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Él valor nutritivo de diferentes pastos 
y  forrajes y el empleo de hormonas en 

ceba de novillos

Por OMAR PATINO HERNANDES (*)

Compendio

Ss realizó un estudio sobre ceba de 

novillos en pastoreo durante 392 días, 
dividido en dos etapas de 196 días ca

da una. También se hizo un estudio 

•sobre ceba de novillos en cofinamien- 

:o durante 224 días. Estos trabajos fue- 

'on realizados en el Centro Nacional 

le Investigaciones Agrícolas de Pal
era, en el Departamento del Valle 

sel Cauca, a una altura de 1.085 me- 
!ros sobre el nivel del mar y con una 

emperatura promedia de 24 grados 
"entígrados.

El objeto del experimento de ceba 
de novillos en pastoreo, fue el de es

tudiar e¡ valor nutritivo del pasto Pa- 

ra ^ anicum purpurescens), pasto Pun- 
,ero (Hyparrhenia rufa), pasto Pango- 

a ®igitaria decumbens) y pasto Gui
nea (Panicum máximum) y el uso de 

ormonas. Dichas gramíneas están 

sembradas en potreros de dos hectá
reas con su respectiva replicación. Se 

)ó con 32 novillos testigos (Cebú 
jugados) procedentes de la Costa
* antica, con una edad promedia de

'*> Tesis de Grado.

20 meses al iniciar'e^^^péripiéíTVcí^ re
partidos en ocho grupos de,euatp&,,$ini- 
males cada uno y divididos ̂ en dcfe 

replicaciones de 16 novillos. También 
se utilizaron novillos para poner y sa

car de acuerdo con el estado del pas
to. Todos los animales testigos de una 

replicación fueron tratados con hormo

nas femeninas. La primera etapa se 
hizo sin riego y sin fertilización de los 

pastos, en la segunda se regaron y se 

les aplicó un fertilizante a base de ni
trógeno. Se estudió la rata de creci

miento en las diferentes gramíneas, el 
efecto de hormonas y del suplemen
to B, la respuesta de los pastos al fer

tilizante, el sostenimiento animal por 

hectárea de cada tipo de gramínea, el 
rendimiento económico de las mismas, 

la producción de carne por hectárea 

de potrero, el consumo de sal, mezcla 

mineral y del suplemento por animal.

Antes de iniciar el trabajo, los no

villos fueron descornados, vacunados 

y marcados con hierro. El primer día 

del experimento se les aplicó 200 mi

ligramos de p^gestefoncr y ,20 mili
gramos de benzoatSí̂ te.-est^dio,l'íC[ -lps 

cuatro primeros gryjDos correspondien

tes a una repljpggeioíi^y r$'$7Eeimplanta- 

ron nuevameníeeT cfki/'a^i^mrMzar la
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segunda etapa. Se pesaron individual

mente en búscula todos los animales 

el primer día del experimento y luego 

se continuó pesándolos cada 28 días. 

Estas pesadas se hicieron teniendo los 

animales a dieta durante 16 horas. La 

sal y mezcla mineral se les suminis

tró a voluntad, pero se controló su con

sumo en cada uno de los períodos ex
perimentales. El suplemento B se les 

dio en la segunda etapa, 1.0 kilogra

mos diarios por cabeza a dos aníma

les de cada uno de los ocho grupos 

de las dos replicaciones. Dispusieron 

siempre de agua.

Los novillos que estuvieron en pas

to Puntero alcanzaron un aumento pro

medio, en la primera etapa, de 135 ki

logramos, en pasto Pará 118 kilogra

mos, con pasto Guinea 104 kilogramos 

y se obtuvo el aumento más bajo con 

pasto Pangóla con 89 kilogramos. Es

tadísticamente la diferencia en el au

mento de peso de los novillos con pas

to Puntero fue significativa a nivel de 

5 por ciento al compararla con los del 

pasto Guinea y altamente significati

va a nivel del 1 por ciento cuando se 

compara con el aumentq de peso ob

tenido con el pasto Pangóla. Entre los 

pastos Puntero y Pará no hubo dife

rencia significativa. El promedio de 

aumento diario fue de 0.69 kilogramos 

en los novillos de pasto Puntero, 0.60 

kilogramos con pasto Pará, con pasto 

Guinea 0.53 kilogramos y 0.45 kilo

gramos con pasto Pangóla.

