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1,- RESUMEN 

La ~a saligna es un Arbol de origen Australiano que 

pertenece a la f-amilia Leg~nlinosae y sub.familia Mimosoidae, en 

Hé~ico se ha utilizado como planta de ornato en zonas urbanas, 

esta planta tiene la ventaja de soportar seqUlas y desarrollarse 

en suelos erosionados y con salinidad , puede ser consumida por 

di-ferentes especies animales sin presentar problemas de toxicidad. 

El presente trabajo -fue realizado las instalaciones de la 

FES-Cuauti tlan CLaboratorio de Br-omatologi a); el objetivo -fue 

determinar la variación del valor nutritivo de la Acacia saligna 

durante el peri6do comprendido 1989-90; en terminas del Análisis 

Químico Proximal CAQPJ y de digestibilidad i!1 ti!!:..Q de la materia 

seca (DIVMS>; las muestras se recolectaron una comunidad de 

esta planta ubicada en el municipio de Naucalpan Estado de 

México, el intervalo entt-e muestreos fue de un mes y las muestras 

obtenidas -fueron sec:adas a 60°c, !ie separat-on por partes 

morfológicas : completas, hojas, tallo~ y vainas, se envasaron y a 

cada -fracci6n se le determin6 el AGlP que comprende: Protel na c1-uda 

CPC). Humedad total <H>, Cenizas <CJ • Extracto etéreo <EE), 

conforme a los métodos del AOAC; la. Fibra detergente neutt·o CFDN) 

se determiné> segun el ,l'étodo de Van Soest y la digestibilidad in. 

Y.Ü!:Q de la materia sec:a segun la técnica de Tilley y Terrry; los 

resultados obtenidos en promedio (base seca> para el periódo 1989 

muestt·a completa: PC <16."52J, FDN <39 .. 50>. C <7.40>, EE (3.61). 

HoJas: PC C17.4>, FON <37.51>, C (9.4), EE (3.S>. Tallos: PC 
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Cll.9>,. FDN <49.9), C (7.2), EE 

muestra completa: PC (16.24>,. FON 

Hojas: PC <16.9), FON C38.4), C 

<11>, FON <4Bl, C <7.5l, EE (3.03l. 

<16.2>. FON <44.7), C (6.11>. EE 

(2.9). Para el peri6do 1990 

C39. 7>,. C C9.2>, EE (3.85J. 

( 10>, EE C3.3>. Tal los: PC 

Peri6do 1989-90 vainas: PC 

C4>. Los resultados de la 

DIVMS peri6do 1989-90 de completa (36.27); hojas (38.56>; tallos 

(35.84>; vainas C49.35J. Se concluye que la composici6n qu!mica 

proximal de la Acacia sal iQQ2 

coma la DIVMS, p1·esentaron 

sus partes mor-fol6gicas as! 

cambios durante el periódo de 

estudio; ademá.s de presentar -follaje verde durante todo el aNo. 
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2. I N T R o D u c c I o N 

2.1. MARCO DE REFERENCIA 

Los diTerentes ecosistemas que existían en el planeta Tueron 

cambiando durante el Neolítico; en este peri6do se inició la 

dispersión de las tribus nómadas, que talaban át·boles para obtener 

combustibles y material de construcción para sus viviendas, esta 

actividad dio como resultado que las ~reas arboladas Tueran 

transTormadas en zonas de cultivo, lo cual degrad6 el suela hasta 

convertirlo en pastizales. Sin embargo. el cent! nuo sobrepastoreo 

de animales domésticos los destruyo. Estas actividades in-fluyeron 

para que el -factor bi6tic:o natural de los ecosistemas Tuera 

cambiando considerablemente acelerando asi el proceso conocido 

actualmente como "deser-ti-ficaci6n" <Russell. 1990). 

En México~ la destrucc:ión de los recursos natw·ales ha 

venido aumentando desde el establec:imiento de grupo indigenas en 

las di-Ferentes c:ondiciones ecológicas del territorio CUNESCO, 

1982>. En el consejo y la con-ferenc:ia de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agt"icultura y Alimentación CFAO,. 

1984>, se ha venido man1-festando el temor crecienl"" de que la 

excesiva deforestación está amenazando l~ base de los suelos y 

agua esenc:iales para la producción continua de alimentos, as! como 

la riqueza y diversidad -Fitogenética. lo que probablemente 

in-Fluirá negativamente el cultivo, l.;¡ selección y la 

adaptación de plantas <FAO, 1984), 

Actualmente más de la tercera parte del ¡nundo es .irida ó 

semiár1da, y comprende porciones signi-Fic:ativas de-·la mayorla de 
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los Paises tropicales, subtropicales y templados, donde la 

actividad ganadera de cualquier tipo representa una ocupación 

importante para la población <Russell, 1990). Actualmente, las 

especies vegetales susceptibles para consumo animal en las 

eKtensas zonas áridas del mundo, son de baja calidad, debido a que 

el hombre ha hecho un sobre uso de los recursos eKistentes 

mediante el sobt-epastoreo de las especies de ganado que más 

comunmente explota, dando consecuencia, una mayor 

deserti-Ficación de estas zonas. Una de las especies animales que 

ha dependido de la -Flora nativa de las comunidades en las regiones 

ár-idas es la cabra, cuya importancia radica en su habilidad pat·a 

sobrevivir en situaciones adversas, condiciones que no pr-esentan 

otr-os animales domésticos; la cabra 

bovinos, pre-Fiere consumit· material 

di-Ferencia de ovinos y 

herbáceo y arbustivo 

<Flores, 1987>. Para protejet· el recurso del suelo del centro de 

México, es necesario establecer especies -Forestales que se adapten 

a condiciones de temper-atura extrema, poca precipitación pluvial 

(in-Ferior a los 600 mm anuales ) y una estación de sequJ.a larga; 

en donde es necesario que la especie por introducir, presente alta 

veloc1dad de crecimiento, buena capacidad radicular ausencia de 

suelo, que sirva de cobertura para pt·oteger lo de la erosión y 

requiera un mi nimo de cuidados de trabajo par-a as1 ,-educir los 

costo de mantenimiento CSchoijet, 1982)e 

La actual preocupación de los paises por la 

de ~undarnentos en el hecho de que 

ecologi a tiene 

las condiciones 

climát1cas y eda-fológicas pt·esentan 1 imitaciones para las 
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actividades pecuarias. En nuestro pais, el suelo tiene las 

siguientes caracteristicas: 

- El 32 A presenta problemas de sequ.ias. 

- El 16 X presenta deTiciencia mineral. 

- El 17 Y. presenta poca proTundidad. 

- El 10 Z presenta ettceso de humedad. 

- El 25 'l. no tienen limitaciones de importancia y son aptos 

para la agricultura 

<Schoijet, 1982> 

A partir de la in-Formación anterior es necesario realizar 

investigaciones que nos orienten en la selección de las especies 

vegetales más usadas pat·a la al imantación del ganado, aptas aón en 

condiciones adversas, según el tipo de suelo para proteger y 

evitar a.si la desertíTicación. Las anterior-es consideraciones nos 

llevan a la conclusión de que no basta tan solo con tener 

conocimiento previo en .forma cualitativa y cuantitativa de la 

vegetación, sino es necesario conocer las interacciones entre los 

Tactores -fi síc:os a abióticos como la vegetación. la -Fauna y el 

hombr·e, para anal izarlos como un todo y as! poder derivar el uso y 

mane Jo más i d6neo para mantener una explotación económica 

productiva y permanente sin causar el deterioro de los recursos 

naturales \National Ac:aderny o"f Scíences, 1979). 

El interés de los investigadores por utilizar Arboles y 

arbustos como .fuente potencial de .fort•aJe se ha incrementado 

recientemente, pues en la actualidad una inmensa variedad de ellos 
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juega un papel importante, y a veces escencial, los sistemas 

tradicionales de alimentación animal. Asi en el Sahal, en la costa 

del Pacifico de América Central y en el Trópico árido de América 

Latina, Noreste de Brasil, Norte de Chile, costa de Perú, Norte de 

Mé>eico. etcetera; aportan la mayor parte de la dieta de ciertas 

especies (particularmente cabras> o al menos aseguran su 

sobrevivencia. En el caso del Trópico húmedo de América Central~ 

Amazonas, Sureste de Asia los árboles y arbustos también se 

utilizan en los sistemas de producción <Borell, 1990; Elizonda, 

1989; Giner. 1981; Mora, 1989; Hodk1ns, 1985>. 

