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J. INTRODUCCION. 

En las explotaciones lecheras, la alimentación del ganado 

representa el rubro de mayor ~mportancia, ya que constituye 

apro>: i madamente de 1 60-80% de 1 tata 1 o e 1 os costos de 

producción. 

En la cria de reemplazos se requ1ere de alimentos de alta 

ca 1 i dad por 1 o que se necesitan hacer inversiones e 1 evadas en 

su alimentación, como es el uso inr.ensivo de leche entsra, o 

la utilización de concentrados, que en la mayoría de los casos 

hacen necssaria la importación de la ~.ar.eria prima a un costo 

muy elevado, por lo oue se hace muy dificil el éxito económico 

ds las lecherías en el tróoico. 

Una alternativa potencial para reducir los cos<:os de 

alimentación es la incorporadón de forrajes de alta calíoad, 

provenientes principalmente de plantas leguminosas, las cuales 

se pueden producir con facilidad en la finca. 



~neral.-

II. OBJETIVOS. 

Evaluar la sustitución de concent.rado por follajes 

de leguminosas desecados de fácil producción en la 

finca. 

_í;;opecifj e os.

Evaluar '" respuesta de 1 " SUStltUción de 

concentrado por heno de soya forrajera (Neon9tonia 

wiqhtii) en el crecimiento de novillas de reemplazo 

en pastoreo 

maximum). 

rotacional de past.o Guinea (Panicum 

Evaluar económicamente la sustitución de concentrado 

por h<ono de Soya Forrajera (tL. wight.11). 



III. REVISIOtJ DE LITERATURA. 

A.- Aljmentaci6o 9~ noyj11as. 

Impor;;ancia. 

La alimentación de novillas de reemolazo es muy 

importante, pues del desarrollo oe és-;;as depende su posterior 

comportamiento prodwct i vo y reproductivo. Ruiz (1983) 

caracteri::a la cria de novillas como la fase mas critica, más 

costosa y más determinante del futuro de una explotación 

ganadera de leche, sea ésta especializada o de doble 

propósito. En esta fase inciden inversiones muy altas en la 

alimentación, cama el uso intensivo de leche entera, ya sea 

en un sistema de cría artificial o de cria junto a la madre. 

Gardner y col. ( 1977; citados por Zamora y Zarragoitia 

1988) señalan que en la actualidad la crianza de novillas está 1 

encaminada a su incorporación a la producción de leche con 

buen desarrollo corooral y al"tos rendimientos durante su vida 

productiva, y para alcanzar este propósito es necesario 

utilizar un bu~n sistema de alimentación duran-,;~ su 

crecimiento. Según Robelin y col. (1978; citados por Zamora 

J" cal., 1987) las novillas deben tener un crecimiento uniforme 

an"tes oe la primera lactancia que les permi"ta expresar su 

potencial lechera. 

Jeffery (1971; ci1:ado por Ruiz, 1983) explica que las 

novillas r.:ienen un alto nivel de requerimientos para 
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crecimien<:o por lo qul! s1 ellas sufren una restricción 

al imantaría antes de'l pnmer parto, ésto no sólo afecta 1a 

tasa de crecimiento y el t1illlaño del animal al parto, si no 

que la producción de leche tambien se verá afec"tada, aúoque 

la vaca sigue creciendo hasta el se~to y hasta el noveno año 

de edad, pues hay dat:os que señalan que tan"to una res"tricción 

como un exceso de alimentación durante el crecimiento de las 

novillas causaran una posib1e disminución en la producción de 

leche, 

B.- Sjtu~cióo en el trópico. 

B. l.-Prevalencia del pas-.:;oreo. 

El pas"toreo es la forma más difundida de aliment.ar al 

ganado en el trópico amer1cano, por ser 1a más económica. 

Según Jturbide (1968), las explotaciones ganaderas en América 

Latina se desarrollan casi exclusivamente a base da pastos y 

es relativamente poco lo oue se ha logrado &n el mejoramien"to 

de 1a alimentación del ganado, oue en condiciones locales 

significa un mejor conocimiento y aprovechamiento de los 

recursos forrajeros. 

La imagen que se tiene de la producción leohora es que 

éstn se realiza en lecherias esoecializadas, en la cual ln 

cria de terneras de reemplazo en su mayor parte se hace en 

confinamiento, con el uso intensivo de concentrados. Sl bién 
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este tipo de e:~plotación es común en zonas de altura y en los 

alrededores de las grandes ciudades, la mayor parte oel 

trópico es de alt.ura media o baja, con dos esr.ac;ones 

definidas {lluviosa y seca) y altas temperaturas. En este 

ambiente predomina el sistema de doble propósito (75% de las 

explotaciones ganaderas en Centro América) en el cual le 

al imentacibn de 1 os terneros se hace por medio 

amamantamiento restringido (Ruiz, 1983). 

8.2.- In1cio del pastoreo por los animales jóvenes. 