En la segunda etapa el aumento 

promedio de peso fue de 143 kilogra

mos con pasto Pangóla. 141 kilogra

mos con pasto Puntero, 134 kilogramos 

con pasto Pará y 111 kilogramos con 

pasto Guinea. Al analizar estadística

mente estos aumentos resultó signifi

cativo a nivel del 5 por ciento com

parando los pastos Puntero y Guinea, 

y no existió diferencia significativa en

tre los aumentos de peso obtenidos 

con los pastos Puntero, Pangóla y Pa

rá. El promedio de aumento de peso 

obtenido diariamente fus de 0.73 kilo

gramos con pasto Pangóla, 0.72 con 

pasto Puntero, 0.68 con pasto Pará y 

0.57 con pasto Guinea.

Al resumir las dos etapas se halló 

un aumento de peso promedio por 

animal de 276 kilogramos con pasto 

Puntero, seguido del pasto Pará cor, 

252 kilogramos, con pasto Pangóla se 

obtuvo 232 kilogramos y con paste» 

Guinea 215 kilogramos. Durante lot 

392 días de experimentación, la dife 

rencia en el aumerito de peso de Ioí 

novillos que estuvieron en pasto Pun 

tero fue significativa al nivel de 5 poi 

ciento al compararla con los del pasf-: 

Pará y altamente significativa al nive. 

del 1 por ciento cuando se compan' 

con los pastos Pangóla y Guinea. Si, 

obtuvo un aumento diario promedie 
de 0.70 kilogramos con pasto Puntero, 

0.64 kilogramos con pasto Pará, 0.5y 

con pasto Pangóla y 0.55 con pasto 

Guinea.

Los novillos tratados con hormonas 

rindieron una ganancia de 15 kilogra

mos por animal en la primera etapa y 

31 kilogramos en la segunda, sobre 

los testigos. Se obtuvo en el análisis 

estadístico una diferencia a ltam en te  

significativa al nivel del 1 por ciento 

entre los dos grupos para las dos eta

pas en favor de los animales tratados. 

El promedio de aumento diario fue de 

0.60 y 0.53 kilogramos en animales 

tratados y testigos respectivamente 

durante la primera etapa y de 0.75 y 

0.60 kilogramos en tratados y testi<3°s
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respectivamente en la segunda etapa. 

El aumento promedio ds- ambas eta
pas fue de 0.68 kilogramos en novillos 
con hormonas y 0.56 kilogramos en 

los sin hormonas. El empleo del suple

mento dio una utilidad de 5 kilogramos 
extras, por animal sobre los que no 

recibieron este tratamiento. No hubo 

diíerencia significativa en el análisis 

estadístico del suplemento.

El rendimiento en kilos de carne por 

hectárea durante la primera etapa fue 
338 kilogramos con pasto Puntero, 294 

kilogramos con pasto Pará, 221 kilo

gramos con pasto Pangóla y 208 kilo
gramos con pasto Guinea. En la se
gunda etapa cuando se fertilizaron los 

potreros se obtuvo un rendimiento de 

362 kilogramos de carne por hectárea 

con pasto Pará seguido por el pasto 

Pangóla con 343 kilogramos, pasto 

Puntero con 318 kilogramos y pasto 

Guinea con 303 kilogramos. Resumien

do ambas etapas los pastos Pará y 

Puntero obtuvieron 656 kilogramos de 

carne por hectárea cada uno en los 

392 días, los pastos Pangóla y Guinea 

564 y 511 kilogramos respectivamente.

Al realizar los estudios económicos 

durante los 392 días .de experimenta

ción, se obtuvo una utilidad de $ 1.151 

con 38 por hectárea con pasto Pará 

sin aplicación de urea y $ 511.38 con 

la adición del fertilizante, la utilidad 

mas baja la rindió el pasto Guinea 

c°n $ 811.41 por hectárea cuando no 

fertilizó y $ 211.41 al fertilizar."

Durante los 392 días el pasto Pará 

alcanzó la producción más alta de

■N-D. (total de nutrientes digestibles) 

neto, con 35.608 kilogramos por ■.hec

tárea, siendo inferior a todas las gra

míneas el pasto Pangóla- con 26.814
k il

ogramos de T.N.D. neto.

