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Introducción 

Son muchas las zonas donde se tienen grandes pro

blemas a causa de la.pérdida de peso de los bovinos, princi 
palmente durante la época de estiaje, cuando el forraje dis 
ponible es de muy baja calidad nutritiva y es necesaria la
suplementación. Sin embargo, en muchas ocasiones, ésta no
se lleva a cabo, algunas veces por las escasez de recursos, 
otras por el desconocimiento del valor nutritivo de las --
fuentes disponibles, y otras por el !otal d~sconocimiento -

del empleo de las raciones de mantenimiento, que podrían -
eliminar o cuando menos evitar en gran parte las mencionaw
das pérdidas de peso y en consecuencia el decremento en la
producción pecuaria. 

tntre los alimentos que pueden utilizarse en la -
elaboración de raciones integrales de mantenimiento, encon
tramos el rastrojo de maíz, excremento de aves, la melaza y 

cafia de az6car entre otros. Estos ingredientes pueden acu

mularse en una determinada época, pero tambi6n escasear en
otra, por lo que debe pensarse en su adecuada conservación

y almacenamiento para su posterior utilización. 

~\¡0 
~ El ensilaje es una forma de conservar cuando se -

trata de forrajes y los procedimientos y resultados son --

bien conocidos. Sin embargo, para raciones elaboradas en -
base a est~ ingredientes, es necesario investigar más acer 
ca del comportamiento y resultados de este tipo de ensila-
jes. , 

Fontenot et al, (1979), señalan que debido a las
limitantes de almacenaje y al costo de los combustibles, el 
proceso de ensilar pollinaza sola o con otros ingreoicn'tes ~ 

"' ~é ve premisoria, 
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Harmon et .5!.!.·, (1975), reportan que mezclando po
llina:a con planta entera de maíz cosechada a niveles supet 

rieres al 45 1 de M.S. resultarán en un buen ensilaje con -
valores de pH menores a S, y niveles de ácido láctico simi
lares a aquellos del ensilaje de maí:. 

Resultados similares fueron obtenidos en la fina

lización de novillos alimentados con ensilaje de maíz, con
teniéndo 301 de pollinaza en base seca y harina'de soya (-

M"Clure, et al.; 1979). 

--Gran parte de los cultivos agrícolas al ser cose

chados arrojan, resiguos o esquilmos que representan una -

fuente importante de ·forraje de bajo costo para su empleo -

en la alimentación de rumiantes. 

,.- La industria pecuaria también arroja esquilmos que 

pueden ser reciclados para su aprovechamiento. La gallina
za se ha empleado en la alimentación de rumiantes como su-
plemento proteico princ~palmente, su composición bromatoló

gica varia dependiéndo de la cama empleada y de la etapa -

productiva de las aves, variando sus valores porcentuales -
de proteína del 17 al 30%. 

En la engorda de ganado bovino un 25 1 de gallin! 

za en la ración no reduce la ganancia diaria de peso, ni la 

calidad de la canal, sin embargo, al incrementar el nivel -

de gallina;a en la dieta, el primer efecto es una reducción 
en el consumo, aunque con el tiempo tiénde a estandarizarse 

Cuarón y Col. (1978) encontraron que el costo por 
concepto de alimentación usando 26.6\ de gallinaza en susti 

tución de una mezcla sorgo-urea abarato considerablemente -
la conversión económica. (4). 



En lá búsqueda del hombre por incrementar la por
duc~ión de alimentos para el mundo, se han realizado gran -
variedad de estudios para utilizar materiales orgánicos de
poco valor comercial. De entre ellos han recibido particu
lar interés las fibras celulocicas de bajo valor nutricio-
na! para el ganado. El volumen de estos subproductos agro

industriales sobrepasa la cantidad de diez millones de ton~ 
ladas al afio en Mfixico, estando representados principalmen

te por el bagazo de cana y las pajas de los cereales. 

El rumiante ofrece buenas alternativas para utill 

zarse. como cierre de proceso en donde se aprovecha la ener

gía, ya que tiene la posibilidad teórica de vivir de produ~ 

tos que no compiten con la alimentación del hombre, como -
son: Celulosa y nitrógeno no proteico. El considerar la -

recirculación de su estifircol lo convierte en un sistema --

+ más eficiente para la utilización de subproductos agroindu~ 
trialcs. El cstifircol, es el yroducto que se obtiene de la 

fermentación anaeróbica sucedida en el intestino, de los re 

siduos alimentarios no utilizados por el rumiante. Esta 

fermentación sintetiza una considerable cantidad de protei 
na que es despérdiciada, junto con parte de la energia no -

aprovechada. Su utilización abarata el costo de alimenta--

ción y recircula el nitrógeno no aprovechado. ( 1 S) . 

Aproximldamente 1.6 billones de tonelada~ de des! 

chos animales son producidos anualmente en Estados Unidos. 

