loa animal•• en laa parcela• •ometida• a 

la carqa baja fueron de 69 ± 0,5l, aiendo superior al obtenido en 

las pasturas con carqa alta (67 ± 0.6). Estos 

similares a los encontrados por Junq y Sahlu 

reaul tados son 

( 1989) quienBB 

trabajando con corderos en pastoreo de bromo (~ inermis) , 

obtuvieron DIVMS superiores (P<0.05) en el tratamiento de 15 

anim/ha que en las pasturas sometidas a carqas de 30 ania/ha. 

Otros autores han reportado descensos linealaa en la DIVMS a 

medida que las pasturas fueron pastoreadas por un mayor nllllero de 

animales (Lanqlands y Bennet, 1973; Curll !! !!•• 1985). 

Comparando lo¡¡ resultados de DIVMS obtenido• en extrusa con 

los presentados anteriormente para forraje en oferta, podemos 
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CUADRO 7 PROMEDIOS DE DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA SECA 
EN LA DIETA SELECCIONADA"° --¡;¡¡¡¡ LOS DIFERENTES 
TRATAMIENTOS Y PERIODOS DE MUESTREO. 

TRATAMIENTO 

40 ANIM/Ha 

60 ANIM/Ha 

PERIODO DE MUESTREO 
l 2 3 4 

MEDIA DE 
TRATAMIENTO 

70 ± l.lltl 69 ± 1.2¡ 71 ± 0,6b 65 ± .81 69 ± .58 

70 t l.21 68 ± 1.4b 70 ± 1.21 63 ± ,81 67 ± .6A 

MEDIA/PERIODO 70 ± 0,91 68 ± 0,9b 70 ± 0.7b 64 t .61 

a,b,c. Diferentes literales dentro de hileras indican diferencias 
(P < .05) 

A, B. Diferentes literales dentro de columnas indican diferencias 
(P < ,OS) 

La di11perai6n se expresa como error estandar de la media. 
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FIGURA 8.DIGESTIBILIDAD IN VITRO (%) DE 
LA DIETA SELECCIONADA. 
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concluir que los animales consumieron las partes de mejor calidad 

de la pastura, coincidiendo con lo reportado por Arnold y 

Dudzinaki (1978). La• diferencias entre el forraje en oferta y 

eelaccionado ee aiailar a lo• valora• presentados por Da Alba 

(1971) qua plantaa un 4t de •uperioridad en el forraje seleccio

nado re•pecto el forraje cortado, y a la vez plantea que estas 

diferencia• pueden ••r menor•• cuando la• carqaa se incrementan. 

Lo• promedio• da DIVMS para loa cuatro periodo• de muestreo 

fue de 70 ± 0.9, 68 ± o.9, 70 ± 0,7 y 64 ± 0.6, reapectivamente. 

La coaparaci6n de medias indic6 que durante loa 3 primeros 

periodo• da muestreo la DIVMS fue similar (P>0.05), difiriendo 

significativamente (P<0.05) con al Cltimo muastreo. Estos 

deacenaos son coincidentes con loa encontrados en el forraje en 

oferta y probablemente estos cambios respondan a las mismas 

causas. Las comparaciones de medias entre periodos de muestreo 

para cada tratamiento de carga presentaron un 

similar a lo senalado anteriormente con una 

significativa (P<0.05) en el Cltimo muestreo. 

comportamiento 

disminución 

5.3.2. FIBRA DETERGENTE .NEUTRO DEL FORRAJE SELECCIONADO. 

En el cuadro 8 y la Figura 7 se presentan loa resultados de 

Fibra Detergente Neutro en el forraje seleccionados para los 

tratamientos de carqa y loa diferentes periodos de muestreo. El 

anAlisis eetadiatico de la información indicó que no existieron 



CUADRO 8 PROMEDIOS D! FIBRA DETERGENTE NEUTRO EN LA DIETA 
SELECCIONADA PARA LOS DIFEREllTES TRATAKIEHTOS Y 
PERIODOS D! MUESTREO. 