Es importante que los animales se inicien en el pastoreo 

a una edad temprana para acelerar el desarro1lo del rumen y 

como consecuencia que su alimentación sea mas económica. 

Según Gorril (1967; citado por Ruiz, 1983), el -¡;ernero 

qu~ se inicia en el po.sr.oreo a edad temprana muestra m;;.yor 

haoilidad de consumir oor más horas en el dia que el ternero 

que se inicia a una edad tardía y que además aparentemente 

tiene mayor habilidad para desarrollar sus defensas 

inmunológicas. 

F;uiz ( 1983) encontró ganancias de p'<so de 686 a 753 

g/dia en terneras oe ó a 12 meses de edad aue se habian 

iniciado en el pasr;oreo o. los 3.5 meses de edad suplementadas 

con concentrado (4 kg/cabeza/dia); Zamora y col. (1987) 

encontraron ganancias oe pe,so promedio oe 0.5 kg/dia en 

terneras mestizas (3/4 Holsteín, 1/4 Cebú) pasr.oreando pasto 
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Pangola (Diqit.aria oecumbeos) fert.ilizaoo y con riego en la 

época seca; Castillo y col. (1989) de 360 g/dia en terneros 

Holsteio pastoreando pasto Guinea (Paoicum maximum), y 

Paterson y col. (1979) de 163 g/día en toret.es Pastoreando 

pasto Guinea (.E...,. maximuo) sin fertilizar en la época 1luviosa. 

Zamora y Zarragoitia (1988) reportaron ganancias dB peso 

0.40 kg/dia y 0.47 kg/dia en novillas Holstein pastoreando 

pasto Bermuda cruzada (Cynodon dactyloo) y Paogolo. (Q_,_ 

d.:;cumbens) respectivamente, ambos fert i 1 izados; lea y e o 1 . 

(1982) al estudiar el efecto de la suplementación en tres 

tipos de alimeoT.ación en terneros: sólo pasto, pasto más L kg 

de cebada en los (,]-¡;irnos 10 di as am:.es del sacrificio, y pasto 

más un kg de cebada durante todo el período de pastoreo no 

Bncontraron a i fe rene i as si gni fi cat i vas en las ganancias de 

peso que fueron en promedio de 770 g/aia. 

Dependiendo de la especie forrajera, del manejo que se 

le de (riego, fertilización, rot;ación, et;c.) y la épocn 

(lluviosa o seca) se pueden obtener buenos rendimien~os por 

part;e del pasto y unas gananc1as di" peso satisfactorias de 

los animales a un menor costo. 

e. 3.- Nec<?s i dad de sup 1 ement.ar. 

La ··ayuda"" oue se le da a los pastos o al component;e 

base;] de la dieta, por medio de la cual se busca 
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complemen~arla en aquellos nutrien~es en los aue el oasto es 

deficitario, de tal forma que el animal pueda cubrir todos sus 

requerimientos nutricionales para su mantenimiento y niveles 

product. i vos es pe radas, se conoce como su o 1 ementaci ón ( Oe 

Gracia, 1983). 

La necesidad de suplementar el pastoreo aún en la época 

de lluvias, ha sioo discutida por muchos autores. Ruiz (1983) 

dice que la alimentación suplementaria de animales en pastoreo 

pueo'e ser aquella que se ofrec-& en la época seca en respuest:a 

a un faltante de pasto (la pradera no proveé suficientes 

cantidades de todos los nutrientes) o aquella que se ofrece 

en la época de lluvias que busca suosanar una deficiencia 

nutricional E!specífica, usualmente energía, para promover la 

lactancia, mejorar la tasa reproductiva, o la tasa de 

crecimiento de los animales jóvenes. Aunque esta oefinición 

d• naturaleza biológic¡¡, efectividt~d 
1 ' 

suplementación se debe basar en un análisis de rent.abilidao 

y éste a su vez dependerá del marco y restricciones económicas 

del lugar. 

La suplement.ación de~e estar sustentada en última 

instancia por un beneficio económico, que bién oueoe ser 

-cangible de inmediato, por ejemplo el aumento en el bcmeficio 

neto por la venta de leche, o bién ser intangiole como lo es 

el mantenimiento de un buen estado físico de la vaca, el 

ternero, etc. (Ruiloba y Ruiz, 1978). 
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C.- Suplementos. 

C.1.- Concentrados.-

Los concentrados constan de diferentes ingredientes 

(incluyendo minerales mayores, elementos trazas', vitaminas y 

otros aditivos) en proporciones apropiadas para proveer una 

dieto balanceada, con altos niveles de energia o de proteica, 

o de ambas cosas y por lo comun tienen un bajo contenido de 

fi ora. ( E!roster y Swan 1983). 