Una gran parte de estas excretas son de animales manejados
bajo sistema intensivo, las excretas deberlan ser manejadas 

de tal manera ~ue causen un riesgo mi~imo para la salud del 
hombre y que en cambio le proporcione un beneficio. Las ex 

cretas contienen un substancial valor nutricional; al ser -
ingeridas por animales de granja las pruebas de carne, le-
che y huevos no rebelaron haberse afectado. 
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La Gnica evidencia reportada de efectos nocivos · 
sobre la.salud de animales alimentados con excretas han si
do algunas intoxicaciones en borregos que consumieron cama
de pollo que contenia altos niveles de cobre. Esto no es -
un grave problema en otras especies menos sensibles a las -
dietas altas en· cobre. 

Sin embargo, un riesgo potencial del reciclaje de 

excreta animales para la alimentación incluye bacterias pa

tógenas, mohos y residuos noaivos por drogas medicinales, -

pesticidas y metales pesado. 

Algunos gérmenes patógenos han sido aislados de -
excretas animales, pero ello no representa una amenaza se-

ria, ya que pueden ser destruidos por calor o tratamiento -

qufmico. Los mohos no son un problema si las excretas son· 
manejadas y almacenadas adecuadamente (7). \ 

El tratamiento de excretas de ganado con ciertos

produ'ctos qu1m1cos han demostrado ser benéfico en mejorar -
su digestibilidad. 

Smith et.al., encontraron que tratando desechos -

de vacas lecheras .con hidróxido de sodio, hipoclori to de "'
calcio y clorita ~e sodio incremetaron la digestibilidad de 
materia seca de las excretas. tB). 

Varios métodos para el tratamiento de la cama de-
pollo han sido evaluados, entre estos están los siguientes: 

a) Calor seco a 15o° C por 20 minutos. 

b) El uso de autoclave por 10 o más minutos. 
e) Calor seco a 15o° C adicionando 1.4 gramos de

paraformaldehído por cada 100 gramos de cama. 

d) Oxido de etileno usado como fumigante por 30 -
minutos (3). 
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Lucas et. al. reportan la digestibilidad de mate· 
ria seca en borregos alimentados con una ración que cantee· 

nia 241 de excreta y ~n so' de forraje, y otros alimentados 

con una ración que contenía 53% de excreta y 10\ de forraje 

Los contenidos de fibra cruda fueron 19.6 1 y 6. 7 1 en los· 
respectivos grupos. (8). 

Muchas publicaciones rebelan que la excreta de -· 
aves de corral ~s una rica fuente de nitrógeno y minerales, 

y pueden ser aprovechados por el ganado. Datos publicados· 

antes de 1968 fueron revisados por la administrac{ón de dr~ 

gas y alimentos encontrando una rélación clara del uso de 

gallinaza como alimento o como un componente de la dieta. 

Esta acción podría ser causa de un menor desperdi 
cío por parte de los productores acerca del uso de la galli 

naza como alimento. La cama de pollo ha probado su valor · 
como componente alimenticio, no es causa de enfermedades, · 

no se ha observado que produzca acumulo de residuos orgáni· 
cos en los tejidos y fué utilizado a un costo relativamente 

bajo. 

Aún cuando el uso de pollinaza y gallinaza en un· 

rpincipio fue limitado por la opinión pública, en la actua· 

lidad sus beneficios están comprobados y cada día tienen ma 

yor aceptación (2). 

La vent~ja superior del reciclado sería la conser 
vación potencial de nitrógeno, fósforo y element6s minera-· 

les esenciales. 

Como origen de energía, el valor de las excretas· 
recicladas sería limitado, de cualquier manera, seria ayuda 

en una situación de reemplazo de forrajes. Otras dos venta 
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jas serían el control de la contaminación y libramiento de
residuos. 

La cooperación entre personas de ciencia animal,
nutriológos y veterinarios, harán ciertamente benéfica la -
implantación del reciclaje. En la observación del control
de enfermedades y hacer reciclajes a la mano de productores 

en pequeño, los veterinarios tienen una excelente oportuni

dad de dar este servicio (14). 

Varios sistemas para la recuperación de nutrien-
tes de las excretas han sido exitosamente llevados a la --
práctica y su uso ha sido apto a sus necesidades. Un pro-
ductor de cualquier manera, debe ejercer un criterio apro
piado en su elección y manejo de la recuperación de dese--
chos para su empresa (16). 

Dos formas altamente energéticas de las exretas -

animales son el nitrógeno y los compuestos carbonados. Re
cientemente la tecnología moderna sobre el uso de excretas

animales como fertilizante fue reintroducida y ha ganado -

gran aceptación. Lo más práctico y efectivo en el manejo -

de desechos podría ser entrampar para aplicarlos directame~ 
te a la tierra por medios mecánicos o en la alimentación.-
animal como forraje (6). 

Las dietas suplementadas con pollinaza deshidrata 

da fueron consumidas de buena gana por borregos como dieta
suplementaria con frij,ol de soya y .no significaron dife-
rencia en digestibilidad o retención de nitrógeno. 

La verdadera digestibilidad del nitrógeno de la -
pollinaza deshidratada fué de 81 %, un valor de magnitud si 

milar fue determinado en otros alimentos secos mezclados 

convencionales. 
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Alimentando con pollinaza deshidratada se encontr~ 

ron bajos niveles de residuos arsenicales en el tejido de ~

cordero. El significado del arsénico en la pollinaza como • 
suplemento de proteína cruda para rumiantes, dependerá de -· 
los regimcnes individuales de alimentaci6n, la concentración 
de arsénico en la excreta y los niveles permitidos estableci 
dos para cordero y carnero (18). 