Los forrajes de espec!es <forestales, incluyen herbáceas, 

arbustivas y árboles, de las que principalmente son utilizadas 

frutos, ramas y hojas. La Terma de 

este tipo de Terrajes, el 

más generalizada de 

pastoreo directo 

SAM-SARH., 1982>. Warren tl fil (1984>, realizaron un estudio con 

caprinos pastoreando un pastizal invadido por arbustivas. 

determinando que las gr-ami neas constituyen más de la mitad de la 

dieta durante el periódo de primavera, pero durante el otono no 

sobrepasaron el 207.; las hierbas tuvieron sus valores más altos 

duante el otario y el verano; la~ arbust1v.as T-uet-on 

más consumidas, excepto durante la primavera 

superadas por las gr ami neas. oti-os trabajos, 

porcentajes de la composic16n botánica de la dieta 

corresponde a las arbustivas, seguidas por· hierbas 

<Giner fil &l. 1981; Elizondo. 1989; Mora, 1989). 

las especies 

donde Tueron 

los mayores 

caprinos 

y gr.:im1 neas 

Los árboles y las plantas de los bosques proporc.1onan -forraje del 
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cual se suele disponer cuando agotan los pastizales; se pueden 

recoger los brotes, hojas y ..frutos, el ganado pasta 

'directamente en el bosque CFAO, 1984>. En México, los arbustos 

permiten plantear una solución viable a los problemas de erosión y 

re.forestación de zonas áridas y subhúmedas, la cual consiste en 

implantar una cubierta vegetal que permita alimentar al ganado 

para evitar su reducción de peso o muerte en época de seqUi a. el 

cultivo de arbustos -forrajeros el iminaria algunos de esos 

problemas, y la vegetación podt·1 a ser utilizada inmediatamente por 

los ca.mpesir1os. AdemAs en muchos ca.sos se trata de plantas que 

pueden soportar incendios y ayudar 

CNational Academy o-f Sciences, 1979>. 

la -formación de suelos 

Los principales árboles y arbustos -forrajer·os que en los 

campos se esta desarrollandc, especialmente el cultivo de 

leguminosas que es la mejor y la más rápida via para aumentar la 

producción de alimentos, por set· pr·omisoria de una gi-an cantidad 

de prote! na vegetal que el mundo necesitará en un -futuro proximo 

CNational Academy o~ Sciences, 1979>. La Tam1li~ Leguminasae 

comprende 650 géneros y 18 mil especies, es la te1·cera -familia 

má.s grande de plantas después de la Compositae y Orchidaceae. Sus 

especies son encontradas zonas templadas trópico húmedo, 

zonas Aridas, tierras altas y bajas; existen tambien algunas 

leguminosas acuáticas. 

La -familia se subdivide en tres sub~amilias: 

A.- Caesalp1noidae <alrededor de 2800 especies). 

B. - Mimosoidae < a.1r·ededor de 2800 especies ) • 
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C.- Papilonoidae <alrededor de 12000 especies>. 

Las plantas leguminosas son encontradas alrededor del todo el 

n\undo pero la mayor variedad crece en zonas tropicales y 

subtt-opicales. De las leguminosas de uso comün incluyen el 

Cacahuate lArac.1:1.i..§ hipogea), frijol (Phaseolus vulgar is), Lenteja, 

Garbanzo, -Frijol de soya, alfal-fa <Medicago ~>, trebo! dulce, 

entre otras. Las restantes especies son poco usadas y muchas de 

el las casi desconocidas en nutr ic i6n anima 1 <Nat ional Academy o-F 

Sciences, 1980). 

Los árboles leguminosos son capaces de .fijar el nitrógeno en 

el suelo, tienen .follaje, vainas, semillas, y ricos protei na 

vigor general, son promisorios pat-a futuros programas de enormes 

benef=icios para el desan-ol lo del ganado CNational Academy o.f 

Sciences, 1979). El uso de arbustivas leguminosas es limitada, 

debido principalmente a que bajo c::oncHciones normales el ganado 

consume otras especies -forrajeras de elevada gustosidad, siendo 

que la pr-eTerencia de las cabras para consumir las especies de 

plantas está en ~unción de la disponibilidad y distribución en el 

agost~dero. estando éstas ultimas condicionadas por Tactores 

climatol6gicos, edfl-ficos y topográTico!i entre otros <Elizondo, 

1988). Se encuentra una estrecha relación entre la digestibilidad 

de -fot-raJe del pasti=al y el consumo de arbustivas leguminosas 

por el ganado, indicando que medida que disminuye la 

disponibilidad de materia seca en época de sequi.a, aumenta el 

consumo de estas y viceversa <Esqueda tl ª1.• 1984). 

Existen cerca de 800 especies de Acacia, son abundantes 
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las sabanas y regiones de Australia, ATrica, India y América. 

Algunas resisten severas condiciones del suelo, el valor proteico 

de sus tejidos comestibles es a menudo alto. Sin embargo, las 

hojas o tallos j6venes de ciertas especies son t6Kicas para los 

animales, no obstante algunas variedades proveen el principal 

ramoneo para espl::!cies silvestres y tienen eKcelente palatibilid•d 

para el ganado doméstico, como bovinos, ovinos, caprinos y 

camélidos CNational Academy oT Sciences, 1979>. 

En su mayoria, las plantas del género Acacia 

arbustos que pt-esentan ramas 

bípinadas con -foliolos glandul11-eros, 

sin espinas 

Arboles o 

de hojas 

algunas especies el 

peciolo se presenta sólo cuando las plantas Jóvenes; las 

-flores son pequef'ias y comúnmente llamativas, de color amarillo, 

capitadas y con numerosos estambres <aproximadamente 

proyectadas libres y unidas a la base. Pueden presentar 

varios óvulos y estilos -fili~ormes. La vaina legumbre 

Terma y tamal'io diversos generalmente dehiscentes CS.á.nchez. 

400) 

de 

1980). 

Las Acacias son promesas de Terrajes para regiones secas con 

pastos pobres y temporales. pues algunas pueden crecer en suelos 

escasos de agua lo que hace posible su utilización como -fuente de 

humedad, en suelos bajos y estrati-ficados. ademas conserva su 

verdor pot- largo tiempo en la temporada de sequla; en comunidades 

muy densas éstas son la pt·inc1pal -fuente de -Forraje durante las 

épocas secas en algunas rogiones. El -Follaje y las vainas son 

potencialmente comestibles aunque en algunas especies solo una u 

otra son aceptadas por el ganado, al igual que la corteza y los 
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tallos -frescos y jóvenes de ciertas variedades más <National 

Academy oT Sciences, 1979). 

Algunas Acacias brotan rápido, crecen vigorozamente y 

soportan un .fuerte ramoneo. Las hojas y ramas pueden ser cortadas 

para -Forraje, sin un daf'fo s1gni-ficativo de la planta, adetnás 

zonas áridas proveen de sombra al ganado. As1 mismo, la natural 

c:ai da de las hojas y las grandes cantidades de estiércol y orina 

regresan al suelo parte del nitrógeno, -fijado por los rhizobium en 

los nodulos de la Acacia, y este humus promueve la -Fertilidad del 

suelo y sus propiedades -fisicas, lo que mejora los subsecuentes 

cultivos de pastos CNational Academy o.f Sc:ience. 1979). Las 

Acacias y los pastos tienden ser compatibles y aunado son 

cultivadas en combinación con los árboles son cubridores de 

amplios espacios, ayudan a controlar la erosión, estabilizan 

dunas Sñladas, además de ser -fuente de .forraje adicional <National 

Academy o.f Sciences. 1979). 