Marrara y col. (19&9) reportaron ganancias de peso 

superiores a 0.5 kg/dia en terneras Holst:eio en pastoreo oe 

pasto 8ermuda cruzada (~ Qactylon) suplementadas con 

concentrado (2 kg/cabeza/dia). Torralba (1972; citado por 

Ruiz, 1983) reportó ganancias de peso de 500 g/ di a en terneros 

pastoreando pasto Transvala (~ decumbens) suplementadas con 

concentr-ado (4kg/cabE:za/día). En vacas Holstein pastoreando 

pasto Guinea (P. maximum} Jerez y col. (1987) encon;;raron 

mayores ganancias de peso y mayor- producción de leche por vaca 

por dia cuando fU€ron supl;¡;,mentadas con 4 kgjanimal/día oe 

concentrado. 

Ferret y col. (1982} reportaron gananc1as de p.:,so de 

1 kg/d la en terneros que consuminn concenr:rado ad-1 i bi tum ( 5. 5 

kg/dia) y O.~ kg de paJa de cereales. Cnoezas (1975) 

encontró en terneros·Holstein y Pardo Suizo alimentados con 

leche descremoda (10 x de su peso), concentrado ad-libi<.um y 



' 
heno de- buena calidad gananc1as diarias ce 0.5 kg/dia. 

C.2.- Leguminosas.-

una de las plantas leguminosas forrajeras que más se ha 

usado en climas templados en la alimentación de los animales 

es lo Alfalfa (Medicago satiy~), la cual se considera una de 

las leguminosas forrajeras de mayor valor nutritivo (Bath y 

col., 1985), ést.a sin emoargo no se adapta al trópico. 

En centro América y el caribe se encuentra el centro de 

origen de muchas leguminosas forrajeras conocidas en sl mundo: 

a pesar de ésto en muchas áreas de la región el papel que 

juegan la producción de pasturas es aún muy limitado 

(/1artín<:'Z, 1989). 

Entre los géno=ros de leguminosas mas importantes 

por su or1gen en esta región tenemos: 

Calopogonium, Resmodium, Gliri!U_.dia, Leucaena, Hacropc;ilium, 

StyloJ~antes, Teramus, y Zornia. 

La mayoría de los pastizales en Latinoamérica están bajo 

condiciones de suelos infért.i les y la aoapr.ación o e es "tos 

géneros dependerá del ambiente ecológico particular de donde 

provengan (Ahmad, 1985; citado por t1artinez, i989} y surgió 

con ésto la importación de algunas nuevas especies con or1gen 

en or.ras regiones, a la=; cuales se les ha estudiado su 

capacidad para adaptarse a diversas zonas de America La-r.ina. 

Una de estas especies es la Soya Forrajera (!:L. 1-1iohtii). 
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C.3.- Descrioción de la Soya Forrajera.(tl.... wigh"til}. 

La soya forrajera [lleonotonja wiohtii. (R. Grah. ex Wight.. 

Arm) Lackey), es una planta perenne, de consistencia sútil y 

de hábito de enredadera, rastrera, con capacidad para emitir 

ralees en los nudos, ampliamente dispersa en los trópicos del 

mundo. Crece bién desde el nivel del mar hasta los 2000 msnm, 

en regiones con más de 800 mm de precipitación al año, tolera 

muy oien la sequía y prefiere suelos fértiles, no muy pesados 

y preferiblemente con un pH superior a 5 (~lena, 1988). 

En cultivos puros se requiere de una cantidad de 3 a 5 

kq oe semilla por ha y en asociaciones de 2 a 4 kg/ha. Se usa 

principalmente en pastoreo en asocio con gramíneas y responde 

bién a rotaciones con 5 a 7 días do:e ocupación y 28 a 35 días 

de descanso, es excelente cuma banco de proteina y como 

cobertura po:ermanente (S~ntillán, 1988). 

En Ecuador ha sido usada en los pas~izales desde 1973, 

y se comprobó que er11 una de 1 as meJores 1 egumi nos as para 

regiones húmedas y subhúmedas. Entre las variedades más usadas 

están: Mala·~·i, para zonas bajas, Cooper para al~uras medias 

hasta 1200 m. y Tinaroo, que es la mayor producr.ora de forraje 

oor ser mo:enos sensible al "fotoperiodo. En el Valle del 

Zamorano se ha reportado producciones de 20 H! de kS/aiio 

(Santi1lán, 1989), 

La composición ouimica de la Soya Forrajera es muy 

variable, dependiendo principalmente de la edao y el estado 
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veg~tativo en que se encuentra la planta. 

El cuadro 1 muestra la variación de la composición 

química de la Soya Forrajera a través de sus diferentes etapas 

vegetativas (Duke, 1981). 

cuadro l.- Composición quím1ca de henos de so¡·a forrajera y 
su variación a través de sus diferentes etapas. 

Etapas Vegetativas 

Estado con-.e ( % ) Vegetativo FlQ.ración Fruct ifi cae i óo 
Hatería seca 89. 12 91. 3 90.8 
Protefna cruda 1 9. 6 19.2 11 . 2 
Estracto etéreo 2.1 1.8 2.8 
fibra cruda 31 . 7 30.6 44.8 
Cenizas 7.0 La 8.2 
Estracto 1; ore de 

Nitrógeno 31 . 6 37. o 30.8 

DUke, 1981. 

