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1 IIJTRUTJUCCIDN

En a1 trépico y subtrbpico la alimentacién de 105

rumiantes en la época seca astfi basada an pastas seccs 3!

residues de cosecha que por 10 general tienen un alto

conteniflo de fibra 3! uno bajo de proteina, lo que causa

raducciones considerahles en su desempefio.

La cahra SB comporta bien en zonas marginales par la

diversidad de forrajes que consume, sin embargu, para

aprovechar al méximo su potancial lechero y de produccién de

carna raquiara de una alimcntacién balancaadn.

Las legumincsas arhéreas qua arraigan can facilidad y no

raquieren grandas insumus agronémicos, cnnstituyan una fuentc

potencialmente valiosa fie Enrraja suplamantarin, qua 105

ganadarus de las zonas trupicalcs podrian utilizar para

majnrar la nutriaién y productiviflad dal ganadu.

El madraado fisliricidig figgium stand} es una laguminosa

tropical arbérea, nativa de Cantruamérica qua SE adapta hicn

a sualus amides. Posee una alta produccién dc biomasa y es

utilizado an sistcmas de cortc y acarreo; sin embargo, existan

paces astudios sabre su utilizacién en ensilujes, sélc G en

combinacién con gramineas, para mejurar al nivel nutricional

de éstas filtimas. For tales razones se planteé el siguiante

trahaja can 91 abjetivo de astudiar el efecto qua cicnc la

inclusién de Gliricidia an ensilajes de pastas, y determinar:
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1] la magnitud da 195 camhics en la fermentacién,

composicién y cl valor nutricional del ensilaje de varias

gramineas mezcladas can Gliricidia.

2} el valor nutricinnal del ensilaje dfl guinea y

Gliricidia can cahras lacheras en produccién.



2 REUISIOH DE LITER.i"1.TUR.f'L

2.1 E1 madreado {filixigigia gggigm stand}

E1 Hadrcada (Gliricidia 3eQium}[Jacq.j Steufl . es una

laguminasa tropical que tiene diversos uses coma: carbén

vagatal de gran calidad, pastes para cercas vivos, sumhra an

plantaciones, mejoradcr del suelo, abono verde, 0 madera para

cunatruccifin pesafia (traviesas Ga farrocarril y mueblesj.

fldemés sirve de saperte para.plantas trepadoras, apésitos para

heridas, remedies caseros, y forraje para el ganada.

Descri '0 hot ica:

La Gliricidia es un miembro de la subfamilia

Papilicnideae de la trihu Robinieae. E5 muy conocido par sus

flares rcsadas, y sa encuentra ampliamente distribuido an

Centroamérica y México.

Se describe con frecuencia coma un arbusao, para puede

alcanzar el tamafio de un érhol, con alturas de lU~15 m- E5 una

laguminosa glabra y caducifolia de cracimienta bastanta

rapiéo. Se caracteriza per una copa abierta piramidal, can

fnllaja sabre ramas largas, irregulares y plumasas. Las hojas

son imparipinadas can 3-1? foliolos apuestos. Una

caractaristica de 105 foliolos es que el ham as de calor varda

alara brillanta y el anvés oscuro, can manchas branceadas qua

segfin Barrett (1956; citado par Smith y Van Hautert. 193?} son

glandulares.



2.1.1 Congfi eiengg gfira e1 gggahleejmjggto:

Condiciones hfimedas y eélidas can temperatures promedie

de 22-30 °C y una preeipitaeién de EGO-2300 mm al afio son

ideales para su crecimiento [Chadhokar 1982). Florece desde el

nival del mar haste 105 1300 e incluso 180G m de altura.

Prefiere suelos fértiles y bien abenados, pero se observa un

buen creeimiento en sueloe fieides, asi como en suelos muy

arcillosns.

La Glirieidia se estahleee eon facilidad a partir de

esquejes y'de semillas. La eleeeifin del materiel dependeré del

tipe de uso que ee le de. Cuande 5e destina a seporte e sembra

en plantaciones, los esquejes e estaees presentan ventajas ya

que impenen can rapidez su deminaneia vegetative sabre e1

resto de la vegetaeién. Para ebtener lee mayeres pereentajes

de arraigo de lee estaeas plantadae, Chadhekar (1932) indicn

que deben Se: maduras, [de 5 meeee de edad o mas}, con una

lengitud dc 1-1.5 m y un diémetre de EH5 em, y plantadas a una

prufundidad apreximada de 15 em- Este tipo de siembra parece

més idénea para su use come ferraje. Sin embargo, lee plantas

prcvenientes de semilla tienen un sistema radical mfi s profunde

y cxtenea que mejora an erecimiento durnnte la estacién seca

(sumberg, 1934).

2.1.2 Regdimientg:

La edad de la planta, la eetaeién y la frecueneia de

eorte influyen en el rendimiente fie materia verde dla
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Gliricidia. Un curse frecuente en las primeros afios reduce el

rendimientu an 105 posteriares, per lo que Se recomienda qua

durante 105 2 a 3 primates afios se sorta 31 follaje 5610 1 6

2 votes al afio. Imago la recoleccién puede ser cada tres

meses, puesto que el randimientc aumenta con el nflmero de

aortas hasta un méximo de cuatrc Cortes al afio. Aunque la

Gliricidia 59 mantiene Verde durante code 21 afio, sabre todo

si se aorta pcriédicnmenta, su crecimiantn y la ratencién da

follaje son mencres durante la estacién seca {Chadhckar,

1982}. En Nigeria, Cakes y skuv (1952) obtuvieron rendimientas

mensuales de materia seca [MS] fie D.99 y 1.43 tfha en la

estacién seca [55 mm de precipitacién par" mes} 3 en la

lluviosa (114 mm}, reapectivamente.

En Nigeria la tasa de crecimientn del follajc as manor

hacia el principio de la épcca seca (4-5 Rgnsfhajdj, y aumenta

répidnmente cuando ocurren las primeras lluvias esporédicas

(16.3 kgmsjhafdfi; desciende al principio de la época lluviusa

(14.2 kgfisfha/d} y baja afln mas al final de la misma (12.2

kgmsfhafdl. Esto prohahlemente se fieba a qua los carbohidratos

acumulados en la raiz y el tallo durante la estacién seca, Se

mavi1izan.inmcdiatamente cuando hay alquna lluvia qua promueva

e1 crecimicnto de las hojas {Cahhina y Atta~Krah, 1992:.

2.1.3 Cogtenido fin nutrientes:

La Gliricidia ccntiene niveles fllevados dc proteina

cruda (23% de PC), fihra (45% de FND}, calcio (1.7%) y niveles

hajos de fésforo [fl.2%]. Les nivales de aminoécidos azufradns
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y" de triptbfano son bajos, miuntras qua 31. de Iisina as

comparativamente alto. Senthcshanmugannthan y Durand (1969;

citados par Smith y Van Hnutert, 198?), encontraron qua a

excepcién de 105 aminoécidos sulfurados, las proteinas

aisladas contenian todos los demés aminoécidos eaenciales en

cantidades camparablés a las presentes en la leche, la harina

de soya y las semillas de sésamo y mani.

Son mug escasos 105 datos sabre la digestibilidad. de la

Gliricidia Como alimento finico del ganado, pare ha demostrada

digerirse hastante bien y mejorar la digestibilidad de 105

forrajes de mala calidad cuando se utiliza some suplamento

{Smith y Van Houtert, 198?}. Ademés, es palatable y aumenta la

prnduccién cuando Se da a rumiantes {Chadhokar y Kantharaju,

1930). Su mayor potencial an un sistema agro-pasturil e5té en

servir coma forraje suplementarin cuandn la cantidad y calidad

del paste es pobre [Ccbhina y ntta-Hrah, 1992}.

2.1.4 fiosihles efingtns téxicos:

Les efectos téxicos fie la Gliricidia son conocidos en

Centroamérica, donde tradicionalmente las hojas y la corteza

molida son mczcladas can maiz cocido y utilizados como

rodanticida {standley y Steyemnrk, 1945; citadns por Smith y

Van Houtert, 193?]. Se area qua este efectc téxico sa deha a

la conversién par bacterias de la cumarina a dicumerol, un

compuesto hemorrfigicn. También axisten repurtes de toxicidad

e inhibicién del crecimiento en atrus mnnogéstricos coma aves



y conujus {Simmons y Stewart, 1994}.

Para ruminates la Gliricidia no posae ningfin factor

téxico y puede ser alimentado ag libitum sin riasgo {Cobbina

y Atta-Krah, 1992}.

2.1.5. Erohlamas de Palatagigidad:

De acuerdo a Luwry (1990; citado per Simmons y Stewart,

1994} el mayor inconveniente para su uso en la alimentacién de

rumiantes radica an an palatabilidad. Los animalas pareccn

rahusar las hojas da Gligicidia por su slur, a vases afin sin

prnbarlasg lo que sugiere qua e1 problema 52 dabe a la

liberacién da cumpuestos Volatiles de su superficia.