En el transcurso de este trabajo se 

observó una tendencia, a obtener los 

mayores aumentos de peso, cuando el 

pasto tuvo el porcentaje de humedad 

más alto, coincidiendo esto con una 
proteína baja. Es probable que ni la 

humedad ni la proteína fueron facto

res limitantes en el promedio de au

mento diario de este experimento.

Se registró durante las dos etapas 

un consumo promedio diario por ani

mal de 9 gramos de sal y 46 gramos 

de mezcla mineral.

En confinamiento se trabajó con 31 

novillos de la misma procedencia de 
los utilizados en pastoreo con una 

edad promedia de 22 meses. Se tuvie

ron ocho lotes de cuatro novillos di

vididos en dos replicaciones. Se estu

diaron las raciones de ensilaje de maíz 

solo, ensilaje de maíz con. suplemento 

A, ensilaje de sorgo con suplemento ' 

A y sorgo verde con suplemento A. 

Los animales, de una replicación, fue

ron implantados con 200 miligramos 

de progesterona y 20 miligramos de 

benzoato de estradiol el día de comen

zar el experimento, que tuvo úna du

ración de 224 días.

Se estudió la rata de crecimiento 

en los diferentes forrajes, el efecto de 

hormonas y del suplemento A, el con

sumó de sal, de mezcla mineral, de 

suplemento A, de los forrajes, y el 

rendimiento económico por novillo. Se 

pesaron los novillos el primer día in

dividualmente en báscula y luego se 

siguieron pesando cada 28 días du

rante ocho' períodos experimentales 

por un total de 224 días. La sal, mez

cla mineral y forraje se les suminis

tró a voluntad pero controlando su 

consumo. El suplemento A se les dio

1.0 kilogramos diarios por - cabeza a
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tres grupos de cada una de las repli- 
caciones adicionándolo junto con el 

forraje, durante los primeros 168 días 
y 3.0 kilogramos diarios a  los mismos 

grupos durante los últimos 56 días. 
Los dos grupos que no "tuvieron su
plemento inicialmente, recibieron en 

los últimos 56 días 2.0 kilogramos dia
rios por animal.

Los novillos que consumieron ensi- 

laje de maíz con suplemento A, obtu

vieron un aumento promedio de 172 
kilogramos, los de sorgo verde con 

suplemento aumentaron 135 kilogra

mos, los de ensilaje de sorgo 98 kilo

gramos y 96 kilogramos de aumento 
en los novillos de ensilaje de maíz so
lo. Al anilizar estadísticamente el au

mento de peso obtenido por los ani

males con los diferentes tratamientos, 
se obtuvo una diferencia altamente 

significativa al nivel del 1 por ciento, 
comparando el ensilaje de maíz y su

plemento A, con los demás tratamien

tos. El promedio de aumento diario 

por animal fue de 0.77 kilogramos en 
el grupo de ensilaje de maíz con su

plemento, 0.60 kilogramos en sorgo 

verde con suplemento. 0.44 kilogra

mos en ensilaje de sorgo con suple

mento y 0.43 en ensilaje de maíz sin 

suplemento.

Los novillos tratados con hormonas 
dieron una ganancia extra de 10 kilo

gramos sobre los testigos. No hubo 

diferencia significativa en el análisis 

estadístico. El promedio de aumento 

diario en los novillos implantado fue 

de 0.57 kilogramos y en los testigos 

fue de 0.53 kilogramos.

Se obtuvo un consumo promedio 

diario por animal de sal de 10 gramos

104 gramos de mezcla mineral y 29.18 

kilogramos de forraje.

Hubo una utilidad de $ 199,82 pe: 
animal en el grupo de ensilaje d 
maíz con suplemento, $ 104.36 en e 

de sorgo verde con suplemento, $ 99.0 
en el grupo de ensilaje de maíz sol 

y $ 30.66 en el de ensilaje de sorgo

Introducción

La carne de res es uno de los a! 
mentos más usados y más necesit 

dos por el pueblo. En Colombia pri' 
cipalmente, en donde hay deficiencia • 

de proteínas, vitaminas y mineral"; 
en la mayoría de las dietas diario 

es de primordial importancia la p: • 
ducción, cada día en mayor cantido 

de carne de buena calidad. A per. : 
de que hcry alrededor de una cabe. : 

de ganado por habitante, el consur 
promedio anual de carne per cap: 
es de 28.85 kilogramos, existiendo ac • 
más miles de personas que pasan -‘ 

día sin haber probado la carne en s  ̂
comidas. El análisis de estos datos - 

dica que existen fallas en la prod; :- 

ción de ganado de carne, pues a r i
que la población bovina es basta: s 

alta en proporción al número de ha; i- 
tantes, el consumo es bastante bao; 

esto quiere decir que el g a n a d o  ae 

Colombia no produce por u n id a d  fie 

animal lo que debe producir según les 

datos que se tienen de otros países 

productores de carne, o que las con
diciones económicas no perm iten  o1 

individuo comprar la carne de res re

querida.