En 1 a actua 1 idad hay varias limitan tes para la producción 

de soya forrajera, las Pnncipales son la falta de 

conocimiento para su manejo y la dificultad para conseguir 

semilla. La semilla es escasa en los países latinoamericanos 

y el precio es alto ( 20 dólares por kg) (Santil1án, 1889). 

Esta si r..uac i ón puede camo i ar con un adecuado programa o e 

desarrollo qUe incenr..ive y dé las facilid~des neces~rias par~ 

la producción de este cultivo. 

El bajo rendimiento y la pobre calidad de los pastizales 

especia 1 menr..e en 1 a época seca 1 imita la produce i ón ganadera, 

lo oue indica la necesidad de buscar alternativas económicas 

que mejore.n dicha situación. La inclusión de leguminosas, 
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tanto arbustivas como rastr~ras, oued"'n contriouir a este 

objetivo. Castillo y col. (1989) reportaron ganancias de peso 

vivo de 530 g/dia en terneros que pastoreaban pasto Guinea 

aso e i a do con 1 eucaena ( Leucaena 1 eucocepba 1 al . Pereiro y 

Elíaa (1987) reportaron una producción promedio de 18 kg de 

leche por dia en vacas que pastoreaban pasto Pangola (Q... 

dscumbens) complementado con pastoreo de Soya Forrajera en 

comparación con una de 12 kg en va.cas que sólo pastoreaban 

pasto Pangola, 

Paterson y Horrel ( 1981) repor;;aron ganancias de pesos 

de novillos pastoreando pasto Guinea y Soya Forrajera 

asociados, de 0.4 y 0.~5 kg/dia en las éooca seca y lluviosa 

respectivamente. Las buenas ganancias de peso de los animales 

en pastoreo asocia do ( g rami neas y 1 egumi nos as) , especia 1 men"te 

en la época seca que es precisamente cuando presenta mayor 

escnsez de materia seca, pueden estar asociados con el alto 

conr.enido proteico y alta dig!!stibilidad oe la materie. 

orgánica de las leguminosas. 

Sauceda y col. [1980) encontraron ganancias de peso de 

0.73 kg/día en r.erneros que pastoreaban pasto Bermuda Cruza 

1 (.Q. oleistostachius) y recibían una suplementación de 

forrajes de Leucaena al 2.5 ::.; de su peso v1vo. El mayor 

incremento de peso vivo que se ob<.iene en animales que se 

suplementan con leguminosas se debe a un mayor consumo 

voluntario y un mayor contenido de nitrógeno en la die<.a. 
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0.- Uso oe heno ce legpminosas v melaza. 

0.1.-Heno. 

La preparación de heno de leguminosas tanto como alimento 

para la época seca o suplemen~o para el pas~oreo duran~e la 

época lluviosa puede ser una buena <llternativa para el 

productor para ofrecer a los animales un alimento de buena 

calidad. 

El forraje que se seca y se almacena con cerca de 85-

90% da materia seca se conoce como heno. El heno de 

leguminosas de buena calidao oeoe contener un porcentaje 

elevado de hojas, puesto que éstas tienen un valor nutritivo 

mucho más alto que los tallos (Bath y col., 1986). 

El buen heno de leguminosas tiene caracteristícas QUB le 

confieren un valor especial para el ganado; por unidod de área 

se obtiene más prot.eina con heno de leguminosas quE. O'-ros 

piensos, además éstos cuando están bién curados son ricos en 

vitaminas y calcio y medianamE.nte ricos en fósforo necesarios 

para la nutrición. El buen heno de leguminosas es aoE.<;itoso, 

agrega la fibra necesaria a la ración y produce un buen efecto 

fisiológico en el aparato digestivo del animal (Efgen y 

Reaves, 1989). 

Frigola y col. (1985) informaron de ganancias de peso 

de 11.19 y 1291 g/dia en ternE<ros alimentados con heno y 

ensilaje de Alfalfa ad-libitum respect.ivamente, que además 
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recibían concentrado al 1.5% de su peso v1vo. 

0.2.- l~elaza. 

La melaza es un subproducto de la fabricación de azúcar 

de remolacha o cie caña. En la dieta de los animales se usa 

para mejorar la palatibilidad, ofrecer una fuente de energia 

barata y de fácil asimilación, o para incluir otros alimentos 

como oor ejemplo la úrea (Church, 1987). 