Sin embargo, hay variacién en la aceptahilidad de la

Gliricidia per 105 animales cuyaa causas afin nu astfin claraa.

En algunas areas coma Sri Lanka y Columbia, paraaan ND axistir

prohlemas de palatabllidad. y as per lo tanto- un furraja

importanta durante la época seca. En Guatemala, su consume pur

vacau lacharaa fua mayor qua a1 de Leuggga laugggeghala y

Guagyea u1m' ia- En otros lugares, sin embarqu, la

lirici ia as rechazada par complete por las animales. En

ansayos realiaadas an Nigeria, en los que se proporcicné al

ganado mezclas de Panigugjsligicgdia, 21 ganado seleccioné a1

pasta y rechazé la Gliricidia (Simmons y Stewart, 1994).

Posibles razones para la variacién en la palatabilidad en

fiiferentes partes del mundo incluyen, facuares climaticos y

edaficas qua afacan la composicién quimicn da la hoja y las

difarencias an al comportamiento animal 0 en la flora ruminal
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y la variaaifin ganétiaa da la Gliriaifi ia [Simmana y Stawart,

1994).

2.2 Camggaataa saaundagigg:

A paaar da la aumpaaicién nutriciunal favorable da muchos

arbolaa, éataa puadan tanar tamhién alavadna nivalaa da

ingradiantaa aaaundarias fhasta 50% da la MS}, partiaularmanta

taninas. Las taninaa afactan nagativamanta al valar

nutricianal y aaaptaaifin pa: pasta da 105 animalaa dal farraja

afracido.

Da acuardo a la flafinicién alasiaa da Bate-Smith y Swain

(1952), laa taninus San fanalas saluhlaa an agua can an paaa

molecular antra 500-soon, qua tianan la prapiadad da

pracipitar alcalaidas, galatinas y pratainas. Las palifanalas

no aanstituyan an grupn quimico unificada y tianen una amplia

gama da aatructuras malaaularas; an general, sa subdividan an

taninaa hifiruliaablaa y taninos canflanaadaa. L05 primates son

campuastos poliaatériaas da aarhahidrataa y puadan sar

hiflralizadaa par calantamianto can un acida débil a

anaimétiaamanta; miantraa qua laa aagundaa sun campuaatas

palimériaua da f1avan—3~a1 a f1avan~4—a1 a aus darivadaa, qua

astan unidos par unianas C-C n C-D-C.

E1 aantanida da taninoa an las hajas da los arbales varia

de G a ?-5% da la HS 10 qua ganaralmanta asta asociada a una

disminucién an la digastibilidad da la prataina a madida qua

aumanta aata aantanida. La diatribuaién da laa taninaa an la

planta varia dc aspecia a aspaaia, para aparta da laa
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diferencias genotipicas exiutan features individuales que

afectan e1 centenida de taninee tales came la edad de la hoja

y la estaeién. Ademés, situaaiunee de stress some el dafia a

las hajae, la falta de aqua y las deficiencies nutricienalee

favorecen la sintesis de taninue; mientras que la haja

iluminacién reduce e1 contenide de eetos debida a la

deficienaia fie carbene. Les elementea eeeundarius en las

plantas y particularmente los taninos han side cansideradcs

come el media fie defense de la planta contra hungus, bacterias

y virus, asi coma inseetee y vertebradee herbivores-

Se hen encontrade diverges efeatae de los taninee eebre

el metabulismo rumina1;.entre aataa ee pueden menainar:

— la furmaeifin de cumplejes con las pruteinas y los

carhohidratus, tanto de la misma planta came de

otrus alimentus.

- la inhibicifin de enzimas (preteaeaa, celulaeae, etc}.

H la inhibicién del crecimiente microbial mediante la

adeereifin a lag membranes aelularee o la induccién de

una deficiencia nutricienal [Leinmuller y ca1-, 1992}.

En cabras alimantadas con diatae eecas a base de henc de

tranevala y madreade ee eneantré que a partir de un 25-28% de

inelusifin do madreade en la dieta, las cahrae empezaran a

seleccionar en contra dla Gliricifi ia (Morales, 1992]-

2-3 Preegggggign de fnrrajes:

En condiciunea eemiaridaa una prepareién del ferraje es

uaeechado y almacenade con el fin de aproveeharle en épaaaa fie
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3533532. La magnitud de 105 cambiaa en la digaatibilidad dfl

las furrajaa dabido al pracaao fie praaarvacién puadau sat muy

variables, dependianda da las cundicianea baju laa cualas an

Llava a caba la cunsarvacién y da la naturalaaa fiaica y

quimica dal material.

2.3.1 E] uracaso da nnajlnda:

E1 ansilada aanaista an la canaarvacifln dal farraja an

candicianas anaerébicaa par madiu da la praduccién fie acidaa

crganicus qua paran laa pracaaos rasgiratorina a impidan la

prulifaracién dc micraorganiamas qua puadan cauaar su

daacampaaician. Ea una téanica qua ha side practicada pa:

aproximadamanta unaa 200 afiaa y es da laa mas aumunea para

canservar a1 Earraja axcadanta da la época dc lluvia.

Para la praduccifin da anailaja ae raquiaran racipiantaa

harméticoa an lea cualas sa compacta al farraja para axtraar

al maximu da aira. Cuandu hay oxigana hay raapirauién da laa

plantaa y da miaraarganismua aaréhicoa can la qua aa cansuman

azflcaras y ac libara calar. Esta, rasulta en una pérdida da

nutriaatas y an un auaanto dal cuntanida da fibra.

Durante a1 procaso da cunsarvacifin SE puadan diatinguir

cinca faacs:

1. Raapiracian. Hay consume dal axigana residual par laa

plantaa y lus micraarganiamas, acumulacién de CD5 y

aumanta de la temperatura. Bajn candicicnaa éptimaa ae

puada eaparar una pérdida da nutrientaa dal ardan da

l-2%.
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2. Pruliferacifi n fie bacterias praductnras fie acids

acéticn e iniciacién de la acidifiuacifin. Estas

bacterias Eurman parte de la flara natural que existe

en la superficie de las plantas.

3. Proliferacifi n de hacterias productnras de acids

lécticn. En un silo bien hecho Efi t fl fuse se inicia a

los 3—5 dias de tapado.

&. Pruduccifi n de acids léctico. Esta fasu demnra unus 15

dias. La fermentacién repreaenta una pérdida de

nutrientes fie 3—4%.

5. Eonservacién del fflrraje una vez que la cantidad da

acidu lactico represente antre 1.5 y 2.5% dc la MS.

Esta cuncentracién es Euficiente para inhibit

cualquier crecimiento fie microorganismns; el pH es

antennas fie 3.S~4.5 fvélez, 1992].

La reduccién del pH a IH1 nivel adacuadu requiere de

suficientes carhuhidratcs suluhles en el forraje al momenta fie

ensilar- Dos factores qua gobiernan el requerimiento de

azficares para una fermantacifin ndecuada son e1 contenidu da H5

y la especie forrajera. En forrajes con un haju contenido dc

MS las bacterias mueren a un pH mas hajo; some SE requiera un

pH manor, so nccusita mas ficido, la que a su veg demanda mas

azficares para ser convertidos an ficidos. Ademfi s de azflcares,

para lograr uh pH haju se requiere de hacterias prnductoras de

aside léctico en el fcrraje cosechads. Un mayor nfimaru de

éstas ayudaré n reducir 21 pH mas répidamenta una vez qua sa
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hayan astablacida las candicionas anaarébicas an al silo. El

nflmaro da bacteriaa lacticas varia dapandiando da divaraos

factaras antre los qua sa puadan mancionar:

1 a1 nflmaro de hactarias en las plantas on crecimianto.

a1 movimiento y acondicinnamianto del forraja, qua

afiada cerca da 50 bactariaa par grams de forraja.

al nfimero da bactarias qua aumanta duranta al

marchitamiento, aapacialmanta an climas humedos y

calidos.

el mayor nflmaro da hactariaa duranta la primara mitad

dal dla (Pitt, 1990}.

La mayor parta da la MS dal farraja qua aa piarda duranta

la casacha y almacanamianto tiana un alto valor nutricianal.

Loa pruaasus biulégicaa duranta la alahoracién del anailaja

consuman 105 nutriantaa mas facilmanta diaponihlas, coma 105

azflcaraa,

final.

con afactaa negatives an la calidad dal ansilaja

Como resultado sa puadan var afaatadas los siquiantaa

parématrus:

~ Fibra acidc datarganta {FAD}. Un alto nival de FAD esté

corralacionado can una baja diqestibilidad. Su

contenido aumanta a madida qua aa incramcntan las

pérdidas da MS.