TRATAKIE!l'l'O 

40 ANIM/Ha 

60 ANIM/Ha 

PERIODO DE l!U!S'l'REO 
1 2 3 4 

MEDIA DE 
TRATAMIENTO 

46 ± t.:i. u ± 1.J1 49 ± o.so SJ ± o.a- o ± o.6A 

47 ± 0,51 46 ± 0,81 47 :!: 1.01 54 ± l.~ 48 ± O.GA 

MEDIA/PERIODO 46 ± 0,71 47 ± 0.71 48 ± 0.51 54 ± 0.7-

a,b,c, Diterentea literales dentro de hileras indican diferencias 
(P < .05) 

A,B. Diferente• literales dentro de columna• indican diferencias 
(P < .OS) 

La diepersi6n •• expresa coao error estandar de la aedia. 
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FIGURA 7. FIBRA DETERGENTE NEUTRO ('lli) EN 
LA DIETA SELECCIONADA. 
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diferenciae eignificativas (P•0,12), mientras que se encontraron 

diferenciae altaaenta eignif icativae entre periodo• de muestreo y 

la intaracci6n trataaiento por periodo de aueetreo •. Lae medias en 

al contenido da FDN pare lH paeturae eoaetidaa a loe do• nivalaa 

da carga fueron de 49 ± 0.6 y 48 ± o.6 para 40 y 60 anisales por 

bact&rea. letoe contenido• de FDN encontrado• en el forraje 

••leccionado eon aenoree qua loe del f orraj• en of arta indicando 

la eelacci6n qua reali1a el anisal en paetorao. Jung y sablu 

(1989) reportan aanoraa contenido• da FDN en el forraje 

seleccionado por el animal que al dieponibl• en la paetura. 

Laa media• para par iodo da muestreo fueron de 46 ± o. 7, 4 7 ± 

0.1, 48 ± 0.5 y 54 ± 0.7, para 1011 periodos uno a cuatro, 

raapactivamanta. Esta incremento detectado ea congruente con loa 

resultados de forraje en oferta. 

Las comparaciones de medias para periodos de muestreo dentro 

da tratamiento indicaron que durante los 3 primero• periodos el 

forraje seleccionado no prHentaron diferencias eignificativas, 

ausentando el contenido da FDN en al 6ltimo muestreo realizado, 

Eetos cambios aon HperablH de acuerdo a lo encontrado con el 

forraje disponible que present6 una tendencia aimilar 
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5,J,J, PROTEINA CRUDA EN LA llllTERIA SECA DEL FORRAJE 
SELECCIONADO, 

En el cuadro g y la Pi9ura a •• pr .. antan loa ra•ultado• 

proaadio de proteina cruda en •1 torreja eeleccionado pare loa 

nivel•• da car9a y periodo• da auaatreo utiliaadoa an al trabajo. 

El en&liaia da la inforaaci6n indic6 qua no axiatiaron difar•n

ciaa (P>0.05) an •1 contenido da PC an la dieta ••l•ccionada, 

encontrando•• diferencia• alta .. nta ai9nificativ•• (P<O.Ol) entra 

periodo• da auaatrao y la intaracci6n trat .. ianto por periodo da 

mue•trao. Loa pro .. dioa da PC en axtru•• fueron da 21.2 ± 0.3 y 

21.0 ± º·'' para 60 y 40 aniaal•• por hactaraa, reapactiva .. nta. 

Loa promedio• da protelna cruda para los cuatro periodo• de 

muestreo fueron de 22.s ± O.J, 22.8 ± 0.2, 21.8 ± o.4 y 17.4 ± 

0.4t, respectivamente. L& coaparaci6n de medias indic6 que 

durante los primero• 3 periodo• de auestreo no praaentaron 

diferenciaa (P>0.05) an loa contenidos de protaina cruda, 

disminuyendo en tor11a aignificativa (P<O.OS) en al cuarto 

muestreo. Eatoa resultado• concuerdan con lo ocurrido para 

par6metroa coao digeatibilidad y fibra detergente neutro. 

La comparaci6n da medias entre trataaientoa dentro de 

periodos de auestreo, indicaron la existencia da diferencias 
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CUADRO 9 

TRATAMIENTO 

PROMEDIOS DE PROTEINA CRUDA EN LA DIETA SELECCIONADA 
PARA LOS DIFERENTE TRATAMIENTOS Y PERIODOS DE MUES• 
TREO. 