Prestan (1972; citado por Castej6n Y Combellas, 1981) 

señaló que pequeñas cantidades de melaza adicionales a henos 

secos molidos mejoran su consumo voluntario. Por el contrario 

Peralta y Hughes-Jones ( ·,sss) reportaron que la melaza no tuvo 

n1ngún efecto en el consumo total alimenticio, ganancias de 

peso o eficiencia en la conversión alimendcia en becerros a 

los cuales se les suministr;o.ba una dier.a de caña da azUcnr 

integra 1 y 1 eucaena a vo 1 untad. 1 gua 1 mente Caste,:¡ón y 

Combellas (1981) encontraron que el molido del heno y le 

adición de pequef\as cantidades de melaza no r.uvo ningún efecto 

sobre el consumo del h,;no en vacas lecher&s que ademá.s 

rec1bian concent.re~do (7 kg/díu). Este efecto puBde ser que 

no se presen"te cuando el animal recibe además una cantidad 

apreciable de concentrada. Gaili y Ahmed (19BO) encontraron 

ganancias de peso de 0.9 y 0.68 kg/dia en becerros que 

rec ¡l)i an concentrado ad-1 i bi tu m con ni ve 1 es de 25 y 50 % de 

melaza en el concenr.rado. 



IV. MATERIALES Y HETODOS 

Localización del experimento. 

El experimento fué conducido en los terrenos oe la 

Escuela Agrícola Panamericana, situada a 36 kms, al est.e de 

Tegucigalpa, capit.al de Honduras a una altitud de 800 msnm, 

con una tempera~ura promedio de 23'C y una precipitación de 

1073,2 mm para el año de 1989. 

El experimento r.uvo una duración de 98 días, entre el 30 

dE< Junio y el 6 de Octubre de 1989, periodo que corresponde 

a la época lluviosa. 

AnimaJ_§!§ y tratamientos. 

Díesiceis novillas Holst.ein y Pardo Suizo entre 8 y 20 

semanas de edad fueron asignadas a dos grupos experimentales 

nomogéneos según raza y edad, de ocho novi 11 !IS cada uno 

respectivamente: el tratamiento A consis-ció en past.oreo 

rotacional de pasto Guinea, más dos kg da con~en~rado con 14 

% de proteina cruda; Eil tratamiento B consis-ció de past.orao 

rotacional de pasto Guinea, más un kg de concentrado de 14 % 

de proteína cruda, 0.8 kg de heno de soya Forrajera con 15.75 

%de proteína cruda y 0.2 kg de melaza. 



Periodo de acostumbramiem:o de los animales. 

Una semana previa al experimento, los animales se 

sometieron a un proceso de acostumbramiento, en el cual las 

novillas se alimentaron de acuerdo a los tratamientos del 

ensayo; durante este período se picó el heno para mejorar el 

consumo voluntario en los animales. El potrero de pas"to 

Guinea se pastoreó con 21 vaquillas con un peso prom&d¡o de 

350 kg, para dar un corte de igu11lación a la pastur¿] antes de 

empezar el experimento. 

Pastoreo. 

Sé ut11iz6 un área de pasto Guinea de 5.35 ha, dividida 

en nueve potreros de 0.6 ha cada uno, con cuatro dias oe 

pastoreo y 24 de descanso. Esto di6 una asignación de 375 m~ 

de potrero por tres di as y por novilla, equivalente a 11 t. 5 

m~ por unidad anima1/dia. Después de las terneras del ensayo, 

entraron al potrero 21 vaquillas, las cuales consumian el 

sobran-;;e de oasto en el potrero. La carga animal total fué de 

cuatro unioades animales por ha, cada po<-rero se fertili¡ó 

tres veces, una después de cacla pastoreo, con un total de 67 

kg de N, 8.7 kg de P y 7.75 kg de K por ha, 



J:li!.!J..~j_Q_d_e le alimenr;~ción. 

Las novillas recibi.eron el suplemento diariamente en 

com.ederos inoividuales. 

En la mañana el grupo del tratamiento A recibió 1 kg de 

concentrado, y el grupo B 0.8 kg de heno ce Soya Forrajera, 

>" 0.2 kg de mela;:a mel!clados. En la tarde (3:30 Pt1), los dos 

grupos recibieron 1 kg de concent;rado. 

El cuadro 2 muestra el manejo de la alimentación de las 

novillas en los oos t;rnr;amientos. 

Cuadro 2.- Alimentación Suplementaria de las novillas en 
Jos dos tratamienr;os. 

TRATANIENTOS 

Concentrado 
Heno de soya forrajera 
Melaza 

A S 

1.0 kg 
0.8 kg 
o. 2 kg 

"" dividido an dos porciones, uno 2-n la mañana, o1:ro en la 
Larde. 

Compo~ición de Jos alimentQ~~ 

De los civersos alimentos se determinó el contenido de 

~latería Seca en un horno a 58°C oor 72. horas, la proteina 

cruda por el mé"todo de Kjeldall (AOAC 1970), 

digestibilidad "1n vitro" de la mat:eria orgánica (DIVHO) por 

el método dascric;o por Henke y col. (1979). Los resulc;ados se 



ano~an en el cuadro 3. 