Fibra neutro deterganta {PHD}. Un alto nival de FHD

esté carrolacionado can bajaa consumes da MS. Su

oontanido aumanta, a madida qua suban Ias pérdidas fie

MS.
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Existe una mayor tandencia lus ansilajes de corte

directa 3,! sin picar a tr.mt‘.u.' un ma}-‘car contenido de fihra

cruda (PC) que en aquellas premarchitados y picados, lo

que puede ser atribuidn a1 aumento en pérdida de

contenidos celulnres durante la fermentacién (De Beaver

y co1., 1993).

- Proteina cruda {PC}: las pérdidas de hnjas durante el

secado, el acondicinnamiento 0 cl embalado disminuyen

su ccntenido (Pitt, 1990}.

Ensilar pastas trapicales conlleva mayares riesgos de

mala fermentacifin, bajo contenida fie nutrientes, pérdidas dc

lixiviacifin par lluvias y pérdidas par respiracién, on

comparacifin can pastas fie znnas templadas {Kass y Rodriguez,

1991). Les ansilajes fie pastas trnpicales se caracterizan per

una alta concentracién de acids acética, lo que sugiere una

fleficiencia de bactarias prcductoras de écido lacticn 0 bajos

niveles de carbahidratns salublas. Esta se puede mejorar

mudiante la adicién de melaza- En euros casos, tienen una alta

concentracién inicial de acids lactico pero son inestables y

pierden calidad lueqa de periodos prolongados de

almacanaje.

2.3.2 =

Las leguminosas son uh alimnntu animal impnrtante debido

a sus elevados niveles de profieina- Hasta hace poco, estas

plnntas no 52 cansideraban aprnpiadas para el ensilado, debido

a gun la fermentacifin era dnminada par microorganismos dal
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qénara clastridia qua dam Gama raaultada enailajas da tipc

butiriao. Esta ha aide atrihuida a traa factaras:

H laa lequminasas pcseen una alta capacidad buffer,

avitanfia asi al dascanaa del pH a niveles adecuafiaa,

H al cantenifia da carhchidratas saluhlaa as bajo,

H Gcasionalmente tianan bajas cantenidaa da MS (Kass y

Rodriquez, 1991}.

En al CATIE aa astudié la pasihilidad de hacar anailaja

da madraada y aa ancantré entre atraa qua a1 nival de PC puada

variar antra 19 y 3D%, dapandiando da la parta da la planta

{hojashtallasbramas} y fia su pasicién an la rama

(apical>cantral>infariar}. El cantanido da N soluble ea alto,

aianda la maycria NNP. E1 mayor rendimientn da nutriantas se

Qbtiena can farraje frescc, ya que durante su ansiladn hay

pérfiidas. par farmantacién, axidacién y afluantas [Kass y

Rodriquez, 1991}.

BHHHUTECA H
Hanan: 0 1'BJ=-mug;

Ma. . . . r " -"An "-‘”3'h'U.m.2.3.3 Marchltamlanto nravla a1 analladq: “”maun;°

En Escocia Se compararon ensilajes de corte diracta E

marchitadas y sa ahsarvfi qua al marchitamianto aumanté al

contanido da MS antra 22 y 41% y la inqastién dc MS an 1?%,

para no camhié siqnificativamanta laa ganancias dc peso viva

y de canal an qanada de carne. En consecuencia, E1

marchitamiento radujo la aficiancia da convarsién a productn

animal. La reduccifin en la praducaian animal da 195 anailajaa

marchitafl os, probablemente Se deben a que eate procaso
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disminuya un pace la digastibilidad y al aantenido da energia,

y a qua las direranaias an la cempesiaifin quimiaa del paste

firesee y marehitade puadan resultar en diferentes tipas de

fermantaaifin ruminal {F1ynn, 1951].

Catahpeele y Williams (1969; citades per wilkinsen, 1993

a}, anaantraran qua la mayerie da lea pastes trepicalas se

estahilizahan en una farmentaeifin daminada par al aside

aeetiee mas que per al aeide lfietiea. Les ensiladas da aorta

directs tianen una mayor eoneantraaifin de éeide aaétiee y no

son astables, pudiéndasa alasifiear acme ensilajes can alta

aetividad fie alestridies.

E1 afaete da asta tips de farmantaaién se traduee en un

mener aensume de M5 par parts dal animal y una manor

produeeifin, pues al acids aeétiae esta relaaienade

nagativamanta can al consume [Wilkins y cal. 19?l; eitada par

Wilkinson, 1993a). Indiaacianas da qua al ensilaja da carts

direete eambia de eelidad een e1 tiampe, se fiabe a la

fermaeién da ficide butirice, un dasaanso da ia cenaantraeifin

de PC y un aumente en la aenaentraeifin da amenie.

La falta de IH1 pH astable parmita el ereaimiante de

elestriflies prateelitiees, 1e qua alava el eentanide de

amenie- A pesar de éste, las ensilajas da eerte direete tienen

una mayor estabilidad. al sire, puas presentan una manor

aantided de henqes y manor temperatura.Este se debe a que el

datariare as redueide par las eltas aanaantraaienas da amanie,

acids butirieu y aside prepiénice {Handersen 3 aa1.,19?9;
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oitado per Wilkinson, 1993a}.

La fermentation as los ansilajes marohitados se Va

dominada por la proauoaien da aoido lsotice. Un ensilajs do

husna calidad se caraoteriza por una ooncentraoion minima do

éoido lactico de 3% (McDonald, 193?; citedo por Wilkinson,

1993b}, por las bajas concentraoienes de emonio (< 10% del H

total) y por la ausenoia do acids butirico.

2.3-4 Cambios oualitat en los snsigajgg:

Las perdidas de nutrientes asooiadas con la desviacién de

la fermentaoion de aoido léctico e acido hutirioo y la

desaminaoifin par olostridios tienen un efeeto negative sobre

el oonsuma, la digsstihilidad y la utilizaoion del nitrogsno.

Wilkinson y col., [l9E2, oitado por Wilkinson, 1993a)

concluysn qua tanto en pastos do olima tropical oomo fie clime

templado as neoesario un 3% fle la materia fresco de

earbohidratos ffioilments solublas pare lograr un pH éptimo. El

ryehgrass, el maiz y el sorgo son adecuados para ser ensilados

debido a sus altos oontsnidos de carhohidratos solubles. De

1os pastos tropicales, el elefanra [Pennisoggm pggoursum) y el

transvala {bigitggia erianthaj en general tienen an mayor

oontenido do carbehidrstos solublss qua otras gramineas

forrajsras {wilkinson, 1993b}.

2.3-5 Efeato as la Tempggatugs:

Temperaturas altas durante las primaras Eases dal

ensilado redooen los niveles de proteins no disponible per

dssnaturaliaaoifin per oalor. Eu y Thomas (l9T5 y IQTE}
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trahajando con alfalfa ansilada con contsnidos altos da HE

{A3~ET%} raportaron una baja digastihilidad y una pobra

ratsncién dal N on ovsjas, ouando ol onsilaja contania

proteins daanaturaliaada par calor- Eatoa ansilajes sa

calantaron a 50 “C y la proporcién da nitrégano insoluble an

aoido datarganta axoadié al lD%. No hay rsportes qua

avidanoisn hasta que punto la protaina do los pastas

tropiaalas puade ser dafiada par sl oalor, para las altaa

tsmpsraturas ambiantalas unidas al aumento da la temparatura

on la faso inioial do respiraoion, probahlamanta aonstituyan

un alto riasgo para allo.

2-4 Com ortamianto al’m t C a do las o as:

El oomportamianto alimantiaio da laa oabras sa

caraotariza per una marcada salaooién de las fracoiones mas

nutritivas {hojas mas qua tallos; tallos dalgados mas qua

gruasosj, as dacir mas rioas an protaina y mas pohras an

oarbohidratos astrocturalas {Morand-Fahr y sauvant, 1930).

Como rasultado da la aalaccién al valor nutritivo da lo

ingarido puada sar sustancialmanta difaranta do la dal

afraoido. Esta salaacion, qua as mas maroada an Eorrajss do

laguminosas, hanos y rastrojoa, as la que la hrinda una gran

varsatilidad a la diata, y sa daha a aflaptaoionos anatomicaa

y fisiolégicas da asta sspaoio. Las cabras poaaan un labia

superior agil y movil, par media del oual puadan oomer afln

aspacias provistas de sspinas fflarjiasa, 1991}.