PERIODO DE MUESTREO 
.2 3 

MEDIA DE 
TRATAMIENTO 

40 ANIM/Ha 23.5 .2c 22,9 ,2c 20.9 ! .Sb 16.7 ± ,51 20.9 :! ,o, 

60 ANIM/lla 21.6 ••• 22.7 ,J< 22.a ,4c 18.2 ± ,61 21,2 f ,JA 

MEDIA 
PERIODO 

22.s ± .Jb 22.e ! .2b 2i.a :! .4b 17.4 :t .4• 

a,b,c, Diferentes literales dentro de hileras indican diferencias 
(P < .OS) 

A, B. Diferentes literales dentro de columnas indican diferencias 
(P < • 05) 

La dispersión se exprt!sa como error estandar de la media. 
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FIGURA 8. PROTEINA CRUDA (%) EN LA 
DIETA SELECCIONADA. 
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significativas en en el primer y cuarto periodo. En el primer 

periodo al contenido da proteina cruda fue aayor an al 

tratamiento (P>0.05) de car9a baja aiantra• qua •n al tareero tu• 

•uperior al trataaianto con 60 aniaala• por hactaraa. En al 

segundo y cuarto periodo no axi•tiaron dit•rancia• •iqniticativa• 

entra trataaianto• (P<0.05). 

11 contenido da protalna cruda encontrado an al forraje 

seleccionado ea un 69t maa alto que el del forraje an oferta, 

indicando la alta capacidad selectiva d• lo• ani•ala• en lo• do• 

tratamientos de carga, Otros autores han ••nalado que cuando loe 

animal•• putorean con disponibilidad aimilara• a las del 

preHnta trabajo tienen la alternativa da ejercer un alto grado 

de •alactividad (Leigh y Mulhan, 1967¡ Arnold,1970; Van oyne !! 

!!·11980). A ••te raapecto, otro elemento de import:encie es que 

si bien exi•tiaron diferencia• •ignif icativa• en el contenido de 

FON y PC an al forraje an oferta, la capacidad da ••laccien del 

animal peraiti6 qua no •• aanita•taran en al forraje •aleccionado. 

5. 4. CONSIJMO DE FOllRAJE DE tos ANIMALES IN PASTOREO. 

En el cuadro 10 ea pr•••ntan lo• ra•ultado• da con•11110 de 

materia seca (CMSJ, consumo de materia ••ca ··por unidad da peao 

vivo (CMSPV) y conauao de aateria eeca por unidad da paso 

matab6lico (CMSPMJ. El an6liaia e•tadlstico de la inforaaci6n 



CUADRO 10 

TRATAMIENTO 

CMS: 

PROMEDIOS DE CONSUllO DE MATERIA SECA (CKS) ,CONSUllO DE 
MATERIA SECA POR UNIDAD DI PESO VIVO (CKSPV), CONSUllO 
DE MATERIA SECA POR UNIDAD DE PESO KETABOLICO (CKSPK) 
9MS, PARA LOS DIFERENTE TRATAMIENTOS Y PERIODOS DE 
MUESTREO, 

PERIODOS DE MUESTREO 
2 

MEDIAS DE 
TRATAMIENTO 

40 ANIM/HA 1204 ± J4,11 1303 ± 44,51 1108 :!: 69,81 1295 :!: 28,SA 

60 ANIM/HA 1108 t 69.81 1417 :!: 92.7b 1210 ± 75.51 1245 :!: 53.5A 

MEDIA/ 
PERIODO 

CMSPV 

1153 ± 40.71 1399 ± 51.lb 1249 :!: 45.910 

---------------------------------------------------------------------
40 ANIM/HA 

60 ANIM/HA 

MEDIA/ 
PERIODO 

CMSPM 

40 ANIM/llA 

60 ANIM/HA 

MEDIA/ 
PERIODO 

22 ±. .91 23.8 ± • 61 21. 4 :!: 1. 21 

20.6 :!: ·ª' 25.1 ± .Bb 20. 7 ± ,81 

21.J ± ,61 24.5 ± .2b 21 :!: • 7• 

59.9 ! 2.21 65.6 ± 1.61 60 ± 3.h 

55.8 ! 2.21 68.7 ! 2.6b 57,3 ± 2.4• 

57,7 ± 1.6• 67.3 ± l.9b 58.5 ± 1.9• 

22.5 :!: ,6A 

22. 2 ~ , 7A 

62 ± 1.4A 

61 t l.9A 

a,b,c. Diferentes literal•• dentro de hilera• indican diferencias 
(P < .01) 