Bez.aries A. y" Avila E. 1976 estudiara~ el valor de 

la gallinaza en dietas para pollas de reemplazo y gallinas · 
en postura. Primero se estudió en pollas de 8 a 22 semanas· 
el efecto de O, S, 10 y 1S t de gallinaza en dietas de sorgo· 

soya con 16 t de proteína y los resultados mostraron que no· 

hubo diferencia estadística entre tratamientos en consumo de 
alimento y edad al inicio de la postura. La ganancia de pe· 

so y la conversión alimenticia ~e redujeron con 1S \ de ga·· 

llinaza. 

En el segundo trabaj~ se emplearon O, S, 10 y 15 \· 
de gallinaza en dietas de sorgo-soya con 18 \ de proteína pa 

ra aves en producción. En 70 días de experimentación no se· 
encontraron diferencias significativas entre tratamientos en 
cuanto a producción de huevo Y.conversi6n alimenticia. El · 
consumo de alimento fué mayor en las dietas con gallinaaa. 

En un tercer experimento se utilizaron niveles de

O, 1 O y 20 \ de gallinaza en sustitución del sorgo en dietas
sorgo-soya con 16.8 ~de proteína para gallinas en postura.
Los datos en 105 dias indicaron que el consumo de alimento -
se incremento en forma lineal al aumentar el nivel de galli-
naza. 

La producción de huevo y la conversión alimenticia 

se redujeron significativamente con la adición de 20 1 de -

gallinaza. En el peso promedio de los huevos no existieron-
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diferencias significativas entre tratamientos. (1). 

Huitron G. et. al. 1980 realizaron un trabajo en 
el que alimentaron 40 vaquillas Hereford, 20 de las cuales eran 
menores de 2 aftas y con un peso inicial promedio de 162 Kg. 
Las otras 20 cabezas eran mayores de dos aftas y con un peso 
inicial promedio de 219 Kg. 

El trabajo se llevo a cabo durante la época de S! 
quía en el Norte del Estado de Jalisco. La dieta empleada

durante la etapa de mantenimiento contenia 60 ~ de gallina

za y el resto de los ingredientes eran melaza, rastrojo, -

sal, roca fosfórica y elementos menores, constituyendo una

ración de sobrevivencia. Los resultados obtenidos durante-

esta etapa fueron muy satisfactorias. 1 
1 

Durante la siguiente etapa (ganancia de peso) del 

estudio la dieta contenía SS ~ de gallinaza convinada con -

alfalfa, melaza, sal, rosa fosfórica y elementos menores, -
además ~e planta de maíz verde. Los resultados durante·es

te periodo fuerón muy positivos (10) 

Al aumentar el nivel de gallinaza en la ración se 
produce una disminución en la retención de nitrógeno, debi

do principalment~ a un aumento en la cantidad de nitrógeno

excretado en la orina. Si se considera el hecho de que la

gallinaza es un material que ha sido digerido previamente,
se espera que la calidad de digestibilidad de los distintos 

principios nutritivos que en ella se encuentran, sean.bas-
tante bajos, principalmente para el uso de la proteína ver
dadera. La inclusión de nitrógeno no proteico en sustitu-
ción de la proteína verdadera de la ración, ha sido asocia
da con menores ganancias de peso y un aumento en la excre-
ción de nitrógeno urinario. Ruíz y Ruíz 1978 obtuvieron re 
tenciones de 169, 11S, 115 y 56 mg/kg. 0.75 a niveles de 
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sustitución de nitrógeno total con nitrógeno de gallinaza de 

0,25, 50 y 100 \ respectivamente. (17) 

Un suplemento sólido comercial con 32 \ de proteí
na y un suplemento sólido experimental con 18\ de proteina -
fuerón proporcionados a 2 lotes de 24 vacas mayores de 3 -

años arrojando resultados favorables al suplemento experime~ 

tal. 

Estos nos indica que es factible elaborar a nivel

rancho un suplemento a partir de gallinaza y otr¿s ingre~-
dientes disponibles en cada zona de tal forma que se cuente

con una alternativa mis económica que su equivalente comer--

da l. ( 11 ) . 

Ha quedado plenamente comprobada que ensilando --

planta de maiz con diferentes proporciones y grados de hwoe

dad de gallinaza, la proteina cruda del silo aumenta confor

me aumenta la proporcifin de gallinaza, a la vez que la fibra 

cruda se reduce. ( 1 3) . 

En un trabajo experimental de mantenimiento se ali 

mento a 132 novillos encastados de cebQ de 215 ~g. de peso -

vivo durante 28 dias con una ración a base de 90~ de gallin! 

za·y 10 ' de melaza adem5s de melaza/urea a libertad. La ra 

ción pollinaza-melaza se dio en promedio de 5.5 Kg/cab/dia

con lo cual se mantuvo perfectamente el peso vivo inicial 4e 

los animales. 
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O B J E T I V O S 

El estudio de una alternativa en eL uso de forra 

jcs toscos en comhinaci6n con pollinaza y melaza + 3. 