En los últimos años se ha intensifi

cado la ceba de novillos deb ido , a *a 

mayor demanda de carne en el mer' 
cado interno y a l a  actual p o s ib i l i ta 3 

de exportar carne ya sea en c a n a l o 

en pie a otros países. Por lo tanto es
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necesario orientar la producción de 
carne de vacuno más técnicamente, 

debiendo pasar de los métodos exten
sivos de explotación a formas inten

sivas, sea en pastoreo o en confina

miento. Como también se tiende a pro

ducir animales jóvenes con el debido 

grado de engorde, cebándolos al mis
mo tiempo que van creciendo, sin es
perar a que hayan adquirido su des

arrollo completo a los cuatro o cinco 
años, antes de empezar la ceba.

Es natural que para poder obtener 

novillos gordos se requiere dedicar 

atención especial a su alimentación 
para conseguir aumentos de peso eco

nómicos, atendiendo en todo momento 
sus necesidades nutritivas, aportándo
les elevadas cantidades de proteínas, 

de vitaminas y de sales minerales.

Es bien sabido que en Colombia se 

puede producir más carne y para con
seguirlo se tienen que cambiar en for

ma radical los métodos antieconómir 
eos de explotación por sistemas téc

nicos. Lógicamente este cambio no es- 

posible realizarlo en una forma rápi

da, sino que se requiere hacer estu

dios experimentales concienzudos que 

lleven en una forma progresiva y se
cura a la finalidad propuesta.

Revisión de literatura

Existen muchos trabajos sobre ceba 
de novillos en pastoreo y confina
miento, y también sobre el uso de hor

monas en ceba de novillos. Sin em

bargo la mayoría de los trabajos fue

ron realizados en países de estacio- 

nes. Y son relativamente muy pocos 
los estudios sobre estos temas que 

han sido hechos en países tropicales.

Ceba de novillos en pastoreo

Son varios los factores que influyen 

en la producción de carne en ceba de 
novillos en pastoreo. Bradford y Ba

ker (6), en su estudio sobre la corre

lación de la rata y eficiencia de cre

cimiento entre novillos del mismo des
arrollo corporal y raza, encontraron 

una variación en el aumento de peso 
por animal que osciló entre 0.63 a 1.12 

kilogramos diarios. Kincaid et. al. (20), 
después de estudiar largamente la in
fluencia de algunos factores en el en

gorde de novillos en pastoreo, demues
tran que no existe diferencia significa

tiva en la ganancia en peso entre no

villos de uno y dos años de edad. Se
gún los resultados obtenidos de su 

trabajo, Koger y Knox (21), concluye

ron que cuando el desarrollo es cons

tante para varios animales, hay una 

positiva relación entre las ganancias 

en peso y los diferentes períodos de 
la vida animal.

Estudiando el efecto de intensidad 

de pastoreo y el rendimiento de los 
pastos, Fuelleman et. al. (14), encon

traron una considerable variación en 

diferentes años entre ganancia en pe

so por animal y los días animales de 
pastoreo. En algunos casos la relación 

entre la producción de carne y los 

campos de pastoreo es muy marcada. 
Recomiendan un pastoreo moderado 

en las tierras húmedas, teniendo en 
cuenta, que durante un año puede ser 

considerado como moderado o alto y 

en el siguiente ser lo contrario. Lle

garon a la conclusión de la necesi

dad de analizar botánica y química

mente los pastos para poder determi

nar su utilización y capacidad de sos

tenimiento. Forbes (12), en su estudio
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sobre la digestibilidad de pastos y fo
rrajes con base en la proteína, obtuvo 
resultados similares en corderos y no
villos, habiendo calculado por varias 

maneras el porcentaje de digestibili
dad. Forbes y Garrigus (13),-realizaron 
70 trabajos en pastoreo estableciendo 

relaciones entre la composición quí
mica, el valor nutritivo, y el rendimien
to de los pastos. Demostraron también 

que los animales en pastoreo necesi
tan un suplemento alimenticio, procu

rando proveerles más energías que 

proteínas.