De las miles de especies leguminosas conocidas, más de 20 son 

usadas ampliamente hoy en dla. Dentro del grupos ~s importante 

de árboles y arbustos -forrajeros que e><isten el Pai s 

encuentra el Género~ saligna de la Sub.familia Mimosoidae y 

de la Familia Leguminosae <Flores, 1981). 

La ~ saligna, de origen Australiano, un árbol que 

alcanza hasta 10 mts. de altut·a, normalmente atractivo por su 

follaje denso y cabezulas de -flores amarillas; sin embargo, al 

madurar es -frecuentemente abierto y desordenado de las 1·amas; el 

tronco puede ser solitario o bi-furcarse cerca de la base con una 
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rama principal .. La corteza lisa, de color gris o ca.fé rojiza en 

la rami~icaciones y las plantas Jóvenes¡ al madurar, su coloración 

es gris oscuro y presenta Tisuras no prominentes; a menudo las 

ramiTicaciones son pendulosas, con una terminación en c! rculo 

(Rosales, L986). Esta especie tolera suelos salinos, alcalinos, 

precipitación pluvial ¡n-f=erior a los 400 mm/anuales y tetnpet·aturas 

extremas; mejora el suelo con la .f:iJaci6n del nitt·ógeno 1 realizada 

por simbiosis, y aporta materia organica con la ca.1 da de hojarasca 

CFAO, 1956>. 

Los Tilodios <hojas) de la ~ saligna son agradables al 

gusto del ganado tanto frescos como secos y ocasiones se usan 

como complemento del forraje para el ganado ovino y caprino. La 

semilla triturada es empleada, para alimentar al ganado ovino sin 

peligro de toxicidad, a.si como otros tipos de ganado que la pueda 

consumir fNational Academy of Sc:iences, 1979). 

Según Morfi n fil. tl• 1989, al suministrar a ovinos entre el 20 

y 40% de la dieta de Acacia sal iqna en su alimentación no 

di.fieren entt·e si en cuanto a la digestibilidad de materia seca 

de lo dieta : sólo el tratamiento con 60'l.. de~ sal igna mostró 

una reducción signi.ficativa del coe-Ficiente de digestibilidad. 

Tanto en la digestibilidad de la proteína cruda como de la Tibra 

no dieron signos de toxicidad ni baja de peso. 

La ~ saligna proveé también subproductos como .forraje 

para i::onsuino animal. goma y taninos para la industria extractora y 

lef'ía para diversos usos domésticos <FAO, 1956>. 

Consi der·ando todo lo anterior, es necesario cr·ear en un Tuturo 
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arboladas que sean -fuente de madera, Tot-raje y alimento; siendo el 

primer requisito en el desan·ollo de la crianza de animales 

asegurar para los rebaf'ios comida más abundante, 

nutritiva CUNESCO, 1982>. Si el punto de partida para 

regular y 

incrementar 

la producción pecuat-ia , está la organizacion de una base 

-forrajera sólida, con alimentos de alta calidad, asi asegurará 

el incremento de la producción de leche, huevo. lana, cat-ne, 

etc. CBobi lev, fil &. 1979.} .. Para el más adecuado de los 

naturales y una mejor explotación ganadera, necesario 

realizar estudios cientiTicos de comportamiento y hábitos 

alimenticios del ganado; siendo que los r-ecursos Torestales por si 

solos no resuelven totalmente las necesidades alimentarias 

actuales; sin embar-go, su vinculación con ésta permite 

que participan estrechamente en la solución de los poblemas de 

producción y abastecimiento de alimentos CSAM-SARH .. , 1982) .. 
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2.2 HARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.2.1. COHPOSICION QUIHICA DE FORRAJES Y ARBUSTIVAS 

La composición qu!mica de los alimentos es una división 

simplii=icada de la proporcion de nutrientes disponibles en los 

-Forrajes <Van Soest,1965 >, divide la materia seca de las dietas 

en Tracciones que estan compuestas por una porción rápida soluble 

y una porción parcialmente insoluble o -fracción -fibt·osa. 

La -Fracción soluble está. compuesta por sustancias 

susceptibles de la acción de las enzimas secretadas en el tracto 

digestivo de los animales, es comparable a la contenida en la 

-fracción celular, solubles en detergente neutro <Georing y Van 

Soest, 1970). 

Las -fracciones digestibles insolubles contienen sustancias que 

pueden ser digeridas solamente por los microorganismos del rumen, 

mientras que las -Fibrosas indigeribles 1·esiden en las paredes 

celulares <Barnes y Marten, 1979>. 

Los -Forrajes de buena calidad proveen al animal: Protei nas, 

minerales, vitaminas y energía reacci6n dit·ecta sus 

requerimientos. La composición química -Frecuentemente usada 

como un .1 ndice de la calidad del -forraje. que puede e:<pr-esarse de 

di-Ferentes -formas, desde el ar>.:..lisis pr-o><imal hasta una de-finici6n 

precisa de los componentes químicos especi-ficos, o por medio 

de la descripción de la composición de la planta en 

términos de estructuras celulares de alto contenido celular y baJ'3. 

pared celular disponible CVan Soest, 1982). 
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El contenido de componentes nitrogenados en una planta puede 

variar notablemente en relación con la especie estudiada el 

estado Tenol6gico en el cual se real 126 el corte. Dentt·o de las 

di-ferentes especies debemos distinguir las -forrajeras de clima 

templado tambiém conocidas como plantas tipo c
3 

y tropicales o las 

llamadas c4 por los rangos que presentan el contenido 

nitrogenado, particularmente cuando comparan gramineas. En 

cambio.las leguminosas de clima templado y tropical presentan un 

rango similar en su contenido nitrogenado, siendo raramente a 9 ~ 

de protei na cruda. Sin embargo, entre las graml neas trcpic-.les 

podemos encontrar alrededor de un 53 % en las muestras evaluadas, 

con contenido de P.C. menores a 9 X , mient~as que entre aquéllas 

de clima templado sólo un 32 r. puede encantarse por debajo de 

este nivel CNor·tan. 1982>. La importancia de las diTerencias 

sef'faladas dependerá de los rangos de contenido nitrogenado que 

consideremos y de los requerimientos de los animales que se 

pretendan alimentar. Sin embargo, las pratei nas de gt·ami neas y 

leguminosas parecen presentar di~erencias en su degradación 

ruminal al disponer de distintos grados de protecci6n al 

sobrepaso. En la medida que exista una mayor pr·otección la 

degradación obtendrá incremento en la producción animal 

< Norton, 1982 ) •• 

En estado vegetativo, los niveles de proteína en las 

gramíneas son normalmente elevados, y solamente cuando la planta 

se apro~ima a la madurez estos contenidos comienzan disminuir; 
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conTorme avanza el crecimiento de la planta el descenso en 

el contenido de protelna es menor en las hojas que en los tallos, 

y los porcentajes encontrados en la madurez está Tunción de 

las diTer~ncias entre especie5,el contenido inicial de los 

tejidos vegetativos. as! como la tasa y extensión del descenso 

y las proporciones .finales de hojas y tallos en la planta madura 

<Ali y Stobbs, 1980). El contenido protéico de las leguminosas 

es mayor que el de las graminias aproMimadamente se observa un 18 

X CPC>, pero este porcentaje varia con un descenso más lento que 

la gramlneas en la etapa de madurez El alto contenido de proteínas 

y su mantenimiento en la madut·ez estas espec2es puede ser 

asociado con el aporte continuo de nitrógeno por Tijaci6n debida 

al rhizobium, y probablemente las diTerencias que se encuentran 

entre las leguminosas pueden deberse distinta eTectividad de 

Tijaci6n por estos mict·oor·ganismos < Norton, 1982 >. 

Estudios realizados por Esqueda. 1989 donde el mezquite 

presenta un promedio (hojas y tallos>; de 24.6 % en hojas y 14.8 % 

en tallos, su OIVMS de 63.23-39.B t. Este alto contenido de 

prote1 na es de gt·an impo1·tanc 1 a para el ganado durante la época de 

sequla, ya que es cuando la vegetación nativa Cgramineas> presenta 

los contenidos más bajos de protei na con un 3-5 i'. ; de este modo 

el mezquite al igual que otras leguminosas arbustivas representan 

una valiosa ayuda en la alimentación del ganado en pastoreo 

durante esta época critica. 