~Elahoraci6n de raciones integrales de matenimie~ 

to, v su conservnci6n por medio del proceso de ensilaje. 

%Identificar a nivel de laboratorio, tratamientos 

que ofrezcan posibilidades de empleo en pruebas de comport~ 

miento animal. 
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~~ A T H R I A L y M E T O D O S 

El trabajo se llevó a cabo en el rancho "Calde-
rón", ubicado en el ~lunicipio de Zapotlanejo, Jalisco. Los 

análisis Qufmicos se realizaron en el Laboratorio de Nutrí· 
ci6n Animal y Bromatología del C.E.P. "Clavellinas", en -
T\lxpan, Jal. 

Las unidades experimentales fueron 54 botes de -

lámina galvanizada con capacidad de un galón. 

Los análisis de Laboratorio, se realizaron en -
dos etapas: 

a) Ingredientes originales antes de ensilar. 

b) Mezcla de ingredientes, 30 dias después de en 
silado. 

Los ingredientes a ensilar fueron: 

A) Pollinaza. 
B) _Rastrojo. 
C) Punta de Caña. 
D) Caña Entera. 

E) Melaza 1+3 (1 parte de miel más 3 de agua). 
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T R A T A M I E N T O S 

Fueron 18 tratamientos con 3 repe~iciones, para 

un total de 54 observaciones. 

Los tratamientos fueron: 

Tratamiento: 

Ingredientes (t) 

Rastrojo 

Pollinaza 

Melaza 1+.3 

\ M.S. Calculada 

Tratamiento: 

Ingredientes (%) 
Caña entera 

Pollinaza 

Melaza H:3 

\M.S.· Calculada 

Tratamiento: 

Ingredientes (%) 

Punta de caña 

Po !linaza 

Melaza 1 :t-:3 

% M.S. Calculada 

4S 

40 

1 5 

70 

7 

so 
40 

1 o 
43 

13 

50 

40 

10 

45 

Parámetros a Medir: 

2 

35 
40 

25 

62 

8 

40 

40 

20 

40 

14 

40 

40 

LO 

42 

3 

35 

so 
1 S 

69 

9 

40 

so 
1 o 
48 

1 S 

40 

so 
1 o 
so 

25 

so 
2S 
60 

1 o 

30 

so 
20 

45 

16 

30 

so 
20 

47 

S 

25 
60 

1 S 

68 

11 

6 

1 S 

60 

25 
59 

1 2 

30 20 

60 60 
10 20 

53 so 

1 7 18 

30 

60 

10 

54 

20 

60 

20 

51 

Antes de ensilar, para rastrojo, pollinaza, mel~ 

za, caña de azdcar completa y puntas de caña= S ingredien-
tes: 



Humedad por estufa.- S ingredientes. 
Cenizas.- S ingredientes. 
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Proteína cruda (total - S ingredientes - N no proteico (po
llinaza) 
Fracciones de fibra, lignina y· celulosa - 4 ingredientes· (me

nos melaza). 
Total de análisis ~ 20 por duplicado ~ 40 determinaciones. 

Despu~s de ensilado (30 días). 

Humedad por tolueno 

pH 

Cenizas 

P.C. (Total) y N. no proteico 
Fracciones de fibra, lignina y celulosa. 
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DISEf;O EXPERIHENTAL. 

El disefto a utilizar fue totalmente al azar, -
con un arreglo factorial de 3x2 (tres niveles de pollina~a 
y Jos de meln:a)' para los tratamientos de pollinaza mas -
rastrojo y, tres niveles de pollinaza y dos de melaza par~ 

los tratamientos de puntas o cafta de azdcar entera·más po

llina:a. 

Tanto el rastrojo, la punta de cafta, como la po 

llina:n fueron molidos en un molino propiedad del rancho -

para su ensilaje. A todas las unidades experimentales, se 
les ngreg6 melaza 1+3 en proporción de 10 a 251 segan el -

tratamiento. 

Una vez picado, se ensiló el forraje en b\Jtes -
con capacidad de un galón y, se mantuvieron protegidos ba
jo techo por espacio de 30 dias, al cabo de los cuales se

destaparon P.ara su análisis. 

La t6cnica a emplear para los análisis de labo
ratorio, fueron los métodos establecidos por la A.O.A.C. 

Las determinaciones de fracciónes de fibra, se

realizaron por el método descrito ~or Van Soest (1967). 
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R E S U L T A D O S 



TRATN>IIENTO No. 

I 

[I 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VI Ir 

IX 

X 

XI 

.. 
CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS DE LOS SILOS.AL Mm!HlTO DE 

DESTAPARLOS PARA MUESTREAR EN EL C.E.P. "(:LAVELI.L'L\S" 30-

DIAS DESPUES DE ENSILADOS. 

C O.L O R O L O R IIUHEliAD FE:IJ'.tENTAC r 0.\l · T r: X T U R A, 

1 . l 
--~~ 

' 

Amarillento ! a Poll1naza muy poca nula suave 
' ' 

Café claro agradable poca poca blanda 
-------------- ----

Café muy claro desagradable muy poca muy poca blanda 
---- . 