Son muchos los investigadores que 

han trabajado con ganado de carne 
en praderas mejoradas y fertilizadas. 

Mott et. al. (26), encontraron que los 

novillos en pastoreo con pastos ferti
lizados con nitrógeno alcanzaron 15 

kilogramos más de peso vivo por acre 
que aquellos que estuvieron en pra

deras no fertilizadas. Heinemann y 
Van Keuren (16), hicieron un trabajo 

habiendo obtenido 406 kilogramos de 

carne por acre durante un año en pra
deras irrigadas y fertilizadas con ni
trógeno en contraste con 266 kilogra

mos de carne por acre en praderas sin 
riego ni fertilización.

Ittner et. al. (18), utilizando alfalfa 
realizaron un trabajo con cuatro tra

tamientos diferentes, y obtuvieron por 
acre durante un año una producción 

de carne en pastoreo continuo de 414 
kilogramos. En pastoreo por fajas se 

lograron 573 kilogramos de carne por 

acre, administrándola cortada en for

ma verde 691 kilogramos y dejándola 
marchitar 561 kilogramos. No encon

traron diferencia significativa en la ga

nancia en peso de los novillos en los 

cuatro tratamientos.

Quinn et. al. (30), en unos trabajos 

realizados en Brasil demostraron que 
con un buen manejo del pasto Guinea 

Colonial (Panicum máximum), los ani
males pueden salir para el mercado 
a los dos o tres años. Bajo las condi 

ciones normales en el Brasil los no

villos están listos para el sacrificio en
tre cuatro a seis años. Encontraron 
que con 200 kilogramos de nitrógeno 

por hectárea se duplicó la producción 
de T.N.D. por hectárea y las ganan

cias en peso vivo por hectárea. Con 

100 kilogramos hallaron resultados in
termedios entre cero y 200 kilogramos. 

El sostenimiento por hectárea y la pro
ducción de carne por hectárea mues
tran una relación paralela a la pro

ducción de T.N.D. por hectárea. El T. 
N.D. requerido por kilo de peso au

mentado es superior en el período me

nos fuerte del invierno que durante el 
período húmedo del verano, indican

do una deficiencia nutricional duran

te la época seca o el efecto de algu
nos otros factores sobre la rata de cre

cimiento de los animales durante es

te período. Se aumentó en forma con
siderable la producción de forraje con 
la fertilización durante el período seco 
del invierno, obteniéndose ganancias 
superiores por novillo, aumentándose 

la producción de carne y el sosteni

miento animal por hectárea.

Son en verdad muy pocos los tra

bajos experimentales realizados en 

Colombia sobre ceba de novillos en 
pastoreo. Arango et. al. (3), en ceba 

de novillos Cebú-Pringados, obtuvie
ron un aumento promedio diario de 

0.76 kilogramos durante 126 días en 
el pasto Pará. González y Fransen  

(15), en su estudio sobre ceba de nc-
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villos llaneros en pastoreo, trabajaron 

con novillos Casanare y Sanmartine- 
ro. Realizaron este trabajo empleando 

un potrero sembrado con pastos Pun
iera (Hyparrhenia rufa), Gordura (Me- 

linis minutiflora) y Sabana Natural 
Leersia hexandra Swartz). Este expe
rimento tuvo una duración de 168 días 

y obtuvieron un promedio de aumen
to diario en los Casanare de 0.43 y 
r-n los Sanmartineros de 0.52 kilogra- ’ 

tíos. Hernández y Fransen (17), traba- 
,aron con novillos Romosinuano, Cos- 
‘eño con Cuernos y Cebú-Pringados 

curante 168 días en una ceba compa- 

'Jtiva de estas tres razas. Todos los 
mimales permanecieron en pasto Pa- 
á. Obtuvieron un promedio de aú
nente) diario respectivamente de 0.50, 
'■58 y 0.74 kilogramos.

Ceba de novillos en confinamiento

Black (5), en su estudio llegó a con
fuir que es muy difícil decir en for- 

:-ia precisa qué cantidad de alimento 
necesita un animal para su aumento 
-3 peso. Dice que la ganancia en pe

so depende de la clase de alimenta
ron y de la edad del_ animal mismo. 