2.4.1 Adantaoionas fifiinlénicas: 32 ha ancntrado qua los
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taninos de hojas de quehracha (Quercug 5p.) estimulan la

actividad microbiana en el rumen de las cabras, pern 15

inhihen en ovcjas- Seth y cnl.,{19?E; citadc par Narjisse,

1991} presentan la hipétesis de que la habilidad de las cabras

de tolerar los taninos se deha a una mayor secresién de saliva

y da capacidad de reciclar uraa, pues encontraron que la

secrecién de saliva de las parétidas era mayor en cahras que

en ovejas. Ademés, eL mayor contenido de un mucus especial en

la saliva de las cabras puede contribuir a formar camplejos

can 105 taninos y evitar que éstns interfiaran con la

utilizacifin de 1&5 proteinas {Harjisse, 1991).

A pesar de que la compoaicifin quimica da un alimento sea

muy buena, las cabras puefien rechazarln partial 0 totalmente,

principalmente debido an un desequilibrio alimenticio- Las

cabras con deficiencias nutricionales 0 con un estadn

sanitaria deficiante sun mfi s propensas a ajerccr un rechazn

mfi s severe do 105 alimentos {Hcrand~Fehr y col., 1991}.

Cuando e1 alimento as ofrecido en El comedero se observan

tree fases en la alimentacién:

H una Ease de exploracién, en la que las cabras reconocen

el forraja oflrecidc. Esta fase suela Bar de manor

duracién cuanda hay campetencia con otras cabras,

cuando e1 forraje es homogéneo 0 cuandc 103 animales

estfin acastumbrados a él,
I

- una fase dc consume intense, en la qua 91 animal

satisface E1 hambre,
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- une fese fie seleeeifin.

La espesie ferrsjera modifies los niveles fie reohazo en

el ease fie Eorrejes verfies. Hugues y sol. (19??, eitafio por

Horanfi ~Fehr y co]., 1991] fiemostraron que a1 ofrecer forraje

pieefio se reduce la ingestion, ya que las oabras tienen una

menor oportunidafi fie seleceionar, Igualmente, la capaoifiafi fie

seleccifin se refiuee al incrementar los niveles fie oonoentrsfio

en la reeién [Moranfi~Fehr, 1991}.

2-4-2 Consumo fie Hate;ja_§gea en eabras gfiulggs:

En cabres, esi some en otros rumiantes, el nivel fie

eonsumo fie MS fietermine la fiisponihili fiefi fie nutrientes y estfi

influenoiafio por varies fsetores:

2-4-2.1 Estafi o fisielégjgo:

Gestasion: E1 sonsumo fie M5 permanece reletivsmente

constante al inieio fie la gestaeifin, pero luego fieorece

regularmente a una tasa fie EUD gflfifl kg peso vivofmes [Sauvant

y cDl., 1991).

Leeteoifin: E1 range fie veriaeifin en el consume fie HS es

mayor fiurante ls laoteeién. E1 mayor oonsumo fie HS enoontrafio

en oabres fie la raea Alpine es fie 3.6 kgffiia equivalente a

5.3% fiel peso vivo o 131 gfkgmfi . El eonsumu fie MS aumente

inmefiiatamente fiespues fiel parto y llege a su mfi simo entre la

sexta y la fiéeims semene fie lacteeion- Este incremento es Casi

parelelo al fie ls seeresifin fie lactose y fie leshe. Luego fie

aleanear su mfi ximo el oonsumo fie materia seee fieoreoe oasi en

forms lineal a raefin fie 25 gfanimalfsemana fsauvsnt y eol.,
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1991).

Dovondro y Burns (1983) onoontraron oonsumos do MS para

oohroo Saanon y Alpinos bajo oondioionos dol tropioo do 2-3 H

4.9% dol peso vivo 6 52 H 142 gfkg W”.

2.4.2.2 Eolonoo ggoggétioo:

El ostado onorgotioo do loo oahros loohoras tamhién

afoota su oonsumo- Souvant y ool. (1529, oitados por Souvant

3 ool., 1991} ohoorvoron on onimolos do iguol poso vivo y

produooion do looho, quo una mayor lipomovilioaoion a1 inioio

do lo laotaoion ostaha asooiada a un monor oonsumo do H5. La

oantidad do rosorvao oorporalos afoota ol oonsumo do HS, puos

onimolos gostantos. y oobros on lootooidn con 'mayor' grosa

oorporol posoon uno oopooidad do ingostion signifioativamonto

monor.

2.4.2.3 Faotoros do lo diota:

Cuando so ofrooon forrajos do mala oolidad ol hooho do

aumontor la oontidad ofrooido puodo inoromontar su ingestion

yo quo pormito uno mayor soloooooion- E1 oonsumo do HS dol

forrojo tombién osté rolooionodo con ol nivol do ingostidn do

oonoontrodo. En dotos ohtonidos do 22 oxporimontoo un aumonto

do lflfl g do oonoontrado indujo una roduooion on o1 oonsumo do

MS dol forrojo do 111 g {Sauvant y oo1., 1991).

2.4.3 Contonidos gnogoogiggg on log ggmbios do Qoso:

La oantidad do onorgia ingorida os ol principal factor

quo afooto lo produooion do looho, siondo la rospuosto a uno

dofioionoio onorgotioo, mug rapido. En la mitad do la
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lactacifin la correlacifin entre el consume dc energia y ]g

produccifin dc leche. es de nlredednr de 0.33. Duranta In

lactacién temprana este valor no as tan evidente, ya que

dependen dc ins reservas corporales. Una reduccién en la

prcduccién de leche en cabras alimentadas con dietas qua

contenian un 85% del total de la energia requerida ocurrié

entre las 24 y 48 horas despues de iniciar la nlimentacién. En

cahras qua producen 750 kg lechefafia, la produccién de 1.4 y

0.? kg lechafdia Se deben a la lipomovilizacién de 105 tejidos

adipasns durante el primer y Segundo mes de lactacién

respectivamente. Estes valores ccrresponden a una pérdida de

1 y 6.5 kg de tejidn adipose por semana, an el mismn orden

{sauvant y ca1., 19911.

2.4.3.1 Egzdidas fie Qflfifl :

A1 inicin fie la lactacién la cabra moviiiza una parte de

sus reservas energéticas del tejido adipose. La intensidad fie

Esta prucaso aumenta con la produccién da leche y puede ser

evaluada nediante la determinacién del contenido fie asides

grasos no esterificados en la sangre y do asides grasos de

cadena larqa en la leche.

Sauvant y Marand—Fehr (1991) ancontraron qua durante las

seis primeras semanas de la lactacién la produccién de grasa

en la leche debido a la lipomovilizacién vacié de 0.5 a Q kg.

For cada 0.52 kg de leche producida par lipomovilizacién, la

cabra pierdc 1 kg fie peso viva. Asumiendo la eficiencia

energética de la lipomevilizacién (0.32), la grasa movilizada
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representa fi. fi3 kgfkg de peso viva pardido, y asumiendu que la

mnvilizacién simulténea de la proteins cruda reprasanta un 10%

del peso de la lipomovilizacién, se puede escimar que el valor

energético de un kg de peso viva pardido de una cabra adulta

es de 6.26 Heal de Energia Mata de leche.

2.4.3.2 ggngggia de gegg:

La recuparacién de las reservas corporales movilizadas al

inicio de la lactacién, ocurre luego fie que se ha alcanzado el

pico de produccifin y cuando se da un balanse energética

positive. Para estimar el valor energético du las ganancias de

pass 53 uaarnn dates de la Ease declinante dc prnduncién y 52

ohtuvo un valor prnmedin de 3.25 Mcal de Enargia Meta de

lechef kg fie peso viva ganado {Sauvant y cc1., 1991}.



3 MATERIALE5 Y HETUDDS

3.1 Localizacién:

El presante trahaju se llavé a cabo an ai Laburatorio da

Hutricifi n Animal 3' en la Seccifi n dc: Cal:-ras I112 Zamorano,

ubicada an 21 Valle de Yuguarc, a 29 am al este dc

Tegucigalpa, can una pracipitncién promediu anual da 1105 mm

y una temperatura prumedin de 23 “E.

El trahajn estuvn cumpuesto de dos experimentns, 105 qua

SE raalizadoron entre marzo da 1993 E febrera dc 1994:

En el primer experimentu 53 midié el efecto de la afiici finde

gliricidia sabre la fermentacién, la composicién y la

digestibilidad in vitra de la materia orgfinica {DIVMO} de

ensilajes de tres pastes [giggtaria egiantua, Eagicum maximgm

var- tnbiata y Egnnisetum ggzgggggmj, utilizando seis nivclcs

da gliricidia. En el Segundo experiments se estimé la calidad

del ensilaje de guinea y gliricidia, can cabras lecheras

suplementadas can tres nive1e$ de concentrado.



3.2 Experiments Ho. 1:

Efeeto de la adieifin fie gliricidia sabre la fermentacién, la

eompeeieién quimica y el valor nutricional del ensilaje fie

tree pastes troyicales.