1 

Café obscuro agradable bastante bastante ! blanda 

1 --····· -···+ 
Café claro 1 a pollínaza poca nula blanda 

-- ·------· ------------
1 
1 

Café obscuro ! agradable bastante aceptable suave i 
--·-- ---- ----- ----- ---- _ _. _______ 

Café obscuro agradable bastante bastante blanda 
---·------

Obscuro agradable mucha bastante blanda 
-----

Obscuro muy agradable mucha muy buena blanda 
-----*"" ---- ~- ----------~-----------

Obscuro agradable mucha bas-tante muy fina 
1-------- ··------·-·· . --

Claro aceptable poca poca blanda 
-- --- ... ·----------

"' 



CONTINUA: 

TRAT/IMI f-:NJO No. C O L O R O L O R HllHEUAD FERMENTACION T E X T U R A 
-----· ·-' 

XII car!5 obscüro agradable poca poca muy fina 

XI I1 Café agradable bastante bastante gruesa, áspera 

XIV Obscuro agradable bastante bastante· gruesa, áspera 
---------- --------

XV Café claro agradable poca bastante gruesa, áspera ,_ ____ . ____ 
1----

XVI Obscuro agradable mucha muy buena blanda 
---

XVII Claro agradable poca bastante blanda 
--------

XVIII Obscuro a pollinaza bastante poca blanda 
-~- ------
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Las características químicas de los silos de -
rastrojo con 40, 50 y 60\ de pollina:a, y 15 y 25~ de mel~ 
za 1+3 se muestian en los cuadros 1 al 6. El cuadro #1 -

nos revela los resultados del análisis bromatológico. En
general, la proteína cruda y la proteína ver4adera se in-
crementaron conforme aumentaron los porcentajes de pollin~ 

:a y melaza. El pH fue significativamente más bajo en tra 

tamientos con 251 de melaza (ver cuadro #S), al tiempo que 

la humedad tiende a elevarse, y la materia orgánica es es
tadísticamenti mayor en tratamientos con ~01 de pollinaza. 

Por su parte las fracciones de fibra bajan significativa-

mente al incrementar-los porcentajes de pollinaza y melaza 

(cuadros 2, 4 y 6). La lignina no muestra diferencias en
tre tratamientos. Cuadros del 1 al 6. 
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CUADRO No. 

Análisis hTomatol6gico en silos de rastrojo con -

pollina:a y mela:a 1•3. 

~m 
1 ~1 
1 e -e- 1 POLLINAZA \ 

ros a 
z 
a . 40 so 60 • 

1 
P.C. 1 S 14.96d 18.95c 21 .93b 1 

1 

25 18.82C 22.4sab 23.82a 

r.v. 1 S 13.60c 15.3zbc 19.61a 

2S 16.ssab 19.09a 20.94a 

PdL 1 S 8.54a 8.24 3 8. ¡ga 
:----

6. S ¡b 6.91b 6.61b 25 

H.T. 1 5 16.sc 18. 75c 21. Obc 
--

25 26.26b 25.33b 31. 33 3 

~1.0. 1 S 83.01 3 78.59b 76.48b 
f-· - ---~----- ---·-- --- ----- ---

1 S 81. 7 23 77. 19b 74.65bc 

a,b,c,d, diferentes literales indican diferencia
( p--:: 0.05 ). 
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CUADRO ;.jo, 2 

Análisis de fracciones de fibra en silos de rastr~ 
jo con pollina:a y melaza 1+3. 

-----------T·--------------------------·- ----·-----------------~ 
Para- 1 ~1 ' 

me-
.1 

e 
1 POLLIN,\ZA t 

tros a ! z ' 
a o! 

'ói 40 so 60 

F.N.D. 1 S 1 67.36 3 63.1 a 53.65b 1 

25 ' 56. 77b ss.ssb 45.66c 
' 
1 
1 

42.21ab 40. 73b F.A.D.I 1 S 1 42.93a 
1 

1 

25 
1 

41. 92ab 40.5bc 39.02d 

LIG. 1 5 9.81a 10.32a 11. 6a 

zs 10.SS 3 10.83a 11.82a 

1 

CEL. 1 S 26.79a 22.39ab 19.82b 

25 23.02a 19 .17b 17.87bc 
1 

a,b,c, diferentes literales indican diferencia esta

dística. 
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CUADRO No. 3 

Análisis bromato16gico de silos de rastrojo con 3-
nivcles de pollina:a. 

~m-e - POLLINAZA % 
--l 

1
_ros ---- ______ _'l_Q_ ____ -- so 60 -------·--· 

P.C. 16.89c 20. 70b 22.88 3 

r P.V. 15.23c 17.2 ob _20.27 3 
--

P.l-l. 7.53a 7.57 3 7.4oa 

f-H.T 21. 3 7b 22.04b 26. 16a 

M.O. 82.36a 77.89 3 7 S. S 7c 

~.b,c, diferentes literales indican diferencia es 

tacl.ística. 