E! hecho de que el ganado joven al

ance aumentos superiores a los vie
jos con la misma cantidad de alimen- 

>2 es generalmente aceptada por to- 
Qos los investigadores.

Beeson et. al. (4), realizaron un es
tudio comparativo con heno de ave- 

na' tusa de maíz y ensilaje de maíz 

Para crecimiento de novillos. Les adi- 
Cl°naron a los tres tratamientos un su

plemento y minerales. Obtuvieron a 
0s 112 días de experimentación un 

jumento diario dq 0.42 kilogramos en 
novillos que consumieron avena,

los del segundo grupo tuvieron un au

mento diario de 0.78 kilogramos y con 
ensilaje de maíz 0.99 kilogramos de 

aumento diario.

Snapp (31), informó de estudios com

parativos entre ensilaje de sorgo y en

silaje de maíz encontrando siempre el 
ensilaje de maíz de mejor calidad y 
a la vez obteniendo mejores rendi
mientos para la ceba de ganado con 

dicho forraje. Reporta varios trabajos 

sobre engorde de novillos comparan

do la efectividad del ensilaje de maíz. 
En un experimento con una duración 

de 150 días se informó que con ensi

laje de sorgo obtuvieron 0.83 kilogra
mos diarios de aumento y 0.93 kilo

gramos con ensilaje de maíz. En otro 
estudio el ensilaje de sorgo dio un 
rendimiento de 0.95 kilogramos diarios 

de aumento por animal y el ensilaje 
de maíz 0.99 kilogramos diarios de au

mento.

McCone (24), realizó un trabajo du

rante 140 días con 40 animales, divi
didos en cuatro lotes. El primer lote 

con ensilaje de maíz y torta de soya 

dio una ganancia diaria de 0.77 kilo
gramos. El segundo lote con ensilaje 

de maíz y Purdue Suplemento A rin
dió 0.79 kilogramos de aumento dia

rio por animal. El tercer lote fue una 
replicación del primero y dio una ga

nancia diaria de 0.75 kilogramos y el 

cuarto lote una replicación del segun

do rindió 0.83 kilogramos diarios de 

aumento.

Miller et. al. (25), realizaron un ex

perimento con el objeto de obtener in
formación sobre alimentación de no

villos en confinamiento empleando al
tas cantidades de forraje en forma de 

ensilajes con pequeñas, cantidades de 
grano. Los novillos fueron alimenta
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dos con solo ensilaje a libre consumo, 

más vitamina A y D y, un suplemento 

alimenticio. El lote primero comió en

silaje de gramíneas y alcanzó un au
mento diario de 1.12 kilogramos en 70 

días. El segundo lote consumió ensi

laje de maíz y dio una ganancia dia
ria de 1.25 kilogramos en 70 días-. 

Koch et. al. (22), trabajaron con anima

les tratados con hormonas y alimen
tándolos con ensilaje de sorgo. En 

tres grupos obtuvieron aumentos en

tre 0.73 kilogramos a 0.87 kilogramos 

durante 112 días.

Arango et. al. (3), realizaron un tra

bajo sobre ceba intensiva en el Valle 

del Cauca con 40 novillos (Cebú-Prin- 

gados). Los dividieron en cuatro gru

pos. El primero en Pará, el segundo lo 

alimentaron con el cogollo de la caña 

picado, el tercero con el cogollo de la 

caña más un kilogramo de suplemen
to y el cuarto con el cogollo de la 

caña más ocho kilogramos de suple

mento. Obtuvieron en el primer grupo 
un aumento de 0.76 kilogramos duran

te 189 días, en el segundo 0.36 kilo

gramos diarios en 84 días, en el ter
cero 0.70 kilogramos diarios durante 

189 días y en el cuarto 1.27 kilogra

mos diarios en 126 días.

Según Clanton y Matsushima (9), el 

uso del ensilaje de sorgo en raciones 
para ganado ha aumentado en los úl

timos años. En estudios investigativos 

en Kansas y Nebraska ha demostra
do que un ensilaje de sorgo de bue

na calidad tiene aproximadamente el 

85 por ciento del valor de un ensilaje 

de maíz de igual calidad. En varios 

ensayos el ensilaje de maíz ha sido 
superior al ensilaje de sorgo, pero es

te último rinde un tonelaje por unidad 

de superficie que el maíz.