3.2.1 Pastures: Para eate experimente ae utiliaaren tree

qramineas: guinea var. tebiata {Panieum maximum}, elefante

{Fennisetum Durnureumj ? tranevala {Diqitarie eriantha} Las

edades de ccrte fueren de 23 diae para el guinea y transvala,

35 dias para el elefante y 90 dies para la Gliricidia.

Les farrajes fueren cortadea a lee 1fl:Ofi a.m. y se

dejaren marehitar en el campe per euatre hares, a fin de

elevar su contenide de MS a apreximadamente 23%-

3.2.2 Maneio de los ensilaies:

Lea ferrajes fueren picadoe a un tamafio apreximade fie dee

centimetres. Lea eempaaentes fueron peaados y meaelades

manualmente, adicionandelee melaza en una prepercién de 6% del

peso fresco. Pesteriermente fueren almaeenades en tubes de P?C

de 3U em de largo * 10 cm fie diametro, en lee que fueren

eempactadoe a una deneidad fle TDG kgfm3een ayuda de una prenea

hidréulica. L05 tubes fueron sellades en amboa extremes con

pedaaes de hule y abraaaderas. Les silos SE ahrieren deepuee

de 25 dies para determiner eu calidad.

3.2.3 Tratamientos:

L03 tratamientns evaluaflos Eueren:

l.- Ensilaje de gramineae y leguminoeae puras.
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2.- Eneilaje de paste y gliricidia en prepereién 90:10.

3.~ Eneilaje de paste y gliricidia en preporcién ?2:2E-

4.~ Eneilaje de paste y gliricidia en preporcifin 54:45.

5.- Eneilaje de paste y gliricidia en prepercifin 35:64.

Tedee eneiladoe con un 6% de melaza.

E1 tretamiente 1 sirvié Como teetigo. En lee tratamientee

2 y 3 ee utilizaron niveles de gliricidia ya estudiadee en

dietae eecas (Rodriguez, 1990 y Morales, 1932}- En general lee

prepercionee ee seleccionaron a priari can el fin de ehtener

nivelee apreximados de 10, 12, 14 y 15% de proteina de la

mezela de acuerdo a dates de compoeicién de 105 paetoe y la

Glirieidia obtenidos en estudios anteriores. Se tuvieron tree

repeticiones per tratamiento, obteniendo un total de 15 silos

per paste estudiado.

3.2.4 Centrclee Exgerimentales:

En tedos lee materiales se determine:

1.~ Contenide de humedad par arrastre de toluene.

2-~ Contenide de proteina por el método de Kjeldahl.

3.— Digestibilided in vitre de la materia organise.

4.— Contenide de fibra neutro y fibre écido detergente-

5.~ pH can potenciémetro (Model 7D1Ajdigital IDNALEZER Orion

Research, USA}-

Tedee 10$ enélieis ee realizaron con baee en lee metedee

deeeritee en el Manual de Laburaterie de Nutrieifi n (Murillo,

1993}.
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3.2.5 Disefi a Experimental V Anélisis Estadistfi co:

Se usé un disefia experimental de blnques completamente al

azar, en el que Se usé un arreglo factorial de 3*E can tres

repeticinnes, siendo tras e1 nfimero de pastas y mince los

niveles da gliricidia. E1 anélisis estadistico SE hizo

mediante el anélisis fie varianza (ANDEvA} y sc hicieron

separaciunes fie medias por medic fie 1a prueba Duncan- Se

empleé un paquete de anélisis estadistico (GAS, 1391} can al

procedimientc de modelos lineales generales (ELM, SAS

Institute, 1991).

3.3 Experimento No.2:

Estimacién fie la calidad del ensilaje de guinea y gliricidia

an cabraa lecharas suplementadas can tres niveles de

ccncentrado.

3.3.1 Animales:

Se usaron 12 cabras de las razas hlpina, Saanen y

Toggenhurg, con un page inicial promedio de 55 kg. Al inicic

del experimento lag cabras ya habian pasado su pica de

produccién y fueron agrupadas en base a la prcduccifin y la

edad. La produccién inicial promedio fue de 2.5? kgfdia.

Las Cabras permanecieran estabuladas an carrales

individuales de madera fie 1.5 * 1m can piss fie rejilla. El

exparimentn tuvm un periodo de acostumbramiento de 15 dias y

53 dias dc toma fie dates distribuidos an tres periodfls de 21

dias.Las cabras fuernn ordefiadas en los ccrrales dag vecea al
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die a las 5:3fl y a las 15:3fi horas. Wufi hz%% ‘H W:
. ""4iu"re:

3-3.2 Ixgtamlentes: '4an% “Wm
*4-nu“:

Se us-E: un ensilaje can 12% de pasta guinea variedaci

tuhiata y 23% de gliricidia, ensiladu con un 6% de melaza.

Esta propereién se determine en base a los resultadas

ubtenidus per Radriguez (1990) y Morales (1992) con la sual se

obtuvc el mayor cunsumu al emplear henes. E1 ensilaje fue

prupuruiunadu dos veces al dis, a libre uunsumo y parmitiendu

reehazus de haste un 15%. Les tratamientus fuerun lus

diferentes niveles de concentrafiu que también fuerun

prupurciunadss dos veees al die:

Tratamientu I: suplementacifin par tefla la leehe

pruducida.

Tratamiento II: suplementacifin a partir de 0.4 kg fie lechu

preduuida.

Tratamientu III: Suplementacién a partir de 0.3 kg de leche

producida.

A1 no existir dates fie estudios previus que indiquen lus

niveles mas efestivus fie suplementacién para uahras lecheras

se temfi una eficienuia de cunuersién de un kilograms de

conuentrade par cada dus litres de leche preduuida de acuerdo

a los requerimientus dadus por el NRC (1988) y la cumpesiuién

del concentradu. Adieienalmente se efrecié par dia 0.1 kg de

heno de transvala para mejorar el consume flel ensilaje.

Diariamuntu se tomarun muestras del ensilaje rechaaadu
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par cada animal, semanalmente aa juntaran éatos y se aacé una

aubmuestra qua fue analizada para determinar su contenidfl da

MS, MD, PC , PHD y DIVMO.

3.3.3 Contrales Expcrimcntalas:

1.- La prcduccién da lacha sa ragistré una vat pflr semana

en la primara quincana y das vases duranta la tercera semana

de cada pariado.

3.- Diariamante aa paaé al alimcnto afracida y a]

rachaaado. E1 consumn de HS sa calculé an base a 105 analisis

de labaratnric da las muastraa dal alimento afracido y

rechazado-

3-~ Tudos lus animalas as pasarnn al inicia y al final dc

cada pariodo 3 5a estimé igualmantc la condicién corporal

utilizando una ascala da 1 a 5.

4-» Se datarminé al cantanido da grasa da la lacha una

vaz per semana an laa dos primaras semanas y dos vases duranta

la flltima aamana de cada pariado [Revilla y Mosquera, 1993}.

3.3.4 Diaafi a Experimental y Analisia Eatadisticos:

SE utilizé un disefic da subracamhia dispuastn came

cuadradc latino (Lucas, 19T4}. Cada cuadraflo canstaba Ga

cuatrn cabras laa cualas rutaron tres pariudna consecutivns da

21 diaa cada uno. Para a1 analisis ae amplad uh paquata da

analisis estadistica (SAS, 1931} can al prnaadimianta dc

mudelas linaalaa qanera1as {GLM; SAS Institute, 1931}.
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4. RESULTADDS Y DISCUSIUN

4.1 Exparimanto 1: Efaato da 1a adiaién da Gliriaidia sohra la

farmantaaion , la aompasiaian qaimiaa 3 a1 valor nutricional

flal ansilaja da tras pastas trapiaalas.

4.1.1 pfl: El pH final pramadia {pastas salas y masaladas

can qliriaidia} dal alafanta fua manor qua a1 dal quinaa y al

da asta a su vaz manor qua al dal transvala {P<U.D1}, miantras

qua al pH dal ansilaja da Glirioidia puro aunqua mayor, fua

finiaamanta flifaranta al aal pasta alafanta, tal Gama sa

muastra an al Cuadra 1.

Cuadro 1. pH final pramadia as las ansilajaa da laa _
pastas solos y maaaladas aan Gliriaidia

Pasta pH pramadio is sxy

Elafanta 4.fl2 a 0.11 G.Ul
Guinea 4.10 b D.fl E 0.01
Transvala 4.22 a fl. fi4 0.91
Gliricidia 4.15 ab fi. fl4 fl.Dl

Promadios an oolumnas aan latraa difarantas indioan
difaranaias {P<D.fll)-

Wilkinson {1993b}, al analisar 21 aspaaias trapiaalas

anaantra qua las pastas alafanta y transvala poaaan

sufiaiantas aarbahidratas solublas para laqrar una huana

farmantaaian. En al prasanta axparimanta sa ohtuviaron

valaras da pH adaauados an todos las oasas, ya qua al nival da

malaza utilizada {E%}, asaquro la dispanihilidad da

aarbahidratas salublas para una huana farmantaaian.