CUADRO No. 4 

' 
1 

i 

1 

An6lisis de fra~ciones de fibra en silos de rastro 

jo con 3 niveles de pollina:a. 

rrara- ' POLLl :\..\Z:\ 

me- '---- --

50 

' o 

60 1 -~;t 40 t "''- §_!__,_§''' 59.47 3 
49.6-;---l 

1 

_¡:_~::¡ 4 2. 4 :;a 41.3Sb 40. 1 ¡b 

1 o. 573 11.71 a ~-- 1 O. 18 3 

1 CEL. ! 
-

24.9J3 20.78b 18.83b 

a,b, diferentes literales indican diferencia esta 

dística. ( P < 0.05 ). 
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CUADRO No. 5 

PRUEBA DE "T" PARA EL FACTOR MELAZA (A) PARA RASTROJO 

Para J.IEL\ZA 
F , me- ' 
' 1 S tros ' ------1=---- :! ____ ~ 

1' .e. 1 S. 6 2° 

1 P.V. 16. 18b 1 

! 
1 P .H. 8.32a 
1 1 H. 7 sb 1 H.T. 

1 21. 69¡¡ 1 

¡-- - -~-;:6¡¡ 1 
~~~~~~~--------+~----~--~;·::: ~ 
1 1 
~L,_()_,__ _ _j _ _]_ 9 ,__~_!1 a ________ _ 

a,b, diferentes literales indican diferencia esta
dística: (P <:O .OS). 

CUADRO No. 6 

PRUEBA DE "T" PARA EL !-'ACTOR HELAZA (A) PARA RASTROJO 

----
; Para- MELAZA o 

i> 
1 

i me-
1 

tros 1 S 25 

FND. ó 1 .4oa S2.76b 

FAD. 41. 95a 40.68;1 

LIG. 1 O. 57a 11 .o?a 

CEL. 23.ooa zo.oza 

a,b, diferentes literales indican diferencia es 
tadística. (P< 0.05). 
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Los cuadros del 7 al 12 nos muestran los resul

tados obtenido~ al analizar el silo de cafta entera con 40, 

SO y 60~ de pollinaza y 10 y 20~ de melaza 1+3. En este •. 

caso la proteína tambi6n es mayor con niveles mayores de -

pollinaza. El pH y la humedad por arrastre con tolueno no 

mostr~ron diferencias entre tratamientos y la materia org! 

nic~ fue m~yor en trntn~icntbs con 40~ de pollinaza y 10~

dc melaza 1+3. Las fracciones de'fibra no mostraron dife
rencias entre tratamientos. Cuadros del 7 al 12. 
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CUADRO No. 7 

Análisis bromatol6gico en silos de caña entera
con pollinaza y melaza 1+3. 

·- .... ----· 

1 
Para 1 ~ 

POLLINAZA o me- 1 " 

. ·~ tres ~-~ r-- ¡ 
40 so 60 r\ r---· 

P. e . 1_1_0._ 2U.6Yb. zn.3sbc 23.46a 

f-
¡ 2 o 2U.63b 2:.:!.77ab 24. zga 
: l 

P.V. l,o : 11.zb 17.26b 20.04a 
~- --·r····----~------... ·-· 

20 18 . 1 b .___]__9. 29ab 20.79a --
P.H. 1 o . S. 19a s.zoa S.6sa 

--¡-
20 ; 4.96a s.zsa S. sga 

r-· 

1 H.T. i 1U 42.53a 3s.oa 33.33a 
! ¡ 

40.oa 4o.oa 39.33a í ! 20 

M.O. 10 79.01a 74.44ab 71. 6Sb 
1 

j 20 74.34ab 72.3Sb ?o.zgb 

a,b,c,d, diferentes literales indican diferencia -

estadística. (P<O.OS). 
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CUADRO No, 8 

Anllisis de fracciones de fibr~ en silos de ca-

ña entera con· pollinaza y melaza 1+3, 

Para M 
1 e POLLINAZA % me- 1 i 

tres a 
z 
a . 40 so 60 • 

! f.N.Di 1 O 44 26a 41. 94a 41.02a 

1 20 :S9.Y3a 41. 48a 45.11a 
! 

: F .A.D 1 o 37.86a 38.07a 38.4a 

1 20 36.16 8 37,69a 38.51a 

LlG, 1 u 16.77a 17.7 sa 16.9Sa 

2U 17.62a 1 s. 95 8 1s.ssa 
' 

" , CEL. 1 o 11.62 8 11.05 8 11.71 8 

1 20 11.4 7a 11.51a 11.498 

a, no existen diferencias estadísticas. 

(P<O,OS). 
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CUADRO No. 9 

Análisis bromatol6gico de silos de caña entera
con 3 niveles de pollinaza. 

o 

Para ¡ POLLINAZA ~ 
me- ¡ 

1 
1 

tros 40 su 60 1 

1 
i 

LO.ó6b 21 . S 7b 
! 

23.87 3 • ._P.C. -
1-r.v. 17.6ob 18.27b 20.41a -
.__P.H. s.o7b s.z3b 5,51a -
._H. T. 41. 26a 39.03 3ó.33a -
~1.0. 76.67a 73.39b 70.97b 

a,b, diferentes litera~es indican diferencia est~ 
dística. (P < 0.05). 

CUADRO No. 10 

Análisis de fracciones de fibra en silos de ca
ña entera con 3 niveles de pollinaza. 

Para 
me- POLLINAZA t 

tros 40 so 60 

FND 4Z.oga 41.71a 43.06a 

FAD 37.o1b 37.88a 38.46a 

LIG 10.03b 11. 28a 11 • 60a 

CEL 1 7. 19a 16.8Sa 16.25a 

a,b, diferentes literales indican diferencia est! 

dística. (P<O.US). ( 
1 

¡ 

1 
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CUADRO No. 11 