Al avanzar el crecimiento de la planta, el contenido de 

carbohidratos soluble·s de las gr-ami neas se incrementa al tener 

20 



un mayor número de tallos entre las especies. EMisten diTerencias 

para alcanzar el máximo contenido de carbohidratos durante el 

periodo de maduración, ~si como de los niveles logrados en sus 

tejidos (Smith. 1972>. En cambio, en las leguminosas las 

variaciones en el contenido de cat·bohidratos no constantes 

durante el crecimiento. Los carbohidr·atos no son estructurales de 

la planta, encuentran el contenido celular, y su 

disponibilidad para el animal 

Soest, 1982>. 

prácticamente total <Van 

Los carbohidratos estructurales que constituyen la pat·ed 

celular son los mayares detet·minantes de la calidad del Tor·raje, y 

estan presentes en -forma de celulosa, hemicelulosa, y sustancias 

pécticas. Junto con estos carbohidratos, la pared celular 

encontramos taninos, protel nas insolubles. minerales, compuestos 

Ten6licos y lignina CVan Soest,1982>. El contenido de pared 

celular en gramlneas y leguminosas se incrementa continuamente 

durante el ct"ecimiento y la madurez aunque las gram.1 neas 

presenta mayores niveles CNorton. 1982). 

2.2.2. DETERMINACION DEL VALOR NUTRITIVO DE LOS FORRAJES Y 
ARBUSTIVAS 

El valor nutritivo de los -forrajes es una expres10n del 

potenc:ial del animal para producir carne, leche, y otros productos 

mediante la utilización de sus nutrientes Mora~ 1987 88; 

Esqueda~19B4>. 
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Para lograr la mejora de los animales, la preservación y buen 

desarrollo de las crias y aprovechar al mi.ximo las cualidades 

productivas del ganado sobre la base de un consumo económico de 

alimento, se emplean métodos de organización y técnicas 

cientiTicas de alimentación <Bobilev, 1979>. 

Para al imenta1· adecuadamente a los animales deben conocerse 

sus requerimientos de sustancias alimenticias, la composición y el 

valor- nutritivo de los alimentos y sus in.fluencias en la salud y 

productividad del organismo. La ciencia de la alimentación animal 

ha elaborado y establecido las cantidades óptimas de sustancias 

nutritivas indispensables por ración considerando la especie, edad 

y estado de los animales < Babilev, 1979 ). 

El valor nutritivo está integrado por el producto de tres 

variables importantes en el proceso de producción animal que 

(1) Consumo de Terraje; <2> Digestibililidad del Terraje consumido 

y (3) ETiciencia de utilización del alimento digerido (Fernández 

!Ü. A!, 1982) • 

Para la evaluación nutritiva de árboles y arbustos se puede 

tomar cualquiera de las siguientes opciones: 

A.- Evaluar diTerentes procedencias de cada especie. 

B.- Frente las limitaciones de r-ecursos, documentar con 

precisión el sitio de procedencia del material evaluado. 

c.- No debe usarse 1naterial de varias procedencias dentro de un 

mismo trata~iento, ya que puede invalidar alguna 

compat"ac i6n <Borel 1. 1990; Mora, 1989; Andrade, 1988). 

Borell; por parte propone evaluación de tipo 
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secuencial, que incluya la mayoria de los aspectos mencionados 

por Le Houérou, ademas de un inventario de las especies 

utilizadas de alguna Terma por el ganado: 1> Medir el consumo Y 

productividad; 2) Capacidad de rebrote después del corte; 3> la 

respuesta de árboles y arbustos de mayor potencia a factores de 

manejo agronomico y silvicultura! .. Pues los árboles y arbustos son 

componente más de la dieta de los animales .. Asi mismo la edad 

de los rebrotes afecta la productividad y calidad del Terraje de 

árboles y arbustos; la edad utilizada para evaluar ha sido entre 

80 <Vargas fil_. ~!.·, 1987 .. Referido por Borell, 1990) y 120 di as 

(Vargas 1988). En condiciones de pastoreo o ramoneo es más 

diTicil el muestreo y la separación de los tejidas consumidos .. 

Harrington tl fil (1980) sugieren comparar las ramitas comidas y 

aquellas no consumidas, cortando ramas intactas del mismo tama~o y 

mismo diametro,y anali:?ar las diferencias <Borell,1990). 

La determinación de la To,·rajera puede realizar 

dos situaciones distintas, cuando los árboles y arbustos son 

cosechados y el Terraje presentado a los animales 

conTinamiento, 6 cuando estos tienen acceso directo a los árboles 

durante el pastoreo. La masa total o productividad de árboles y 

arbustos tiene poco sentido en la evaluación de su potencial para 

alimentar animales. siendo de mayor interés la masa disponible 

accesible al pastoreo o ramoneo de los animales <Borell. 1990; 

Andrade, 1988; Elizondo, 1989). 

Los tipos de productos ramoneados puede durante el 
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af'\'o, de acuerdo con su patabilidad relativa. Una de las opciones 

propuesta consiste en realizar mediciones de hojas disponibles da 

arbustos completos ramas representativas de .6.rboles, 

estratii=icados por clases diamétricas CBorell, 1990; Gupta, 1987; 

Elizondo, 1989). 

El ~ollaje < hojas, talluelos ) de los ~rboles, arbustos y 

hierbas contiene en general altos niveles de pr-oteina cruda 

(Barranco, 1987; Esqueda, 1989; Hodkins, 1985> y -fós~oro durante 

el periodo de crecimiento. Algunas de estas especies de plantas 

contienen uno o más inhibidores que pueden impedir la utilización 

de los nutrientes contenidos en la vegetación. Dentro de los 

inhibidores tenemos la lignina en los talluelos modarables y las 

hojas de los árboles; los aceites esenciales, como los tet-penos 

presentes en los at"bustos que aparentemente inhiben el 

crecimiento de las bacterias en el rumen <Gupta, 1987; Borell, 

1990). 

Los altos niveles de taninos contenidos los arbustos 

consumidos por las cabras, reducen la digestión de los alimentos 

debido a la inhibición de las actividades enzimaticas bacteriales 

<Kumar y Singh, 1984; Barry y Dunc:an. 1984; Gupta, 1987; Joshi, 

1983-84). 

En el ~ort"aje de los árboles y arbustos se ha obtenido, en 

general, una baja relación, entre la digestibilidad ..!.n vitro <DIV> 

y el consumo voluntario. Esta se explica por la presencia de una 

serie de productos <terpentinas. aceites volatites, resinas, 
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taninos> que tienen un e~ecto adverso sobre el consumo, se da 

también el caso de algunos 

tienen alto consumo 

~rboles de 

voluntar-io 

baja digestibilidad que 

<Har-rington y Wilson, 

1980; Andrade, 1988; Gupta, 1987). La digestibilidad in vitt"o 

puede ser un buen indicador del consumo para ciertas especies más 

no para todas CBorel 1, 1990; Esqueda, 1989; Joshi, 1983-84> .. 
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2.2.3 DIGESTIBILIDAD 

El término digestibilidad se rei=iere a la propor·ci6n del 

alimento consumido,. que se supone Tué absorbido por no aparecer en 

las heces indica que los nutrientes o sustancias son absorbidos a 

través del tracto digestivo ya que Tuerron atacados por enzimas 

digestivas o bien desintegrados por la micro-flora <implica 

digestión y absot·ci6nl. La digestión incompleta por lo general 

esta representada por la mayor pérdida encontrada entre la 

cantidad del nutrimiento inicialmente presente y la cantidad 

-finalmente utilizada por el animal CGonzAlez, 1987; Shimada, 1983; 

Fernandez y Orcasberra, 1982). 