Empleo de hormonas en ceba de 
rumiantes

El uso de hormonas y sustancio 

hormonales para estimular el aume; 

to de peso en rumiantes es de cons 
derable significancia en el presen* 

tiempo.

Uno de los primeros investigador- 

que trabajó con hormonas fue Andi 
ws et. al. (1) quienes utilizaron es: 
bestrol y testosterona para el cre< - 

miento y engorde de corderos, trate - 

do un grupo con 12 miligramos de < 

tilbestrol, otro con 24 miligramos < 

estilbestrol y teniendo un grupo cor 
control. Obtuvieron 0.22 kilogramos ; > 

aumento diario por animal en el i 
mer grupo, 0.23 ert el segundo y 0. 7 

en los animales de control.

Burris et. al. (7), estudiaron el ef 

to de las hormonas masculinas en í - 

ñeras y terneros, alcanzando en : r 

primeras, ganancias de 0.26 kilog: • 

mos diarios sobre los animales de c - 
trol y en los terneros obtuvieron u 
ganancia extra de 0.13 kilogramos. : 

te indica que la testosterona puede 
ner un efecto más acentuado en . -s 
terneras que en los terneros. Andrew s 

et. al (2), utilizaron hormonas para e- 

crecimiento y engorde de novillos, 
vía subcutánea, con diferentes nive

les de estilbestrol durante 140 d1GS- 
Con 60 miligramos dio una ganan c ia  

diaria por novillo de 1.32 k i l o g r a m o s ,  

con 108 miligramos 1.40 kilogra
mos y con 120 miligramos 1-37 kilo

gramos. Clegg y Colé (10), investigan

do la acción del estilbestrol en el cre
cimiento de rumiantes, i m p l a n t a r o n  

340 novillos teniendo un número igua* 
de animales controles. Los animales 

tratados tanto de pastoreo c o m o  de
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confinamiento obtuvieron un aumento 
de peso superior al de los controles.

Continuando los estudios con hor

monas Jordán et. al. (19), realizaron 

unos trabajos en engorde de corderos 

con estilbestrol y otras hormonas fe
meninas. Un grupo recibió 250 mili
gramos de progesterona y 10 miligra

mos de estradiol, un segundo grupo 
recibió 12 miligramos de estilbestrol y 

un tercer grupo se utilizó como con
trol. Los animales del primer grupo ob

tuvieron un aumento de peso diario 

de 0.22 kilogramos, los del segundo 
de 0.24 kilogramos y el grupo de con
trol 0.18 kilogramos. Deans et. al. (11), 

siguieron los estudios sobre el efecto 

de hormonas femeninas en novillos, 
utilizando 1.500 miligramos de proges

terona y 50 miligramos de estradiol pa
ra un lote, 10 miligramos de estilbes

trol para otro lote, y otro lote como 

control. Este experimento tuvo una du
ración de 140 días, obteniendo 1.38 kn 

logramos diarios de aumento por ani
mal en el primer lote, 1.20 kilogramos 
en el segundo y 1.04 kilogramos en 
el lote de control.

Para estudiar el efecto de bajos ni
veles de estilbestrol en novillos en pas
toreo, O'Mary y Cullison (27), realiza

ron dos experimentos. En el primero 

trabajaron con novillos Hereford im

plantándoles 24 miligramos de estil
bestrol por cabeza. Al final de 68 días 

de estudio constataron un aumento ex- 

tra diario de 0.31 kilogramos. En el se

cundo experimento implantaron novi- 

llos Angus y Hereford con la misma 
dosis de hormonas, y obtuvieron una 

ganancia de 0.26 kilogramos diarios 
sobre los animales de control a los 69 

aias de experimentación. Estas dife

rencias fueron altamente significati

vas. Una dosis de 24 miligramos de 
estilbestrol parece ser generalmente 

efectiva en la estimulación de la rata 
de crecimiento de novillos en pasto
reo.

Burroughs (8), realizó unos análisis 

estadísticos sobre el uso de hormonas 

en ganado de carne y llegó a la con

clusión de que cuando apareció por 
vez primera el estilbestrol en el mer

cado fueron implantados un 5 por 

ciento de los novillos para carne. En 

1955 un 60 por ciento del ganado de 

carne recibió estilbestrol, un 65 por 
ciento en 1956, habiendo aumentado 

el uso del estilbestrol y estimándose 
en un 70 por ciento en 1957.