PRUEBA DE "T" PARA EL fACTOR MELAZA (A) PARA CAfJA ENTERA 

Para: 
me~ 

MELAZA % 

tros 1 o 20 

P.C. 21.51b 22.56a 

P.V.· 18.16a 19.36a 

P.H. 5.3sa s.zsa 

H. T. 37.9sa 39.77a 

M.O. 7S.o3a 72. 32a 

a,b, diferentes literales indican diferencia es
tadística. (P<O.OS)~ 

CUADRO No. 12 

· PRUEBA DE "T" PARA EL FACTOR MELAZA (A) PARA CAfiA ENTERA 

Para 
me
tros 

FND 1 

10 

MELAZA % 

20 

42.17a ·-

~~...!.1...!...1a __ 1 ____ ..::!,3.!7_.!..2_.4_~1 
LIG ' 11.3Sa 10.48a 1 

CEL 

a, no se encontraron diferencias significativas. 

(P<O.OS}. 
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En silos de punta de caña con 40, 50 y 60% de 
pollinaza y 10 y 20% de melaza los resultados fueron muy -
similares a los del silo de rastrojo y caña e~tera,·~olo 
que la materia ~r~ánica no mos~r6 diferencias entre trata· 
mientas. ta fibra tiende a bajar al incrementar la polli· 
naza y la lignina no muestra diferencias entre tratamien-
tos. Así se muestra en los cuadros del 13 al 18. 

. : :. ' • i ; ¡ ~ ••• ,: .... : • • : , l. 
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CUADRO No. 13 

Análisis bromatol6gico en silos de punta de ca
fia con pollinaza y melaza 1+3, 

Para M 
e POLLINAZA \ me- 1 

tras a 
z 
a % 40 50 60 

P.C. 1 o 24.54c 28.17b 29.52a 

20 25.83c 29.02ab 30.21a 

P.V. 10 20. 13b 22.99a 24.59a 

20 20.51b 23.33a 24.908 

P.H. 10 5,328 5.34a 5.758 

20 4.86b S. 18ab 5.63 8 

H. T. 1 o 45.33a 39.19ab 34.66b 

'20 43.33a 3S.oab 34.66b 

.H:o. 10 81 . 13a 80.3Sa 79. 12a 

20 82.058 80.51a so.ssa 

a,b,c,d, diferentes literales indican diferencia -

estadística. (P<O.OS). 
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CUADRO No. 14 

Análisis de fracciones de fibra en silos de pu~ 

ta de caña con pollinaza y melaza 1+3. 

..., 
1 Para i M 1 

i e POLLINAZA • . me-
. : 1 

. tros ; a 
! z 
la % 40 50 60 

F.N.D 10 51 . 13a 45.57b 41.79bc 

20 46.67ab 39. 86c 37.99c 

F .A.D 1 o 34.6JC 31 .9cd 41 .79a 1 

20 31 .6d 30. 76d 37. ggb 

LIG. 10 8.51a 9. 18a 7.78a 

20 8.42a 9.93a 9. 13a 

CEL. 10 20 .86a 17.6zbc 15.87c 

20 18.56b 16. 16c 15.53d 

a,b,c,d, diferentes literales indican diferencia-

estadistica. (P < 0.05). 
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CUADRO No. 15 

Análisis bromatol6gico en silos de punta de ca
ñ~ con 3 niveles de pollinaza. 

Para 

me- POLLINAZA ~ 

tros 40 so 60 

P.C. 2 S. 1 gC 28.60b 29.86a 

P.V. 20.32c 23.16b 24.74a 

P.H. s.ogb s.z6b 5.69a 

H.T. 43.33a 38.59b 34.66b 

M.O. 81.59a 80.43a 79.83a 

a,b,c, diferentes literales indican diferencia-

estadística. (P < 0.05). 

CUADRO No. 16 

Análisis de fracciones de fibra en silos de pu~ 

ta de caña con 3 niveles de pollinaza. 

! Para POLLINAZA . 
1 

1 . 
¡me-

1 

· tros 40 50 _____ 6w 

FND 49.02a 42.71b 39.S9b ! 
FAD 33.1 b 31.37b 39.89a 1 

LIG 8.46a 9.56a 8.4sa 1 

CEL 19.71a 16.89b 15.70b 1 

a,b, diferentes literales indican diferencia
estadística. (P< 0.05) 
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CUADRO No. 1 7 

PRUEBA DE "T" PARA EL FACTOR MELAZA (A) PARA PUNTA DE CA~A 

Para MELAZA \ 
me-· 
tros 1 o 20 

P.C. Z7.41a 28.3Sa 

P,V. 22.57a 2Z.91a 

P.H. 5.47a s.zza 

A.T. 39.73a 38.66a 

~f.O. 80.20a 81.03a 

a, no se encontraron diferencias estadísticas. 
(P<O.OS). 

CUADRO No. 18 

PRUEBA DE "T" PARA EL FACTOR MELAZA (A) PARA PUNTA DE CANA 

Para 
me- MELAZA \ 

tros 1 o 20 
1 

FND 46.24a 41.50a 

FAD 36. 1 3a 33.45a 

LIG 8,49a 9. 16a 

CEL 18.11a 16.75a 

a, no se encontraron diferencias estadísticas. 
(P<O,OS). 
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Discusi6n 

-E~ proceso de ensilar es la resoluci6n al problema 
de la escasez de forrajes en determinada época del afio, esto 
concuerda c'oií. lo enunciado por otros autores (Fontenot, et,
al., 1979). Ensi~ar planta de maíz mezclada co~ pollinaza -