La digestibilidad varia de acuerdo con -factores propios del 

alimento y/o por e-fecto de los animales que lo consumen. Los 

alimentos que mas varian en digestibilidad 

siendo el estado de madurez el principal 

los .forrajes, 

causante de dicha 

variabilidad. En general. a medida que aumenta la madurez de la 

planta, disminuye su contenido de protei na y de azúcar, y 

aumenta el de ~ibra, lo que va aparejando con un decremento 

gradual la digestibilidad CShimada. 1983). 
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3.- O B J E T l V O S 

3.1.- Evaluar los cambios en la composición qUimica proximal de 

Acacia saligna en sus diTerentes etapas de desarrollo y 

sus partes morTológicas 

3.2.- Evaluar la digestibilidad !.!:::! ~ de la Acacia saligna en 

sus di-ferentes etapas de desarrollo por el método de Ti l ley 

y Terry. 
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4.- MATERIAL Y METODO 

4.1. MATERIAL BIOLOGICO 

- Forraje ~resco de~~ <aprox.de 10-15 kg>. 

- Liquido ruminal proveniente de cuatro ovinos machos en 

crecimi2nto de la raza ramboulliet, con un peso aproximado 

de 35-37 kg. 

4.2. MATERIAL NO BIOLOGICO 

Equipo existente en el laboratorio de Bt·omatologia animal para 

el Análisis Duimico Proximal ( A.D.P ) • 

Bolsas de polietileno para recolecci6n de muestras. 

Bai"lo Maria calibrado a 39° C. con term6metro. 

Potenciometro para medir el pH. 

Sonda apropiada para la obtención del liquido ruffltnai- y 

transporte a tempet·atura de 39°c. 

Marcadores 

SO matraces de 250 ml. con vAlvula Bunsen para la 

Digestibilidad in vitre. 

Papel .riltro de medio poro. 

Tijeras, cinta adhesiva 

Bomba de vacío 

Reactivos especI.ricos para la digestibilidad 1.n ~· 
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4.3 METODOLOGIA 

Las muestras de ~ saligna ~ueron recolectadas al azar y 

se obtuvo una cantidad aproximada de 500 gr. de muestra por ~rbol; 

por criterio para el corte de las ramas se tom6 el color, esto es; 

se cort6 hasta donde las ramas presentaban un color verde, 

aproximadamente de 20-30 cm de la punta dela rama hacia la 

principal, ya que este punto las ramas presentan la 

flexibilidad al corte y un mayor contenido de hojas • El intervalo 

entre muestreos ~ue de un mes (enet·o 1989 - diciembre 1990) del 

forraje de una serie de árboles de ~ saliqna ~resca de una 

comunidad existente en San Bartola Naucalpan, México. Las 

coordenada~ geográ~icas que limitan el área son latitud 19º 28' 

con una tempet·atura de 14°C, la latitud 99 ° 16 • , la rel a ci6n 

Temperatura/ Pr-ecipitac16n es del 50.:.S Y. , la temperatura invernal 

es de 3. 3°C, la temperatura oscila en los 6. 9°c .. 

El clima según Kélppen es: Cb .. 
corresponda a un Templado con verano largo, la temperatura anual 

oscila entre los 12 y taºc. el mes más Trio entre -3°c y los taº e 

el mes mas cálido entre los 6.5 - 22°c < Garc1a, 1988 >. 

Las muestras -fueron trasladadas al laboratorio de 

bromatolog1a de la FES-C en bolsas de polietileno para evitar la 

pérdida de humedad, pr-ocediéndose a medir la longitud de 

las muestras < ramas de 20 cm ) y a separarlas sus diTerentes 

estados -fenológicos <hojas, tallos, vainas y completa>, peso 
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dicho material, se metio a la estu.¡::a con aire Torzado una 

temperatura de 60°C por 48 hr, pesandose posteriormente para 

determinar la humedad parcial de cada una de las muestra& 

siguiendo las instrucciones del manual de laboratorio de 

Bromatol6gia <Mor.¡::1 n, 1982). Las muestra se molieron y a cada una 

se les realizaron las siguientes determinaciones: Determinación 

de humedad; muestra secada a 100-105 ºe, método indirecto para la 

determinaci6n de materia seca <M.S.>. Cenizas <C>; muestra 

incinerada 500-600°c, por diTerencia de terminación de materia 

orgánica. Proteína cruda <P.C.>; El método utilizado es el 

conocido como método de Kjeldahl. se basa en la determinación del 

nitrógeno de la muestra que, multiplicado por el Tactor 

proteína más común, que 6.25 dar.:.. el valot- conocido 

como proteína cruda de la muestra. Fibra detergente neutro 

<FON>; sistema de análisis por separación de componentes de la 

pared celular· <Sistema de Dr. Van Soest>, propio para Terrajes, al 

hervir la muestra detergente neutro solubi 1 iza al 

contenido celular y la pectina de la pared, dejando un residuo qu~ 

es la pat-ed celula•· que contiene la celulosa, hemicelulosa y 

lignina. Extracto etéreo CE.E.>; es la extracción exhaustiva de 

una muestra <grasa ct-udal con éter, por los métodos GoldiTsch, 

So>ehlet, ROsse Gótliebb. Extracto libre de nitrógeno <ELN>a 

esta -fr-acci6n del anAlisis quimico proximal es obtenida por 

diTerencia, restando de 100 los porcentajes de las determinaciones 

anteriores, determina teóricamente los ca.rbohidratos solubles o de 
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reserva. V la digestibilidad in vitre en .dos etapas siguiendo 

las técnicas de Tilley y Terry <Morfi n, 1982>. 
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RESULTADOS V DISCUSION 

Como se observa en el cuadro 1, -fig.1 las muestras completas 

de Acacia saligna de 1989. evidencian que hay una variación 

notable en el af'io y observandose en promedio 16 7. protei na cruda 

y 3 7. en extracto eté-reo en promedio, el cuadro S -fig.5,6 de la 

misma muestra completa de 1990, se observó un compot·tamiento 

similar en esas mismas -fracciones. En cuanto -fibra detergente 

neutro y cenizas en ambos cuadros ( 1 y S ) se obset·va un promedio 

del 40 7. en -fibra detergente neutro y 9 7.. en cenizas durante los 

meses de noviembre y diciembre. la planta muestra un alto 

contenido de -fibra y ceni:as que pudiera relacionarse el 

estado de maduración de la planta <por la presencia de vainas 

esta época durante los dos arios de estudio)~ la poca precipitación 

y las bajas temperaturas (Trio). 

En los cuadros 2 y 6, Tig.2,7,8. de muestras de hojas de los af'los 

1989-90, igual que en los anteriores no existe variación notable 

en cuanto a protel na cruda y e><tracto etéreo, presentando 

promedio anual de 16 Y.. en protel na y 3 X en extracto etéreo., la 

-Fibra detergente neutro y las cenizas <cuadros 2 y 6> presentan el 

incremento en los meses \noviembre, diciembt·e) con un promedio 

anual de 38 Y.. en -Fibra detergente neutro y 10 Z cenizas, 

relacionado con las caracteristicas fenológicas de la planta. En 

los cuadros 3 y 7, Tig. 3, 9~ 10. de muestras de tal los de las arsos 

1989-90, se da la misma situación que en los cuadros anteriores~ 

34 



presentandose una estabilidad anual promedio sin variación de 12 X. 

en proteína y 3 'l.en eMtracto etéreo,en cuanto la -fibra 

detergente neutro y cenizas, la -fibra muestra 

del 57 X en los meses de <noviembre, diciembre> y 

80 7. de vainas maduras, que probablemente 

pron.edio anual 

observó 

la causa; las 

cenizas se mantuvierón estable con un promedio anual de 7 X sin 

variación. El cuadro 4, -fig. 4. de muestras de vainas del afta 

1989-90, presentó una estabilidad sin variación anual sus 

di~erentes determinaciones, que mantuvo constante con un 

promedio de 16 % para proteína cruda, 4 f. de ext~acto etéreo, 44 'l. 

de -fibra detergente neutro y 6 'l. en cenizas durante los meses de 

noviembre y diciembre, cuando las plantas ten1 an un 80 Jc. de 

vaina madura. 