Cuadro 3 Contenido de mat.eria seca, pro~eina cruda, 
energia metabolnable, y aigest.ibilioao Min 
vit.ro""de la Hateria Orgánica (DIMVO) de los 
alimentos usados, 

Pasto:.. Heno Concentrado He laza 

Nateria Seca ' 24.80 91.58 13.00 75 
Proteina cruda % 9.08 1 5. 7 8 14.00 2. 25 
Energía Metabolizable 

1 Mcal/kg) 2- 1 o 2. 13 2.55 2.1>8 
011\'0 "IN VlTRO"" 56.46 63.41 

* Muestra tomada a mano y cortada a 10 cm del suelo. 

La campos i ci ón de 1 conc<i:ntrado que se ur. i1 izó en e 1 

experimento se detalla en el cuadro 4. 

cuadro 4.- Composición porcentual del concent.rado 
utilizado. 

IngredientE> %de la ración 

Harina cte torta semi 11 a :,o"c-:,>,:9o,o,:,coc---------;,o,;.-,,----
Afrecho de arroz 15.0 
Carbonato de calcio 1.5 
Sorgo (molido) 47.7 
Sal 0.5 
Vit.amel Ganado 0.5 
Terramicin 50 o .1 
~lelaza 15.0 
-----------------------------------------------------------

lOO % 

------------------------------------------------------------

Las novi ]las se pesaron a 1 1n1c1o del experimenLo y cada 



" 
14 dias, hasta completar el período del ensayo. 

Djseño eEtag'jaj;jco._ 

Se usó un Diseño Complet.amente al Azar, con oos 

"tratamientos y 8 repeciciones por tratamientD. 



V. RESULTADOS Y OISCUSION 

GANANCIA DE PESO 

El cuadro S muestra los resulT.ados de la ganacia de peso 

promedio de lns novillas en los tratamientos. 

Cuadro S. Olas en experimentación, ganacia diaria 
promedio,peso promedio inicial, peso promedio final, 
edad promedio y número, de las novillas en los dos 
tratamientos (A y 6). 

----,===o--·-Tratamientos 
A 8 

Di as en exper7i:mOeOn0tCACo;c-i:ó:n:-----------¡;;;----;¡-;;----" " tJúmero de nov i 11 as 
Edad promedio (meses) 
Peso promedio inicial kg 
Peso promedio final kg 
Ganancia diaria promedio g 

* No hubo diferencia significativa 

8 
A 

104,6 
1S6.8 
590. 2'< 

8 

' 111 . g 
162.2 
544. 8* 

Las novillas que recibieron 2 kg de concentrado, tuvieron 

una ganancia diaria de peso ligeramente mayor que aquellas en 

las que se sustituyó 1 kg de concentrado, por 0.8 kg de heno 

de Soya Forrajera y 0.2 kg de melaza, pero no fué 

significativa (Anexo 1 ); tampoco se encontraron diferencias 

en el peso promedio final y en la ganancia oe p2so T.Otal, 

entre los dos tratamientos (Anexo 2). 

Esto significa que la sustitución del 50% del concentrado 

por heno de soya forrajera y melaza no repercute negativamente 

en el crecimiento y desarrollo de los animales. 



El efecr.o de las aos suplemetaciones sobrt: t:l crecimiento 

de las novillas en past;oreo fué similar, y ést;o se puede 

atribuir a que las novillas cubrieron satisfactoriamente sus 

reouerimientos para esta tasa da crecimiento. Parece indicar 

que una área asignada de 375 m2 por novilla para tres di as ( 72 

horas) permite a los animales seleccionar el oasto de mejor 

calidad. Se ha demostrado {Stobbs, 1976) que el animal en 

pastoreo es capaz de seleccionar porciones de mayor valor 

nur..r i ci ona 1 que e 1 pasto muesr.reado manua lmenr..e, si emore y 

cuando la disponibilidad del pasto no sea limitante. Con esta 

ganancia diaria de peso, a oart1r de la octava semana de edad, 

las novillas pueoen alcanzar su peso ae monta a los 18 meses 

de edad. La ganancia d1aría de las novillas en ambas 

r..ratamiecntos, fueron similares a las reportaaas por Marrero 

y cal, (1987), Torralba (1972; ci'tada par Ruiz, 1983), Cabezas 

{1975); Paterson y Harr·el {1981) y Casti1lo y col. {1989), 

y que se pueden considerar como aceptable para las candicion&s 

del trópica. 

Durante el periodo de acostumbramiento de las animales, 

antes del experimento se aoservó que el molido del heno meJoró 

el consumo voluntario de las novillas en un 60-70%, lo que 

concuerda can lo reportado por Prestan ( 1972; citaaa por 

castejón y Combellas, 1981), p-ero difieren de los reportados 

por Castejón y combellns (1981) quienes di can qU<? el molido 

y 1& adición d.,. pequeñLIS cantidades de melaza no tuvieron 

ningún efecto en el consumo voluntario de forraje en vacas 
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lecheras. Esta diferencia se puede deber a que los animales 

en este experimento eran jóvenes y que el concentrado 

equivalió a un 1.33% de su peso vivo. 