incrementa los valores nutricionales del silo, resuitados si 
milares hañ.sido observados con anterioridad (Harmon, et al. 
, 1975; MacClure,· et al., 1979). La Pollinaza ha demostrado 
ser un excele~te suplemento proteico en la alimentaci6n de -
rumiantes ya que su contenido de proteína, dependiendo de la 

__ . • ' - - '1 - - -

cama y de la etapa de la parvada, alcanza hasta un 31. \. ~-

Otros trabajos reportan resultados muy semejantes a los en-
contrados en éste (Cuaron et al., 1979; Brady W .A. 1971; -
Huitron et al., 1980). La caña de azúcar así como el rastro 
jo son productos que abundan en determinada época del afio en 
nuestro_ pais, si e; época de abundancia los ensilamos mezcl~ 
dos con pollinaza dispondremos de buen forraje todo el año,
esto se apoya· con reportes publicados anteriormente (Pérez -
et al.,; ~itron et al., 1980). La proteína encontrada en si 
los de rast~ojo que contenían niveles de 40, SO y 60 \ de p~ 
!linaza resulto ir en ascenso desde 14.96 \ y silos de punta 
de caña-rev·elaron contenidos proteicos de 24.54 a 30.21 \. -
Estp,indica que al incrementar los niveles de pollinaza se
incrementa la proteína del silo. Dietas muy similares han -
sido usadas en la alimentaci6n de· bovinos con resultados muy f~ 
vorables (Huitron et al., 1980). Los contenidos de fibra e~ 
centrados en este trabajo resultaron ser muy altos compara-
dos con los reportes de otros trabajos (Lucas et ai., citada 
por Fontenot et al.,), esto posiblemente obedecio al bajo 
contenido de bumedad pues esta fluctuo entre -16.5 y 45.33 \
por lo tanto ·se infiere que mayores cantidades de humedad -
pueden dar ·-silos con mayor-contenido nutricional ya que la -
fermentaci6n tiene que ser mejor. 
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Conclusiones. 

En base a los resultados obtenidos en el presente 

trabajo se puede concluir lo siguiente. 

Que ensilar esquilmos y subproductos agroindus--· 
triales en época de abundancia nos asegura el mantenimiento 
del ganado durante la época de estiaje. 

~ Que algunas de las raciones analizadas en el pre
sente trabajo ofrecen buenas posibilidades de uso como ra-

.ciones de mantenimiento. 

Que silos como los aqui analizados pero con una -
mayor cantidad de humedad pueden resultar de mejor calidad-

~Que el uso de esquilmos y subproductos agroindus
triales son una alternativa viable en la alimentaci6n ani-

mal, principalmente enrumiantes. 

• 
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Resúmen. 

Se analizaron las características químicas de di
versos ensilajes hechos a base de rastrojo, caña integral,
púnta de caña, pollinaza y melilza 1 +.3 en un diseño comple-
tamente al azar con un arreglo factorial 3 x 2 (tres nive-
les de pollinaza y dos niveles de melaza 1+3). Se probaron 
18 tratamientos con 3 repeticiones resultando que la proteí 
na se incremento proporcionalmente al incremento de la po-
llinaza en los 3 forrajes ensilados, al tiempo que la fibra 
disminuyo a la inversa. El pH bajo estadísticamente con 
los niveles de 25 % de melaza 1+3 en silos de rastrojo y -
de 20 % de melaza 1+3 en silos de caña entera y punta de e~ 
ña. Al aumentar los niveles de melaza aumentaron los cont~: 

nidos de humedad. La materia orgániza resulto ser signifi
cativamente mayor con los más bajos niveles de pollinaza y
más altos niveles de melaza 1+3, Esto nos indica que tanto 
la pollinaza como la melaza diluyen la fibra originando así 
mayores cantidades de materia orgánica, por lo que la con-
clusión general puede ser que adicionar pollinaza y melaza-
1+3 en altos porcentajes a los forrajes toscos resulta en -
un buen ensilaje factible de ser usado como ración de mant~ 
nimiento en la alimentación animal, especialmente en rumia~ 

tes. 
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