El contenido de proteína cruda las muestra completa 

presentó un p~omedio anual de 16 7. , presentando un valor promedio 

aceptable compar·ado con las demas leguminosas arbustivas como el 

mezquite~ etc, que llega presentar un promedio elevado de 

protelna en hojas de 21.B 'l. y tallos de 27.4 'l. ,el cual va 

decremento por la edad de planta hasta 13.9 'l. en hojas y 14.8 l. 

tallos: a di-ferencia con la Acacia saliqna que mantuvo un 

promedio anual sin variación notable de 16 'l. en hojas y 12 7. 

tallos. Los dos a~os de estudio de la Acacia saliqna observó 

que su digestibilidad!.!:! vitre presentó variaciones en sus 

di-ferentes etapas de madurez, en cuanto a sus partes mor-fológicas 

presentaron un promedio de 36.27 7. en muestras completas, 38.56 
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X en tallos y 49.35 X en vainas. 

Durante los dos affos de estudio de la Acacia saligna se 

observó que mantiene Tollaje verde durante todo el affo y con mayor 

cantidad en los meses de abril, mayo, junio y julio., probablemente 

por el Totoperiodo, la elevada precipitación y las temperaturas 

altas ya que estos meses comprenden la época de primavera-verano; 

también se comprobó que las plantas tienen Tlores 

affo, que se incrementan los meses de agosto, 

octubre <probablemente sea la preparación para 

ciclo). 

durante todo el 

septiembre y 

el siguiente 

Durante los meses de noviembre, diciembre, enero , -Febrero y 

marzo, la planta presenta un proceso de maduración con vaina madura 

y tierna, que va asociado a la época de baja precipitación y Tria. 
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~ 

ESTIDIO EVOLUTIVO HEDIRHTE a 
ClHJRO l. AtR..ISIS OUI"ICO PROXltft.. CE LA Rc:ai:ia saligna. 

tlJESTRA COMPl..ETA. 

: ACACIA : PERIODO 1 9 8 9 :----------------- :PROMEDIO :OESlllACIOH :CIEFICIEHTE: 
---: 

: COl1PLETA :31-ENE :G4-~ :05-fllll : 11-11AY :ll'HJCT :¡3-t«JV : 11-0IC : r. : ESTlffJAR : -IACION : 

: HATERIA : : : : : : : : 
: SECA : 37.20 : 39.12 : 41.03 : 36.17 : 32.35 : 33.80 : 32.53 : 36.03 : 2.82 : 7.83 : 
:----:----:---:---:---:---:----:---:---:----:--.---: 
: PROTEINA : 
: CRUllA : 16.84 : 15.90 : 15.81 : 15.07 : 17.GO : 16.26 : 16.80 : 16.32 : 0.82 : 5.20 : 
---- ---:---- --- ----- --- ---:----: :----

FIBlm : : : 
DETERGENTE 38.n : 37.73 37.77 38.% 39.&I 41.28 42.30 : 39.50 : 1.47 : 3.72; 

NEUTRO : 
:----:---:---:----:---:-----:---:---:----: :-~---: 
: CENIZAS : 8.22 : 7.57 : 8.58 : 7.72 : 10.50 : 9.21 : 9.70 : 7.40 : 1.78: 24.05 : 
:----:---:----:----:--:---:---:----:---:--·--:---_;_: 

EXTRACTO : : : : : ·: 
ETEREO 4.28 : 2.99 3.78 3.10 : 3.GB 3.97 : 3.48 : 3.61 : 0;46 : 12.74 : ---- ---:--- --- ----:--- ---:---:----:--·-.--~"-:--· -' _...:.__: 

EXTllOCTO : : : : : -: ,¡ 1 - : 

LIBRE 31.89 : 35.81 34.06 35.15 : 28.38 29.28 : 27.72 : 31. 76 : 3.34::. Í0.52 : · 
HITl10GENO 
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- 31/ENE/89 ~ 04/MAR/89 fill]] 05/ABR/89 - 11/MAY/89 

!ilifilil 09/0CT/89 0 13/NOV/89 R 11/DIC/89 

PC= PROTEINA CRUDA FDN= FIB. DET. NEUTRO 
C= CENIZAS EE= EXTRACTO ETEREO 

MS= MATERIA SECA ELN= EXT.LIB.NITROGENO 



ESTIJOIO EVCLl.ITIVO t1ED!fllTE EL 
a.RJRO 2. FIR..1515 OUUHl:O PROXUR .. CE LA Acacia saligna .. 

11.ESlRfl l«JJAS. 

: ACll:IA : PERIODO 1989 : PllOIEOIO : OE9JIACIOH lCIEFICIENTE l 
:--

: KJJAS l31-EHE l04-fffl :OS-llR lll-tllV 109-0CT :t3-HOV 

IPROTEilfl : : : : : : : 
: CRUOR : 17 .. 86 : 14 .. 9 : 18 .. 09 : lG.91 ! 18.54 : 18.27 : 

7. 

17.4 

ESTAIUI! : \lllllACIOH : 

1.36 7.02 : 
:---:---:---:----:---:---:--:----:----:----: 
: FIBRA: 
:OCTERGENT: 36. 38 : 35. 68 : 35. 14 : 36. 73 : 39: 42.13 :· 37.51 : 2.49 6.&4 : 
: HEUTRO : 
:----:--:---:---:---:---:----:---:------:----· -: 
: CEHJZRS : B .. 71 : B.68 : 9 : 9.96 : 10.42 : 9 .. 9 : 9.4 : 0.74 7.rn : ;oomo;---;---;--;--;---;---;---;---;-----; 
: ETEREO : 3.27 : 3.29 : 3.26 : 3.51 : 3.97 : 3.92 ; 3.5 : 0.33 .: 9.43 : 
----:------ --- ----:--- ---- ---:-· ---:-----: 
EXT11ACllJ : : : : : 

LIBRE : 33. 78 37.45 34.51 : 32.8'4 28.07 25.78 37.07 : 4.36 : 13.6 : 
NITROGENO: : 



PORCENTAJES 

EVOLUCION DE LA Acacia saligna 
PERIODO 89 

FIGURA No.2 
50~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

40 ~-- --------1 , ____________ _ 

30 

20 f-----.-_ --

10 

o 
p e FON e EE ELN 

FRACCIONES DEL A O. P. (HOJAS) 
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PC= PROTEINA CRUDA FON= FIB. DET. NEUTRO 
C= CENIZAS EE= EXTRACTO ETEREO 

ELN= EXT.LIB.NITROGENO 



ESTUOIO EUCLUTIUO tEDlftflE EL 
aRlRO 3. AIH..1515 OUIHICll PROXllR. !E LA Acacia sali~. 

ltE511lR Tlli.05. 

: fl:ACIA PERIOOO 19e9 :PROl1EIJIO :OESVIOCil»l:COEFICIENTE: 
:---------------------: 

: TAUOS :31-EIE :04-1111 :OS-lllR : 11-tflY :09-IJCT :13-IOJ : 7. E5TAIOI! : \lfJHFl:ll»l 

:PROTEINR : : : : : : : 
: CRIDl : 14.23 : 9.25 : 12.47 : 11.23 : 13.89 : 10.24 : 11.9 : 2 : 16.el 
:---:--:---:---:---:---:--:---:----:----: 
: FIEl1fl: : : : : : : 
:OETER6ENT: 46.47 : 52.Gl : 43.3 : 4e.68 : 50.7 : 57.45 : · 49.9 : 4.93 : 9.BB 
:NEUTRO: : : : : . . . . 
:---:--:---:---:----:---:---:----:-----:----
: CENIZAS : 5.BB : 7.1 : e.e : 7.07 : 7.5 : 7 : 7.2 : 0.9<4 : 13.05 
:---:---:---:---:---:---:---:---:----:----
:EXTllll:TO : : : : : : : : : 
: ETEREO : 2.4 : 2.4 : 2 : 3.61 : 3.89 : 3.3 : 2.9 : O.el : 27.93 
:---:---:---:---:---:--:---:---:----:----: 
: EX11lll:TO : 
: LIBRE : 31.02 : 2B.G4 
: HITl!06El«J: 

33.43 

. . . . . . . . . . . . 
29.41 : 24.02 : 22.01 28.09: 4.31 15.34 
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FRACCIONES DEL A. O. P. (TALLOS) 

- 31/ENE/89 ~ 04/MAA/89 f'33 05/ABR/89 - 11/MAY/89 
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PC= PROTEINA CRUDA FON= FIB. DET. NEUTRO 
C= CENIZAS EE= EXTRACTO ETEREO 

ELN= EXT.UB.NITROGENO 



ESl\1110 EVCl.llTIUO IED!ft!TE EL 
llRlQO 4. AIR.1515 DUIKICO Pl10Xllfl. [JO LA ~i• Hligna. 

lfJESTRP. VRltflS. 