ANALISIS ECONOMICO DE LOS RESULTADOS 

Costos de Al1mentación 

El precio de los diferente.s ingredientes utilizados en 

el concentrado de novillas en crecimiento y el precio de 100 

kg de concentrado se presentan en el cuadro 6. 

cuadro 6. Precio (al 30 de Marzo 1990) de los ingredientes 
utilizados en el concentrado y el precio por 100 kg 
de mezcla. 

Ingrediente Precio % de 1e Ración Valor poc 
( Lps/kg) ingrediente 

Harina de torta do 
semill& ,, ¡:¡]godón o. 75 1 9. 7 14.78 
Afrecho de arroz 0.22 15. o 3. 30 
Carbonato de calcio 0.09 1.5 0.13 
Sorgo (molido) 0.44 47.7 20.98 
5e1 0.33 o. 5 o. 16 
Yitamel ganado 2. 16 P.S 1. 08 
Terramicin 50 1.54 o. 1 o. 15 
Melaza o. 1 3 1 5 1. 95 
-----------------------------------------------------------
Total 100% 42.53 

El perío"o del experimento fué de 98 dias con un consumo 

de concentrado de dos kg por animal por día en el tra<.amiento 

A, y un kg por animal por día en el tratamiento B; los valores 

de consumo y costo de concentrado, consumo de heno, el costo 

total del heno, y el consumo y costo de la melaza por novilla 

por dia, y el valor en Lempiras del costo total de 

alimentación se aprecian el cuadro 7. 



Cuadro 7. Costo y consumo de concentrado por tratamiento, 
consumo diario de materia seca, el comsumo y costo 
de la melaza consumida por novilla por dia y valor 
en Lempiras del costo total de alimentación. 

------------=-=-e= Tratamientos 

' 6 

Consumo concentrado 
kg/animal/dia 

Precio concentrado 
Lps/kg 

Valor concentrado 
consumido Lps/oia 
Consumo de heno 
Precio (Lps/kg) 
Valor heno (lps/dia) 
Consumo oe melaza 
Precio melaza 
Valor mel<'IHI consumida 

(Lps/díal 

Valor alimento por dia 

2.00 

0.425 

o. 85 

------
---
0.85 

1 • 00 

0.425 

0.425 

0.80 
0.20 
o. 1 5 
0.20 
0.13 

0.026 

0.65 

-----------------------------------------------------------
E)(trapolando los resultados de estB experimento, al 

sustituir el 50% del concentrado en novillas de crecimiento 

por heno de Soya Forrajera de buena cal1dad, se logra un 

ahorro de 365 kg de concentado por novilla por año, lo cual 

considerando el valor del heno de Soya Forrajera, equivale a 

un ahorro de Los 71.49 por novilla por año, 



VI. CONCLUSIONES 

1. Es posible reemplazar el 50 % del concen"trado por una 

mezcla de 4:1 de heno de Soya Forrajera y melaza, en la 

alimentación de novillas lecheras, a partir de la oct.ava 

semana de edad. 

2. El pastoreo rotacional con fertilüación es una buena 

base para la alimentación de los animales, siempre que 

se perm1ta al ganado hacer una selección del pasto que 

garantice altos consumos voluntarios y alto valor 

nutricional. 

3. Con los precios actuales de los diferentes ingredientes 

usados en 1<-.s raciones, la dieta que incluyó heno de Soya 

forrajera permitió un ahorro equivalente a 365 kg de 

concentrado por cabeza, o de Lps. 71.49 por novilla por 

año. 



VII. REC0~1ENDACIONES 

1. se puede recomendar la sustituc16n de so % del 

concentrado por heno de Soya Forrajera {!::!_,. h'Í ght i i) en 

la alimentación de novillas lecheras de reemplazo. 

2. ContlnUar con los estudios de la 1ncorporación de Soya 

Forrajera en la dieta de rumiantBs en todas las etapas 

de crBcimient.o y producción, para observar los efBctos 

sobre parámetros reproductivos y de producción. 

3. Estudiar el efecto del pastoreo rotacional de pasto 

guinea (f':. maximum), fertilizado s1n suplementación y 

con baja carga animal en el crecimiento de novillas, 

comparado con el pastoreo suplementado. 



VIII. RESUMEN 

Para determinar el efecto sobre el crecimi<;;nto de 

novillas de reemplazo, se subst.it.uyó el 50% del concent.rado 

por heno de Soya Forrajera. Se emplearon 16 novillas, Holstein 

y Pnrco Suizo, entre 8 y 20 semanas de edad, las mismas que 

fueron asignadas a dos grupos experimentales, ce ocho novillas 

cada uno. La Dieta A.- consistió en dos kg/animal/dia de 

concent.raoo, más pastoreo en pasto Guinea (f§Oj~ maxjmum). 