En las maaalas al pH aumanta {P<U.D1j a madida qua sa
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incrementé la cantidad de Gliricidia, (cuadro 2 y Figura 1),

manteniéndose en todos 103 casos dentro de los limites para

una huena fermentacién.

Cuadro 2. Efecto de la inclusién de Gliricidia sabre el pH.

Hivel de Gliricidia pH promedio is say

055 4.09 ab 0.15 0.01
10% -|1.08 «'1 0.13 [LEI].
23% 4.11 abc 0-10 0.01
45% 4.13 abc 0.09 0.01
54% 4.1"? r} 0.03 C|..I'Jl

lflfl% «E. 15 Cd 0.0% 0'.U'l

Prnmedios en cnlumnas can letras difflrantes indican
difaranclas {P<D.Ul}.

El aumento en el pH as atrihuifin par Kass y Rodriguez

(1991), a que las leguminusas, tienen. una alta. capacidad

buffer 3r hajos niveles de carbohidratos solubles, lo qua

limita e1 flescenso del pH.

pH
4.25 - v._._....:_-_.-__:..—.—.;:

4.2

-'-.15

m1

-$.05

Gllricidia =. 4.15
assr

l%w ifix 23% 46%
q_“

64%

‘K. G1IricIcIta

"'3' Pnnfcum "' Ponnlr-ntum ‘E-'* Dlglfarln

Figura 1. valores de pH segfin el nivel dc Gliricidia.
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4.1.2 ms: E1 aantanida da MS fua mayor an El pasta quinaa

qua an al transvala 3; an ésta a 311 Va; mayor qua an la

laquminasa pura y an al alafanta {P<D.Dlj {Cuadra 3}. Esta sa

atrihuya a1 difaranta qrasar da las tallas; al alafanta par

pasaar al talla was gruasa fua al qua pardia mamas humedad

fiuranta al marahitamianta. En la Gliriaidia las tallas qruasas

y la aapa aarasa qua aubra a1 fallaja retards iqualmanta la

pérdida ds humadad.

Cuadra 3. Cantenida da MS pramadia da las ansilajas
da las difarantas pastas salas y masaladas can
Gliricidia

Pasta HS{%} is sxy

Guinea 29.52 a 2.56 0.2
Transvala 22.01 b 1.51 G-2
Elefanta l9.l? d 1.69 0.2
sliriaidia 23-?4 a 2.33 0.2

Pramadias an linaas can latras difarantas indican difaranaias
(P<D-fl1}.

El nival da Gliricidia inaidia sahra al aantanida da MS,

al qua disminuyé a madida qua aumanta a1 nival da Gliriaifi ia

(P<G.fl1}. La axcapcian fua al pasta alafanta, ya qua asta tuva

mayor humadad qua la laquminasa (Cuadra 4 y Fiqura 2}.
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Cuadro 4. Efecto de la adicifin de Gliricidia sabre al
contenidm de materia saga.

Nivel fie Gliricidia MS{%} is sxy

9% 215.29 E. 7.4 0.2
10%‘ 25.75 3.1: 5."? 0-2
23% 25.14 ab: é.E+ 0.2
45555 24.88 abc: 3.2 CH3
54% 241.12 hr: 2.‘? [L2

lD[!I% 23.7% I: 2.9 0.2

Prcmedios en cnlumnas can letras diferentes indican
diferancias {P<0.D1j.

12.15 {‘?«‘'=}
vi

3§§::::::::ghh.‘ '~--_____‘13|} F
i

?
F
x

M RH

Gllricidla = 23-.T4

1 O13 23% 4'53’; 54%-93
‘’.'--'o G‘Eifl L‘.I:‘.IL1

*5‘ Pnnlcum + Ponnisretum

Figura 2. Cnntenidn de MS de 105 ensilajes segfin El
nivel de Gliricidia-

4.1.3 3;: En promedio el contenidc :32 PC fue mayor an El

enslilaje de Gliricidia que an 105 pastas y sus respectivas

mezczlas. En los pastas el ccntenido :19 PC desczendié an 91

orden elefante—-guirIea~—t::ansvala ta}. some SE iauastra en el

C'L1r':I.'|5.I'D 5 .
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Cuadro 5. Cnntanifi n de PC promedio de lns ansilajes de los
pastas solos y mauclados can Gliricidia

_____________H_____________ ___ ___

Paste PC(%} is sxy

Elefante 13.85 b 2.90 fl.1

Guinea 15.34 c 2.21 u.1
Transvala 13.09 d 2.93 D.1

Gliricidia 20.61 a 0.91 0.1

Promedios an columnas can letras diferentes indican

difarencias (P<U.o1}.

La diferencia an PC entre 105 pastas 5e atribuya al niveL

de Eertilizacifi n nitrogenada 'rectbida. y al. manejo de las

pasturas. E1 pasta elefante y guinea fuernn cosechados dc

lotes experimentales, mientras que el transvala lo fue de nn

pattern fertiiizadn qua Sc fiejé cebrctar para la produccién de

samilla. Al aumentar el contanido de leguminosa aumenté

(P<0.0l} el nivei de PC coma se muestra an al Cuadro 5 y la

Figura 3.

PC Ifii

'E!1ri:1d|:n - 215.51 '-

%£ 10%. zufi 4$%
rm

54%
%{fl McMh

*3‘ Gulnta "P Elofanlo '5‘ Trfinfiwlln

Figura 3. Cnntenidn de PC de 193 ensilajes segfln el
nivel de Gliricidia.
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Cuadro 6. Efecto de la adicién de Gliricidia sobre el
contenido de protaina cruda.

Nivel de Gliricidia P0(%j is sxy

0% 12.TE E 2.9 0.2

10% 14.40 d 2.4 0.2

23% 16.34 C 2.6 0.2

46% 1T.54 h 2.4 0.2

64% 20-11 a- 2.6 0.2

100% 20.61 a 0.9 0.2

Promedios en columnas can letras diferentes indican
diferencias {P<0.01j.

4.1.4 01330: En el valor fie DIVHO, SE ohservé que la

leguminosa pura y el transvala asi coma sus mezclas, tienen

una digestibilidafi superior {Pc0.01} an un 8% al de elefante

y guinea {Cuadro ?)-

Cuadro T. Qgggg prnmedia de 105 ensilajes de 105 pastas solos
y mezcladas can Gliricidia

-.—-—
—.

Pasta DIVMO{%} is sxy

Transvala 55.50 a 2.1 0.4

Elefante 62.35 b 1.? 0.4

Guinea 51.03 b 2-0 0.4

Gliricidia 5?.?5 a 2.5 0.0

Promedios an columnas can 1etras' diferentes indican

diferennias (P<0.01}.

La alta digestihilidad de la Gliricidia causé un aumentfi

de la DIVMD de los Enfi ilajes a medida qua aumenté su

prnporcifin en las mezclas icuadrc E).
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Cuadro B. Efccto fie la adicién de Gliricidia sabre la
DI "UT-ID

Nivel de Gliriciaia Dlfi mo [%} is sxy

0% 51.? b 2.6 0-5
10% 62.9 b 3-? D.5

23% 63.9 b 3.2 fl.5

¢6% 63.5 b 2-4 U.5

64% 53.0 b 1.5 fl.5

100% 67.7 a 2.5 0.5

Promedias en columnas can letras diferentes indican
difarencias {P<fl.D1}.

3.1-5 FAD 3 FED: En general las leguminosas contianen

menus PHD y FAD fiehido a que su pared celular es mas delgada

y 53 contenido mas digeribla. En el prasente estudio se

encontré memos FND y FAD en la Gliricidia qua en los pastas.

En las mezclas la inclusién da Gliricidia causé una

disminucién de la FNU y FAD {Cuadros 9 y 10 y Figuras 4 y 5)-

Cuadro 9. FEB y FAD promedio de los ensilajes de 103
pastas solos y mezclados can Gliricidia

Pasta FND(%} is sxy FAD{%j is sxy

Elefante 41.20 b ?-9 0.? 29.25 b 2-? 0.3
Guinea 45.T3 c 4.3 0.? 33.55 C 5.? 0.3
Transvala 4T.54 C 9.1 U.? 30.63 b 2.4 D.3
Gliricidia 32.0? a 1.3 0.? 22.8? a 3.3 0.3

PromediG$ an columnas can letras diferentes indican
diferenaias {P<G.Dl}.
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Figura 4. Contenido de FAD de los ensilajes y efecto
de la Gliricidia.