A,B. Diferentes literales dentro da colwanas indican diferencias 
(P < .01) 

La dispersión se expresa como error estandar de la media. 
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indic6 que no existieron diferencias significativas (P>0.05) en 

el CMS, CMSPV y CMSPM para los tratamientos de carga y para la 

interacci6n de cargas por periodo de mueatreo, mientras que 

fueron altamente aignificativaa (P<0.01) para loa periodo• da 

muestreo realizado•. Los proaedioa da CMS (9/dia), CMSPV 

(9/kgPV/dia), CMSPM (g/k9PM/dia) fueron da 1295 ± 28.5, 22.5 ± 

0.6 y 62 ± 1.4 en al tratamiento da 40 anlill/ha y de 1245 ± 53.5, 

22.2 ± 0,7 y 61 ± 1.9 9MS pera 60 ania/ha, raapactivaaenta. 

Diversos autoras han propuesto qua la tasa da conauao da forraje 

y el conauao total dal anisal en paatorao •• relacionan 

aaimpt6ticamente con al forraje disponible (Whaeler !!: !!·• 1963; 

Allden y Whittaker, 1970, Black y Kenney, 1984). Todos estos 

trabajos indican que por encima da loa 1000 kgMS diaponible no 

existen respueatas aignif icativaa en el conaumo. Probablemente, 

estos elementos permitan explicar la inexistencia da diferencias 

significativas en el consumo, dado qua la disponibilidad fue en 

todo momento superior a esta cifra. 

En relación con loa periodos de muestreo los promedios para 

CMS, CMSPV y CMSPM fueron de 1153 ± 40.7, 21.3 ± o.6 y 57.7 ± 

1.6 para el primer muestreo, 1399 ± 51.1, 24.5 ± 0.2 y 67.3 ± 1.9 

para el segundo muestreo, y 1249 ± 45,9, 21.0 ± o.7 y 58.5 ± 1,9 

gMS para el 6ltimo muestreo. El an&liaia de medias indic6 un 

mayor CMS, CMSPV y CMSPM en el segundo muestreo respecto al 

primero y también en el CMSPM respecto al tercero. La comparación 
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de ...Si•• para loe diferente• periodo• dentro de trataaientoa 

indican que la• dif erenci•• ••n•lad•• anterioreent• eon debida• a 

un auaanto en al coneuao durent• el periodo do• en la carqa de 60 

ania/ha, dedo que no exietieron diferencie• entre periodo• de 

aueetreo par• la carva de 40 ania/h•· De acuerdo a le informaci6n 

d• calidad de dieta pr•••ntada ant•rior ... nte podeao• apreciar 

que para la• paaturae con 60 ania/ha •• pr•••ntaron cambios en •l 

contenido d• PON, DIVMS y PC que podrian explicar el incremento 

en el conauao en ••t• auHtreo. 

5. 5. GANANCIA DE PESO DE LOS ANIMALES EN PASTOREO. 

En el cuadro 11 •• praaentan lea qananciaa da peao promedio 

de l•• borr•CJ•• durante el periodo experimental, para las razas y 

tratamiento• de carqa evaluado•. El anUisis Htadlatico indic6 

la exiatencia de diferencia• altamente aiqnificativaa (P<0.01) 

entre laa raza• y carc¡H utilizada•, eientraa qua no exi11tieron 

diferencia• •ic¡nificativaa (P>0,05) para la interacci6n raza por 

carqa. La qanancia d• paao promedio por aniaal obtenida en la 

carqa de 40 enia/h• fue de 188 ± 9,1 q/dla, siendo superior a la 

loqrada con 60 ani•/ha (169,8 ± 6.7 c¡/dla), concordando con el 

planteaaiento te&rico de Mott (1960). En relaci6n • la• razas 

aetudiadaa, laa borreqa• Suffolk presentaron una c¡anancia prome

dio da 199 ± 6.1 q/dia, mientras que las Rambouillet qanaron 150 

± 4.9 c¡/dia. Villaaenor (1981) estudiando el efecto de las razas 
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CUADRO 11 

TRATAllIEl!TO 

40 ANIK/Ha 

60 ANIK/HA 

MEDIA/PERIODO 

GAllAMCIAS DE PESO PROllEDIOS PARA LAS RAZAS Y 'rRllTAMIEN 
TOS EVALUADOS. 