PERIODO : : ! ! 
DlCIA :---·--- :PIDtEOIO :llESVIACIOH:COEFICIEHTE: 

: 1989 : 1990 : : : 
IRllflS :-------------------: ¡( : ESTAIUI! : UllRIAC!lllf 

!13-IDI : 11-DIC !15-EIE !16-FEB :16-IOI !19-0IC ! 

!PllOTE!lfl : 
: Cl!lllR : 15.9 : 16.6 : 15.21 : 15.97 : 17.4 : 16.2 : 16.2 : 1.65 10.2 
:---:---:--:---:---:--:--:----:----:----: 
: Flllllll: 
:OETEl!6ENT: 43.19 : 53.09 : 44.24 : «.4 : 38.5 : «.7 :· 44.7: 4.7: 10.51 
!IEUlllD: : : : : : : : 
:----:---:---:----:---:--:--:---:----:----· 
: CElfllRS: 6.5: 6.05 : 6.7 : 5.61 : 5.1 : 6.7 : 6.11 : 0.65: 10.64 
:---:-----:---:---:---:---:---:---:----:----
: El!TRA'.:TO : 
!ETERED: 3.B: 3.22! 4.75: 4.3! 3.7: 4.2! 4! 1.19.! 29.75: 
:---:--:---:---:---:---:---:---.:----:-----: 
!EJrrRll:TO : : : : : : : 
: LIBRE : 30.61 : 21.04 : 29.1 : 29. 72 ! 35.3 : 29.2 ! 
!HITROGE!ll; 

29: 4.63,! 16 : 
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- 13/NOV /89 ~ 11/DIC/89 E2J 15/ENE/90 - 16/FEB/90 
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PC= PROTEINA CRUDA FON= FIB. DET. NEUTRO 
C= CENIZAS EE= EXTRACTO ETEREO 

ELN= EXT.LIB.NITROGENO 



ESTUDIO BU..UTIVO t1EDIFWTE EL 
a..mRO 5. AHFLISIS OUIHICO PROXItR.. DE LA Acacia saligna. 

l'l..ESTRA COHPLETR. 

----~·--------------~--
: ACACIA : P E R 1 O O O 1 9 9 O :PRCl1EDIO:OE9JIACION!CCIZFICIEHTE: 

:--------------------------------------: . . . . 
: Oll'IPLETA : 15--ENE! 16-FEll: 16--:06-Al!R: llJ-!1ll\':l l-JUN: 12-.ru._: !HIGO: 16-SEP!J4-0CT:l6-l<OV!l9-DIC! )( : ESTIKH! : \lll!UIC!Cfl : 

: tf'.HERIA : : : : : : : : l : : : : 
SECfl :35.57 :35.68 :34.13 :33.25 :st.45 :s9.76 :31~95 :33.08 :26.89 :32.lB :32.09 :35.06 : 36.75: 9.3 : 25.31 : ; ·¡:;;ff;;¡-;-----;---;--;-----;----;--;----;---;---;--;--;---;---;----;----; 