FHD {Ti}

5§F i
.§...,&_‘ __ .

any ‘*XZ:::——s»_fi__fi__fii I
4 L f l

- E

5 K3 ]' Gfl ncidia = 32.0‘: 3;
y

39: . . _h . .
0 10% 25% 46% 5¢%

“£3 Gfl ricldia

-'3-Guinea "I" Eicfanta ‘?‘Tr:1raS1-'a|a

Figura 5. Cc-ntersicln tie PND tie 1:13 F.-nsilajes 3' efecto
de la Gliricidia.
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Cuadro lfl. Contenido de FND y FAD segfin el nivel de Gliricidia
--' ' —‘ —j ‘=I

Hival de
Gliricidia FHD{%J is sxy PAD{%] is sxy

0% 51.23 d 5.3 0.9 35.03 C 3.4 0.4
10% 46.62 C 5.4 0.9 30.69 b 4.6 0.4
28% 44.?5 C 4.9 0.9 29.42 b 1.9 0.4
46% 45.3? C 2.9 0.9 30.98 b 1.3 0.4

64% 3T.?B b 6.3 0.9 29.53 h 1.2 0.4
lUU% 32.0? a 0.1 0 9 22.36 a 3.3 0.4

Fromedios an columnas con letras diferentas indican
diferencias [P<0.fl1}.
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4.2 Exeprimento 2: Estimacién del valor nutricional del

ensilaje fie pasta guinea var, Tcbiaté y Gliricifl ia ofrecido a

cabras lecheras an prcfiuccién suplamantadas can tres niveles

fie concentrafin-

La cfimposicién fie 133 alimentos ofrecidos se muestra en

el Cuadro 11.

Euadrc 11. Camposicién quimica de las alimentas ofrecidos en
el Experiments 2.

MD(%} PC{%} DIVMD{%} FND{%} EMEMCEIKKQ)

{PrDmedifl}

Cnncentrado 94.2 21.0 83-3 14.4 2.9
Ensilaje 39.1 14.4 55.? 52.2 1.8

1.7HERD 88.2 12.3 5E.D 5T.5

La compcsicién del rechazu de ensilaje fue aimilar an 195

tres tratamientos-

Cuadrc 12. Ccmposicién quimica de 195 reohazos del ensilaja
en el Experimentn 2.

Mc:1(%:: PCKE} DIVE-ID{-%:} FND{%} EI~1{I~1s::a1,r’Kg}

(Promefliuj

Tratamiento 1 36.4 13.5 51.4 59.3 1.5

Tratamiento 2 85-6 l2.D 51.1 50.4 1.6

Tratamientu 3 SE.5 12.1 51.1 59.9 1 6

Prumedio 36.5 12.5 51.2 59.9 1.5
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4.2.1 gggoumo do Magggig sooa: Me so onoontraron

diforonoiao oignifioativas on ol oonoumo do HS dol onsilajo,

ni do HS total on loo diforontos Eratamiontoo, tal oomo so

muostra on o] Cuadro 13.

Cuadro 13. Conoumo do HS total y dol onsilajo on ol
Exporimonto 2-

Tratamionto

I II III Promodio

Consumo do HS 3fl.3 28.9 24.0 2?.? ns
tota1{g[kg p.v.}

Consumo do MS 11.2 13.9 15.3 13.5 no
doi onsilojo
{qfI~:9 P-V-J
oj

{ns = no oignifioativo}

El oonoumo promodio do MS onoontrado oquivalo a un 2.?%

dol poso vivo, quo os monor quo ol roportado por Dovondra y

Burns,[1933j quionos on on ostudio do litoratura onoontraron

oonoumoo do 2.8 a 449% dol poso vivo on onbras saanon y

Alpinao- E1 oonoumo do onsilajo fuo ospooialmonto hajo, lo quo

coincide non lo monoionado por Lowry (1990, citado por Simmons

y Stewart, 1994), do quo Ios animnloo puodon tondor a roohaznr

la Glirioidio i: so olor, qua so dobo a lo lihoraoion do

compuostos volétiloo do la ouporfioio do loo hojas; olor quo

aumonta por ol procoso do flormontaoion dol onsilado-

Aunquo lao diforonoiao on cl oonoumo do M5 dol onsilajo

no Euoron oignificativos, oi so puodo obsorvar quo oi oonsumo
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fua manar an aquallus tratamiantas can mayor suplamantacifin da

aqncantrada, lo qua sa atrihuya a la sustitucién da ansilaja

par canaantrada.

4.2.3 Paaa V Candicifi n coruural:

En la qua a pass y aundicién corporal aa rafiara, axistifi

una variacién fiemaaiada alta antra animalas, la qua impidifi

qua sa ancuntraran difarancias siqnificativas antra lea

tratamiantos. En todos 105 tratamiantus las animalas pardiaron

pesm y aandiaién corporal; 105 gramafiias fuaren fie ~2.E3 kg y

-0.1 unidadas, raspactivamenta (anaxa T). Estas pérdidas

indiaan una fuarta matahnlizacién da rasarvaa carparalas

causada par las defiaiancias nutriaianalas dabifla al bajo

cflnsumo, y qua causaron una rafiuuaién an la produccién lactaa.

4.2.3 Praduaaién fie laaha V cantanida da qrasa:

La praduacifin de laaha y su contanida da grasa 53 da an

al Cuadrc 14.

Cuafi ro 14. Praduaién da lache y ccntanidn da grasa y
prataina fie cabras alimantadas can ansilaja da
guinea y Gliriaidia an al Experiments 2.

Tratamianta

I II III Promadia

Lache carraqida 1-5 a 1.2 ab 0.9 b 1.2
al 4% (kgfdiaj

Graaa, % 3.9 3.4 3.3 3.5 ns

Pramadios an calumnas can letras difarantas indican
difarancias {a,b = P<0.D5, ns = no siqnifiaativa}.



42

La profluooion da laoha fua mayor {P<D-D5} an al

tratamianto 1, an al qua aa auplamanto toda la laoha

produoida, lo qua proporoiono una mayor oantidad da

uutriantao. La manor produooion aa obtuvo an al tratamianto 3,

an al qua aflamaa, la pérdida da paao y da oondioién oorporal

fua mayor. Eato rndioa qua los animalaa mataholizaron una

mayor proporoion da sus raaarvas oorporalas.

Aaimismo, madianta a1 anélisia amplaado aa pufio astimar

al afaoto diraoto da loo oifarautaa tratamiantoa aobra la

produooion da laoha, an ralaoion al tratamianto 1 aumanto an

o.3o kg da laoha oorraqioa al 4% la produooion {P<fi.O3},

miantraa qua al tratamianto 3 radujo la produooion total an

u.3fl kg {P=D.D2} {ouadro 14}.

Sa ohaarvo una disminuoion an la produooion a lo largo

dal anaayo, lo qua sa puada atribuir a qua laa oahras ya

habian paaado an pioo da produooion y a la dafioianoia an al

oonaumo da anargia.

En al oontanido da qraaa an la laoha no aa obaarvaron

difaranoias antra los tratamiantoa amplaadoa, aiando al

promadio da 3.5%, qua aa anouantra dantro dal ranqo manoionado

por Morand~Fahr y col. (1991) para oabras laoharaa qua as da

3 a 4% da qraaa.

HIHLIGTICA WILSON jlgpgfigj
EECIUELJ-'k RUHTGDLK PKNJMEFUCEHA

"'F""~R’7l'u3\.'Dfi 93
Tr"'1.lCI.’I;‘-'. up. u .- .-. - .5
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5. CDNCLUSIONES

Experiments 1: Efacto da la adicién fie Gliricidia sabre

la fermentacién, la composicién quimica y el valor

nutricional de ensilajes de tres pastas tropicales.

5.1. La inclusién de Gliricidia no afecté la fermantacién

de IDS ensilajes, ya que Se propcrcioné una cantidad

adecuada fie carhohidratos solubles mediante la

melaza.

‘U1 NI El contenido da MS disminuyé al aumentar El de

Gliricidia, la que dehido a 51.15 caracteristicas

fisicas tuvo més humedad que las gramineas.

5.3. El cnntenido de PC de la leguminfisa fue suyerior a

la de los pastas, y su inclusién en las mezclas

aumenté lea niveles de proteina dc éstas. Esta misma

tendencia Se ohservfi en la digestibiliflad-

5.4. E1 contenida fie FAD y FND de la leguminusa fue manor

que el de 105 pastés y la inclusifin de Gliricidia

causé una disminucién en su contenida en las

mezclas.
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Experimento 2: Estimacién de la calidad del ensilaje de

pasta guinea var- Tebiatfi y Gliricidia ofrecidu a

cabras lecheras an prnfiuccién suplementadas can tres

niveles fie concentrafio.

5.5. Las cabras no ccnsumieron las Cantidades as ensilaja

esperadas.

5.6. El ccntenido da grasa de la leche no 32 via afectadm

por el nivel de suplemantacifin de cmncentrafio.