La Dieta B.- consistió en un kg/animal/aia de concem;raao, o.s 

kg. d<> heno de Soya ForraJera y 0.2 kg/animal/dia de melaza; 

más pastoreo en pasto Guinea. No se encontraron diferencins 

en la ganancia diaria de peso, ganancia t.otal, y peso final 

de las novillas ent.re los dos tratamientos. Se observó que el 

mol ido del heno de Soya Forrajera mejora el consumo voluntario 

de forraje en las novillas en un 60 %. 

A los precios a Marzo de 1990 la sustitución oel 50% del 

concentrado por heno de Soya Forrajera en la dieta de animales 

en crecimiento resulta en un ahorro de 365 kg de concentrado 

lo que es equi va 1 ente a l.ps. 7 1. 49 por cabeza por año. 
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X .ANEXOS 



ANEXO 1. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE GANANCIA 
DIARIA DE PESO (KG) EN LOS DOS TRATANIENTOS. EXP. 
SUSTITUCION DEL CONCENTRADO POR HENO DE SOYA 
FORRAJERA. EAP. 1990. 

FUENTE DE GRADOS DE SUMA DE CUADRADO VALOR 

VARIACION LIBERTAD CUADRADOS MEDIO F 

TRATAMIENTO 0.002 0.002 0.186n.s 

ERROR o. 124 o .009 

------------------------------------------------------------
TOTAL o. 126 

-----------------------------------------------------------
n.s " No significativo 



ANEXO 2. ANAL!SIS DE VARIANZA PARA. LA VARIABLE GANACIA 
TOTAL (KG) PARA LOS DOS TRATAMIENTOS. EXP. 
SUSTITUCION DEL CONCENTRADO POR HENO DE SOYA 
FORRAJERA. EAP 1990. 

FUENTE DE GRADOS DE SUN-A DE CUADRADO VALOR 

VARIACION LIBERTAD CUADRADOS MEDIO 

TRATAMIENTO ; 15.819 15.819 0.186/'l.S 

ERROR 14 1192.536 85.181 

TOTAL 1208.355 

n.s" no significativo 



ANEXO 3. ANALISlS DE VARIANZA PARA LA VAR1A8LE PESO FINAL 

FUENTE DE 

VARIACION 

TRATM1IENTO 

ERROR 

TOTAL 

(KG] EN LOS DOS TRATMHENTOS. EXP. SUSTITUCION 
DEL CONCENTRADO POR HENO DE SOYA FORRAJERA. EAP 

1990. 

GRADOS DE 
-------=------

SUHA DE CUADRADO VALOR 

LIBERTAD CUADRADOS ~1EDID 

1 115.542 116.542 0.255n.s 

6404.313 .157.451 

1 5 6520.855 

n.s = no significativo 



ANEXO 4 ESTH1ADO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LAS NOVILLAS 
EN EL TRATAHIEIHO A. EXP. SUSTlTUCION DEL 
COIICEN1R.4.DO POR HENO DE SOYA FORRAJERA. 
EAP.1990. 

consumo 
%PV kg PC 

aport"' 
E.N* 
(~\ca 1_] 
4.10 

-~------- ___________ { ]igj . 
1.5 2.00 0.28 

0.47 
o. 21 

Concentrado 
Requerimiento>< 
Defici"t parcial 
Apor-r.e esperado paStOY."'"' 1 , 4 2. 15 o. 19 

9. 1 2 
5.02 
4,20 

------------------------------------------------------------
~ Enersia metabolizable 
~-"' URC Daily Requertmen"ts of Growing Dairy Catt.le. 1988 
'"'"' Considerando que el consumo voluntario de M.S. pued8 

llegar a 3% de P. Y. 

' 



ANEXO 5 EST!MACIOtl DEL ESTADO NUTRICIOUAL DE LAS 
NOVILLAS EN EL TRATAMIENTO B. EXP. SUSTITUCION 
DEL CONCEIHRADO POR HENO DE SOYA FORRAJERA. 

Concentrado 
Heno oe Soya 
~\e laza 

EAP 1990. 

Forrajera 

~>,porte 

Requerimiento:+: 

consumo 

0.80 
0.64 
o. 1 6 
1. 60 

O&ficit parcial 
Aporte esperado pasto·o. 1 . o\.0 

LO 
o.' 
0.2 
2.00 

2. 1 5 

aport"" 

PC E~t 
.... _(..!ill.l_ _ _fj{ ,~,,~·~lll 

0.1.! 2.05 
0.126 1.68 
0.004 0.54 
0.270 4.27 
0.470 9.12 
0.200 4.85 
0.190 4.20 

-----------------------------------------------------------
"' !lRC Daily Requeriments of Growing Dairy Ca,;,;le. 1988 
"'* Considerando aue el consumo voluntario de MS pueda llegar 

a13%de1PY. 