! CJ;,lllJA :u,.55 :16.52 :16.4.C !17.15 :tS.77 :15.-43 : J6.S :14.99 :15.17 : 17.l : 16.B : 16.5 : 16.24 : · 0.73 : 4.-49 ; 
:--------:----·--:---:----:--:--:--:~-:--:--:--:--:--:---:----:----: 
! FIBRA : : : : : : : : : : : : : : : : 
:lElU!GENTE:-43.28 !33.75 :42.62 : -41.8 :.ct.12 : 36.2 : 39.9 : 42.8 :45.72 : 30.3 : 41.5 : 43.-4 : 39.7 ! 3.6 : 9.07 : 
:tEUTRO: : : : : : : : : : : : : : : : 
:------:----:---:----:---:--:---:--:--:--:--:--:--:---:----:----· : 
: CEHIZRS :10.11 :10.3S : 9.8 : B.73 : 9.78 : 8.75 : 8.7'4 : e.e : 7.CJ : 9.2 : 9.3 : 9.5 : 9.2: 0.7 : 7.61 : 

~~~~-¡------;----;---;------;--;--;--;-_-i--~--;--;--;---;----;----; 
: ETEllEO : 3.64 : 3.77 : 3.39 : 4.09 : 3.29 : 3.9 : 4.49 : 3.76 : 3.73 : 4.1 : 4.3 : 3.9 : 3.95 : o.35 : 9.09 : 
:-·------:----:--:--:---:---:--:--:--:--:--:--:--:--· -:----:---. -: 
!EXTRACTO: : : : : : : : : : : : ; : : : 
: u011E :26.<2 :35.•1 :20.76 :20.23 :oo.as :35.72 :30.39 :29.65 :27.49 : 31.3: 20.1 : 26.9: 29.ae: 9.89: n.1 : 
:NITJ1CEalD : : : : : : : : : : : : : : : ·: 
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PORCENTAJES FIGURA No. 6 
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FRACCIONES DEL A. O. P. (COMPLETA) 

.. 12/JUL/90 ~ 11/AG0/90 L2J 16/SEP/90 - 14/0CT/90 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 16/NOV 190 D 19/DIC/90 

PC= PROTEINA CRUDA FON= FIB. DET. NEUTRO 
C= CENIZAS EE= EXTRACTO ETEREO 

MS= MATERIA SECA ELN= EXT.LIB.NITROGENO 



E5Tl.1Jl0 EVOLUTIVO tEDlflfTE B. 
ctHRCJ 6. ffR..1515 ClJIHICO PROXIHfL DE LA Acacia saligna. 

HUESTRA HOJAS. 

: IOICIA : P E R I O O O 1 9 9 O :P1DEDIO:OESVIACI11t:C1EFICIENTE: 
·~------------: : : : 

: Hl.JAS !15-DE: 16-FEB: 16-t1RR:D6-FBR: lo-HAY: 11-.Jl.tt: 12-JUL! lt-fGJ:lG-SEP: 14-0CT: 16-NJV: 19-0IC: i! : ESTflOR : UARIR:letl : 
--------------------------------------------------
:PROTEINA : : : : : : : : : : : : : 
: CRlJOO l16.97 l!S.94 l16.79 l!7.8'J l17.06 : 16.2 l16.92 l!6.32 : 16.7 l17.07 : 17.4 : 17.6 : 16.9 : 1.89 : 11.12 : 
:-------:----:--:---:--:--:---:--:---:--:--:---:--:---:----:----: 
: FIBQA: : : : : : : : : : : l : : : i 
:OETERGEHT! 37 : 34.7 :41.18 :38.91 :35.62 : 37.S : 36.B :42.47 :39.12 : 36.7 : 42.S : 38.2 : 38.4 : 2.55 : 6.64 : 
:tEUTro: : : : : : : : : : : : : : . : : 
:-----:---:---:----:--:--:--:---:--:--:--:--:--:---:---:----: 
: CENIZAS: 9.9: 9.56 111.54: 9.65 :J0.74: 9.9: 7.75: 9.47 :11.21 : 9.7 ! 10.5 !11.21 : 10: 3.3: 3.3: 
:---------:----:--:---:-----:--:--:----:--:--:--:--:--:---:---:----: 
!EXTRACTO : : : : : : : : : : : : : : ! . ! 
: ETEREO : 3.35 : 3.71 ; 3.95 : 3.62 : 2.9 : 4.4 : 3.B : 2.2 ! 2.15 : 3.73 ! 2.15 : 4.00 : 3.3 : 0.84 : 25.45: 

;¡;;(;oc:¡;¡-;---;---;-----;---;--;--;--;--;--;--;--¡--;-,-. -¡-.. -•-. -.-. -¡----¡ 
¡" 1~=N0¡32.78 ¡36.09 ¡26.54 ¡29.93 ¡33.68 ¡ 32 ¡34.73 ¡29.54 ¡3!.82 ¡ 32.e ¡21.os ¡20.91 L:.31.2~ ¡ 2.9(' ;, . 9.51.: 
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PC= PROTEINA CRUDA FDN= FIB. DET. NEUTRO 
C= CENIZAS EE= EXTRACTO ETEREO 
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PC= PROTEINA CRUDA FON= FIB. DET. NEUTRO 
C= CENIZAS EE= EXTRACTO ETEREO 

ELN= EXT.LIB.NITROGENO 



ESID'.JIO EU!Uf!IVO IED!AHTE EL 
CtJD20 7. AHFLISIS DUittICO PRCJX[tft.. DE LA Acacia saligna. 

l'l..ESTRA TFLLOS. ------ -------------------· 
: ACf!C!A : P E R I D D D 1 9 9 D :PR0t1ED1D:DESVIAC!DN:CIJEFIC!ElffE: 
: :-------------------------------: : : : 
: TR..LOS :tS-ENE!16-FEB:l6-HAR:06-FER:lO-HAY:IJ-J~:t2-JUL:t1-AGO:l6-SEP:l4-0CT:l6-NOV:l9-0IC: Z : ESTAHOFl2: VRRIACIOO: -----------------------· 
:PR!JTEINA : : : : ! : : : : : : : : : : 
: CRtJDR :11.25 :12.&1 :11.74 :12.ss : 9.3 : 9.5 9.18 : 9.2 :u.os : 12.5 :u.66 : 11.3 : 11 : t.37 : 12.45 : ;--¡;i;;;--;----;----;----¡---;--;--- --¡---;---;----;--;--;---;----;-----; 
:DETERGEHTl45.65 : .. 2.06 :45. 73 : .. 9.38 :46.21 :52. 92 '40.17 : 55. J : "8.5 ! .. 9.41 : 46.B : st.8 : 48 : 4.9 : 10 : 
:NEUTRO: : : : : : : : : : : : : : : 

;-ce;m;;;;-;:-;Gi7.""65-¡-;¡;-¡-W;--;-:a;-;:-;- Ll-;-z-~;~;-70;~;LI;~;-o:77-;--1D.27 ; 
:---:---:---:-----:--:--:-- ---:--:---:---:--:--:---:--.--:----: 
!EXTRACTO : : : : : : : : : : : : : : : 
: ETEREO : 3.33: 3.1 : 3.1'4 : ~L06: 3.05: 2.7 3.17: 2.6: 3.3: 3: 3: 2.91 : 3.03· !.,·. 0.21·: 6.93: ;ro;,;;n;---¡--;--;---;--;-- --;--;--;---;--;--;-· -. -. ;~-:-;-·--; 
: LIBRE :32.41 :34.35 :31.20 :20.54 :33.&I :26.98 40.18 :27.DB :30.95 :27.29 :30.!U :22.59 : 30.« : f. 2.37,: 7.8 : 
:HITROGafJ! : : : : t : : : : : : :.:'f ·,i: :· 
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ESTIDIO EVILUTIVO DE LR 
CUfD>O a. OIGESTIBILIOAD in vitre OE LR t'flTERIR SECR oe: A:acia sal i~. 

ACflCIR : PE~IOOO 1 9 e 9 :PIDElllO : :------------
: SR.IG!fl :31-ENE :!l4-t111! :05-RJR : 11-tflY :09-0CT : 13-l«JV : 11-0IC : )! 

:Hl.ESTI!R: : : : : : : : 
: ta1Pl.ETR : 35.97 : 37.26 : 33.97 : 32.56 : 34.54 : 32.62 : 33.32 : 34.32 : 
:----:---:---:---:---:---:---:---:----: 
: HlE5TI!R : 
: IWAS : 32.02 : : 35.52 : 32.82 : 35.IB : 34.04 : : 34.68 ; 
:----:--:----:---:---:---:---:---:----: 
: HlE5TI!R : 
: TFLUlS : 36.BS l : 31.92 : : 30.65: 33.14 : 
:----:----:---:----:---:---:---:---:----: 
lHl.E5TI!R: : : : : : : : : 
: VRIHRS : 42.26 : 47.BO : l : : 53.15 : 56.91 l 50.03 l 
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MH MT MV 

- 31/ENE/89 ~ 04/MAR/89 0 05/ABA/89 - 11/MAY/89 

!fillilll 09/0CT/89 0 13/NOV/89 IB 11/0/C/89 

MG = MUESTRA COMPLETA MH = MUESTRA HOJAS 
MT = MUESTRA TALLOS MV = MUESTRA VAINAS 



E5TUDIO EVCUlT llJO OE LA 
CllllQO 9. DISESTIBILlllfll in vi tro llE LA HATERIA SECA OE Acacia sa[;gna. 

ACACIA : PERIODO 1990 : PROIElllO: :-------------------------
Slll.161fl : ls-EIE: 16-FEB: l6-1A1:06-RB11: ICHtAY: 11-Jlfl: 12-JUU 1HlGO:16-SEP: 14-DCT: 16-NOll! 19-DIC: 7. 

: l'IJESTllR : 
:IDtPLETR :34.71 :37.67 :«.56 :35.05 :41.17 :34.09 :31.52 :31.57 :34.45 :40.94 :40.16 :40.11 : 37.17: 
:----:--:--:----:--:--:--:------:--:---:--:--:--:---:--: 
:tl.E5Tllfl: : : : : : : : : : : : : ' : 
: llllRS :35.03 :42.31 :30.26 :41.71 :49.82 : 34.4 :32.92 :31.85 :«.54 :45.96 :42.31 :«.07 : 40.18 : 
:----:--:--:-. -:--:--:--:--:--:--:--:--:--:---: 
: tlE5lRA : : : : : : : : 
: Tfl..LOS :30.61 :34.24 :37.54 43.4 :41.17 :32.74 :31.21 : 30.4 :33.13 :39.89 : 37.5 :35.62 : 35.84 : 

;~;--;--;--;--;--;---;----;--;--;--;--;--;--.-;' 
: IAUNRS :«.19 : 46.1 : : : : : : : : :53.87 :S0.54 : .40.69 : 

------------------------~----
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CJ 16/SEP/90 - 14/0CT/90 

MC = MUE:ITRA COMPLETA MH = MUESTRA HOJAS 
MT = MUESTRA TALLOS MV = MUESTRA VAINAS 



6. CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES1 

1ES\S 
Ol l~ 

NO OEBE 
füBllOifCA 

La proteina cruda mantuvo un porcentaje constante durante las 

dos a~os de aproximadamente 16 'l. • 

La Acacia saliqna es una .fuente de -forraje verde durante todo 

el af'{o y no presenta latencia. 

La Acacia saliqna en cuanto su composición quimica 

<Pe., FON. ,c., EE., EL N., MS. > no presentaron una variación en las 

di-ferentes Tracciones en sus etapas de maduración en comparación 

con otras leguminosas arbustivas. 

Da igual suministrar los animales cualguier .fracción 

(completa, hojas, tallos y vainasl por no presentar variaciones 

muy marcadas en cuanto a su composición qu!mica. 

RECOMENDACIONES: 

Realizar estudios en cuanto a gustosidad en Acacias. 

Estudios de consumo de~ saligna en agostadero por 

ramoneo continuo. 

Realizar anti.lisis de minerales, lignina y sustancias t6Micas 

e inhibidores que p~esentan algunas especies de plantas y que 

pueden impedir la utilización de los nutrientes contenidos en la 

vegetaci6n. 

Realizar estudios de rendimiento de materia seca de ~ 

saliqna, y rendimiento en cuanto a ~roducci6n animal. 

Estudios de rebrote de la Acacia saligna por ramoneo 

continuo y cambios de caracteristicas químicas en la planta. 
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Realizar estudios de adaptabilidad de ~ saligna en 

diTerentes zonas climáticas, por ser Tuente de ~orraje verde. 

Implementar prog~amas de aprovechamiento de recursos 

Terrajeros de la ~ sal igna. 
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