RAZAS 
RAMBOUILLET SUFFOLR 

MEDIA DE 
TRATAMIENTO 

159. 7 :!: 7.4t 

142. 7 ± 6.2• 

150.0 t 4.91 

218 t 10.0b 188.4 ± 9.18 

188 t e.o• 169.8 ± 6.H 

199 t 6.H 

a,b,c. Diferentes literales dentro de hileras indican diferencias 
(P < .01) 

A,B. Diferentes literales dentro de columnas indican diferencias 
(P < .ol) 

La disparaión se expresa como error eatandar de la media. 
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sobre el crecimiento de ovinos encontró diferencia• significati

vas por efecto de laa mismas; ob•erv6 que la cruza (SuffolkxRaa

bouil let) y la raza Suffolk fueron •uperiorea a la raza Raabouil

let. Reportea aiailaree han aido realizado• por Xellavay (1973) y 

Medina .!J: !! (1988). En relación a la• diferencia• en ganancia• 

de peso para diferent•• cargaa la literatura aenala que el prin

cipal argumento para laa mismaa aon cambio• en consumo (Blaaer .!!: 

.!!.!·, 1960; Mott, 1964 y Bryant .!J: al., 1965). sin embargo, como ae 

discutió anteriormente, ai bien loe promedio• de consumo fueron 

mayores para la carga de 40 anim/ha no a• encontraron diferencias 

estac:Ustica111ente significativas, aunque ea importante aenalar que 

estas determinaciones se realizaron utilizando unicamente borre

gos de la raza Rambouillet. Uno de lo• elementos de calidad de la 

dieta seleccionada que pudiera relacionarse con eataa diferencias 

en la ganancia de peso es la DIVMS, la cual fue eatadi•ticamente 

superior en el tratamiento da 40 anim/ha. otro elemento a consid

erar, es el costo energ6tico de la actividad de pastoreo que 

supuestamente fue euperior en el tratamiento de 60 ania/ha, 

puesto que ae ob•erv6 durante el deaarrollo del trabajo un aayor 

tiempo dedicado al pastoreo en ••toe animal••· 

En la Figura 9 •• observa el comportaaiento de la ganancia 

de peso para lo• do• tratamiento• de carga. En loe aniaalea 

sometido• a carga• baja• la ganancia presento un comportaaiento 

lineal durante el periodo d• trabajo, mientra• que la ecuación de 
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FIGURA 9. CAMBIO DE PESO EN LOS DOS 
TRATAMIENTOS DE CARGA. 
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mejor ajuste para las cargas altas fue cuadr6tica. Esto pOdria 

indicar que los animales qua paatoraaron con una carga de 60 

anim/ha tuvieron alg6n tipo da liaitaci6n qua condujo a aata 

comportamiento. La• acuaciona• da aajor ajuata para lo• do• 

tratamientos fueron laa aiguientea: 

1) 40 anim/ha. 

2) 60 anim/ha. 

donde: 

Y= 35.21 + 0.194*(0) 

2 
Y= 37.56 + 0.217*(0) - 0.0005 (D ) 

2 
(r mO. 49) 

Ya paso del aniaal (Kg) 

O• dia del pariOdo experimental. 

Las ganancias de peso obtenidas en eate trabajo corraaponden 

a una de las mayores regiatrada• en paaturas taapladaa en K•xico, 

teniendo en cuenta los pesos iniciales de los animales utiliza

dos. Similarea ganancias de peso han sido reportadas por SAnchaz 

y Peraz (1977) que con cargas de 65 cordaroa/ha (paso inicial•20 

kg) obtuvieron una ganancia diaria de 184 g/dia. sanchaz y Garcia 

(1978) evaluando 3 cargas de 40, 50 y 60 corderos/ha (peso ini-
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cial• 20 Kg) reportan una ganancia de 206, 184 y 157 g/dia, 

re•pectivaaente. 