5.T. La praduccién de leche aumenté an 0.30 kg de leche

corregida al 4% al suplementar toda la leche

prnducifla, mientras qua disminuyfi an igual

magnitud a1 suplementar a partir de 0.3 kg de leche

producifla.
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5. RECDHENDACIOHES

6.1. Para estudius futures:

- Haccr ensayas preliminares de alimentacién can

ensilajes, para determinar los niveles da consume

y esnablecer asi la suplementacién necesaria.

- Trabajar can niveles inferiuras a 28% de

Gliricidia y ensilajes fie pure pasta para

determinar cl consume yfa rechazo de los

ensilajes.

- Utilizar cabras en el principio de la lactancia.

6.2. Profundizar en el estudio de 105 factores quimicos

qua puadan afcctar e1 consume Gal ensilaje pasto-

madreado, tales comm los taninos.¥
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"I . RESIIHEN

Ensilajes de pastes con Gliricidia y alimentacifin fie cabras

lecheras.

E]. trabajce tuvo Como nbjetivos determinar 2-1} 1:35 cambirns en la

fermentacifin, la composicién y al valor nutricional del

ensilaje de tres gramineas mazcladas can Gliricidia, y by la

-':.a'l_icind del ensilaje due guinea yr Giiricidia ofrecido a cabras

lecheras en prcduccifin, suplementadas can tras nivcles de

concentrado. Se realizar-an fins axperimentos. En el primero Se

determinaron 105 camhias en la fermentacién, la composicién

quimica 3 e1 valor nutricinnal de tres gramineas: guinea

[§gy1igQm1naxjmum], elefante figgggiggfiggzgugpgxggmj y transvala

{nigigaria egiantha} ensiladas a 23, 35 y 23 dias de edad,

respectivamente, can seis nivalag dc Gliricidia [0, 10, 23,

46, 64 y 1Dfl%} del peso fresco, cosechada.a tras meses de edad

1r ensilafia con un 61% due melaza en base :11 past: fresco. Se usfi

un disefifi de bluques completamente al azar can tres

repeticiones par tratamientn. En cl Segundo experiments se

usaron 12 cabras con un peso inicial promefiio de 55 kg y que

ya habian pasadn su pica: :19. pruduczci ém. E1 3:-:;_:-erimento cturfiu TIE:

dias. Sc usé cnsilaje can 23% de Gliricidia y ?2% de guinea,

y 105 tratamientos consistierfln en la suplamentacién can

concentrado a partir de 0, 3.4 y U.fl kg de leche producida

respectivamenta. Se usé un disefia de subrecambiu dispuesto
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came cuadrado latino. En el experiments 1 se encontré que la

inclusién. de: Gliricidia no afecté la fermentacién. de los

ensilajes. E1 contenido de HS disminuyé al incrementar el de

Gliricidia. El contenido de PC de la leguminosu fue superior

a la de los pastes, per lo que su inclusién aumenté el de las

mezclas. Esta misma tendencia se observé en la DIVMO y el

contenido de EM. El contenido de F30 y FHD de la leguminnsa

fue menor que la de los pastas, por lo que su inclusifin causé

Una disminucién en las mezclas. En el Segundo experimentu las

cabras no consumiernn lee cantidades de ensilaje esperadas. E1

peso y condicién corporal disminuyernn en todos 105

tratamientos y fuernn en promedin de --2.6-'.3kg 3! -EI.1fl unidades

de puntaje de condicifin carporal, respectivamente- En premedio

la prefluccién de leche fue de 1.2 kg, y fue superior en el

tratamientn fie mayor suplementacién y dieminuyé a medias que

disminuya la supiementacién. E1 contenido de grasa de la leche

no se via afectado per el nivel de suplementacién y fue en

promedio Ga 3.50%.
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9. Anexos

Anexo 1. Valores de pH de las pastas y mezclas

Hivel ds Elafante Guinea Transvala Gliricidia
Gliricidia Prnmadio

0% 3.91 4.15 4.18 4.09 4-15

10% 3.03 4.10 4.21 4.03

23% 4.06 4.04 4.24 4.12

45% 4.04 4.10 4.24 4.12

54% 4.19 4.10 4.24 4.1?

Promcdio 4.02 4.10 4-22 4.16
__ -

Anexa 2. Cantenidcs ds MS ds los pastas y mszclas

Hivcl de £1e;;;£e Guinea =:Transva1a G1iri:idia==
Gliricidia Promadio

0% 16.33 33.20 23.84 26.29 23.?4

10% 13.34 30.63 23.22 25.24

28% 19.12 29.21 27.0? 25.14

45% 20.95 2?.BE 25.33 24.88

54% 20.64 26.65 25.06 24.12

Prmmedifl 19.1? 29.52 2?.fl1 23.?n
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Anexo 3. Cantcnidos do PC (t base seca] da 105
pastas y mezclas

% “-0

Nival de Elefante Guinea Transvala Gliricidia
Gliricidia Promedio

0% 15.44 13.86 9.08 12.TS 20.51

10% 16.46 15.48 11.25 14.40

28% 15.55 17.38 12.98 15.34

45% 20.52 17.43 14.95 1T.64

64% 23.18 19.98 17.17 20.11

Promedio 13.85 16.84 13.09 20.61

Anaxo 4. DIVHO (%) de los pastas y mezclas
T

Rival de Elefante Guinea Transvala Gliricidia
Gliricidia Promedio

0% 62.00 58.86 64.43 51.75 55.75

10% 59.95 E1.?6 66.96 62.90

28% $1.50 62.56 67.53 63.90

£E% fi4.0G 50.56 65.33 53.43

64% E&.13 51.36 63.63 63.04

Promedifl 52.35 61.03 65.68 65.T5
1 -w .--- 1
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Anexo 5. Contenido fie FAD (4 base Sena} de 105 pastas y
mezclas

Nivel de Elefant4hh Guinea Transvala Gliricidia
Gliricidia Pramediu

0% 31.75 39.29 34.29 35.93 22.87

10% 25.11 35.04 31.93 39.59

23% 2?.TB 31.49 28.98 29.42

45% 31.94 32.12 23.3? 35.93

64% 29.24 29.91 28.95 29.53

Promefl ia 29.26 33.55 30.60 32.3?

Anexa 5. Contenidos de FND (4 base seca} de los pastas
y mezclas

Nival fie Elefante Guinea Transvala Gliricidia
Gliricidia Promedio

5% 44.66 53.05 55.13 51.29 32.5?

19% 33.3? 59.5? 50.91 45.61

28% 39.51 45.00 49.54 44.75

45% 42.59 44.35 43.58 45.3?

64% 40.29 49.21 32.34 3?.?3

Promedio 41.21 46.34 4?.5& 32.07
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Anoxo 7. Pérdida do peso y Condioién corporal promedio
on ol Experimento 2.

Tratamiento Pesofkg} Condioion Corporal

l —2.l4 "O.D5

Z "l.3l 0.02
3 “4.47 ~U.27

Promedio ~2.54 -0.10

Anexo B. Cuadrados medics, {valores de P}, promedios y
ooeficientes de variacion {CV} para peso y
puntaja do condicién
Experimento 2.

corporal en el

Peso Puntaje do
Efeoto G.L. Corporal condioién corporal

Cobras 11 8.21 0.0?

Perfi cuadj 3 22.92 0.10

Tratamientos 2 6.46 D.G5
(£1.31) {£1.40}

Efecto Res. 2 5.?2 0.15
(>o.o5) [>o.o5}

Error 12 5.00 0.05

Promodio -2.34 —o.1o

C.V. B4.TT 232 T9
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Anexc 9- Cuadrados medias, [valeree fie P}, premedios y
coeficientee de variaeién {CV} para la
pradueeifin de leche ccrregida [LC4%} y
pareentaje de grasa de la leche en el
Experiments 2.

Produccifi n Percentaje
Efecto G.L LC4% fie grasa

Cabrae 11 1.09 2.03

eer{cuad} 3 1.4a 0.23

Tratamienta 2 O.21 D.24
(0.34) (0.45)

Efecto Res- 2 0.11 0.53
[}U.U5j {>e.e5}

Error 12 0.04 0.29

Prnmedie 1.2fl 3.5fi

C-V. 13.32 15.42
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Anexo ID. Cuadradas medias, {valores fie P}, premedims y
cceficientes de variacién para el consume de
materia seen del ensilaje y ccnsumc de
materia seca totax [gfkg p.v.} en el
Experimento 2-

Consume dc MS Consume fie MS
Efecto .L. del ensilaje total

Cabras 11 53.15 2fl1. fl1

Parfi cuadj B 14.15 134.24

Tratamienta 3 10.22 25.53
(0.3-E} (9.25)

Efectm Res. 2 d-2 15.1?
(.~:I:}-D5:: (50.05)

Error 12 3.32 1?-34

Promedin 13-49 2?-?4

C.V. 22.51
T-

15.01
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