La• gananciH de p••o por hacterea obtenidas en aste trabajo 

fueron de 7.5 y 10 kg/ha/dla para la• cargas de 40 y 60 anim/ha, 

re•pectivaaente. Si bien la ganancia por hect4rea obtenida con la 

carga de 60 animal•• fue superior a la lograda con 40 animales, 

las praderas fueron muy castigadas por el pastoreo y su 

recuperación posterior fue lenta y con alta invasión de malezas. 

Estos reaul tados de ganancia de peso por unidad de 4rea son 

similares a los reportados por S4nchez y Perez ( 1977) quienes 

lograron ganancias de 11,9 Kg/ha/dia en praderas de ballico anual 

(Lolium multitlorua). S4nchez y Garcl.a (1978) reportan ganancia 

por ha de 8.2, 9.2 y 9.4 Kg/ha/dl.a con ovinos bajo cargas de 40, 

50 y 60 corderos en praderas de ballico perenne. 
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6. CONCLUSIONES 

6.1. Las cargas animales evaluadas se aanifestaron en efectos 
diferent .. sobre la condici6n de la• pasturaa. En la carga 
m6s baja, las praderas tendieron a encanar y florecer y 
en la mA• alta, la deaaparici6n dal forraje •e increaent6 
en foraa notable con proporcione• creciente• de •aterial 
aeco, Probablemente, la• carga• utilizadas no fueron las 
6ptimaa para un manejo adecuado bajo las condiciones del 
experimento y tal vez cargaa interaadiaa podrian haber 
permitido un mejor equilibrio de la pastura. 

6.2. Bajo las condiciones da pastoreo utilizadas en este 
experimento, la disponibilidad y calidad del forraje en 
oferta sufrieron cambios a lo largo del trabajo. LOs 
cambios en disponibilidad fueron auy marcados en la carga 
alta praaentando una reducci6n cercana al 50' respecto a la 
inicial. En la car9a baja estos cambios fueron minimos. En 
relaci6n a la calidad del forraje en oferta se observ6 una 
reducci6n importante hacia el final del trabajo para las 
dos cargas utilizadas. 

6.J. Los borre9os mostraron una alta selectividad bajo 
las condiciones de pastoreo, pues la calidad de la dieta 
seleccionada fue mayor que la encontrada en el forraje en 
oferta, El contenido de FON y PC en la dieta seleccionada 
en los dos tratamientos de car9a fueron similares, mientras 
que la DIVMS fue superior en la carga de 40 anim/ha. 
Probablemente, las altas disponibilidades de forraje 
permitieron un alto 9rado de selectividad en los dos 
tratamientos. 

6.4. El consumo de forraje durante el periodo experimental no 
present6 cambios si9nificativos entre tratamientos, lo cual 
puede ser debido a que las disponibilidades no fueron 
limi tantes. 

6.5. Bajo condiciones de pastoreo en praderas de ballico perenne 
es posible obtener 9anancias de peso entre 140 a 220 
g/animal/dia dependiendo de la raza utilizada. En las 
corderas Rambouillet las 9anancias de peso fueron 
inferiores (140-160 9/animal/dia) a las lo9radas por las 
Suffolk (190-220 g/animal/dia) con car9as de 40 y 60 
animales pc.r hect&rea. En la car9a m4s baja se lograron 
mayores ganancias de peso por animal (188 g/animal/dia) que 
en la alta (170 9/animal/dia). 
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6. 6. La ganancia de pHo por unidad da 6rea fue mayor en la 
carga alta (10 kg/ha) que en la baja (7.5 kg/ha), lo cual 
indicarla una aayor utili1aci6n del forraje di•ponibla al 
auaentar el nuero de aniaalH. sin embargo, e• importante 
aenalar que un u•o tan intenaivo bajo condicione• da 
paatoreo continuo pued• reaultar en efecto• detrimentales 
aobre la producci6n y recuparaci6n de la paatura. 
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