Koch et. al. (22), estudiaron el efec

to de las hormonas femeninas en no

villos durante 112 días. Un grupo re

cibió 1.000 miligramos de progestero
na y 20 miligramos de estradiol, otro 

recibió 24 miligramos de estilbestrol y 
se tuvo otro grupo para control. Los 

animales con hormonas femeninas au

mentaron diariamente por cabeza 0.87 
kilogramos, los de estilbestrol 0.85 ki

logramos y los de control 0.73 kilogra
mos diarios por cabeza. En otro expe

rimento realizado por Koch et. al. (23), 

utilizaron una dosis diferente a la an
terior de hormonas femeninas. Dicho 

experimento tuvo una duración de 110 
días. Trabajaron con tres lotes, el pri

mero recibió 24 miligramos de estil

bestrol por animal, el segundo se tra

tó con 200 miligramos de progesterona 

y 20 miligramos de benzoato de estra
diol, y el tercer lote sirivió como con

trol. El aumento de peso diario por ani

mal fue para el primer grupo de 0.72 

kilogramos, para el segundo de 0.80 
kilogramos y en el lote de control el 

aumento fue de 0.66 kilogramos.
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Quinn et. al. (28), han trabajado bas
tante con hormonas en el Brasil y en 
1958 realizaron dos experimentos. En 

el primer experimento se implantó en 
los novillos Cebú con 24 miligramos 

de estilbestrol. El estudio se llevó du
rante 140 días en pastoreo en prade

ras de pasto Guinea Colonial (Pani- 
cum máximum) fertilizadas. Los novi
llos implantados dieron 20.6 kilogra

mos de ganancia superior en peso vi

vo sobre los que no fueron tratados. 
En un segundo experimento implanta

ron novillos de un año con 24 miligra
mos de estilbestrol, teniéndolos en pra
deras de pasto Puntero (Hyparrhenia 

rufa) durante 140 días. Los novillos 
implantados obtuvieron 11.04 kilogra

mos más de peso que los novillos de 

control. En 1960 Quinn et. al. (29), con

tinuaron los estudios sobre la influen

cia del estilbestrol en novillos Cebú. 
Reportan en novillos de dos años im

plantados con 24 miligramos de estil

bestrol, un aumento extra de 0.15 ki
logramos diarios sobre los animales 

controles durante 140 días del período 
de invierno, y 0.22 kilogramos diarios 

sobre los animales controles durante 
182 días del verano. Novillos de tres 

años con el mismo tratamiento dieron 
una ganancia extra similar en el ve

rano. Concluyeron también que un im
plante con 24 miligramos de estilbes

trol fue efectivo en un período de nue

ve meses tanto en novillos de dos años 

como de tres.

De los trabajos más recientes reali
zados con Colombia se tiene el de 
González y Fransen (15), quienes tra

bajaron con novillos Casanare y San- 

martinero implantados con 200 mili

gramos de progesterona y 20 miligra

mos de benzoato de estradiol, llevan

do este estudio durante 168 días y te

niendo los respectivos novillos contro
les. Obtuvieron un aumento diario de 
0.40 kilogramos en novillos Sanmarti- 
nero sin hormonas y 0.55 kilogramos 

- en los tratados. En novillos Casanare 

reportaron un aumento diario de 0.38 

sin tratamiento hormonal y 0.48 er 
animales tratados. Hernández y Fran

sen (17), trabajando con tres razas coi 

implante de 200 miligramos de proges
terona y 20 miligramos de benzoato d> 
estradiol por novillo, durante 168 dían, 
obtuvieron en Romosinuano sin ho>. 

monas 0.41 kilogramos de aument¡ 
diario y 0.58 kilogramos en anímale 

tratados, en Costeño con Cuernos si: 

hormonas 0.49 kilogramos de aumen 
to diario y 0.68 kilogramos en novillo 
con hormonas, y en novillos (Cebi- 

Pringados) sin hormonas se obtuve 
0.64 kilogramos diarios de g a n a n c ic  

y 0.84 kilogramos en los tratados.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Ceba de novillos en pastoreo

Este trabajo se realizó durante 39/ 

días, divididos en dos etapas de 196 
días cada una, con el fin de tener es

te estudio tanto en la época de lluvias 
como en la de sequía. Se trabajó con 
las cuatro gramíneas más comunes en 
el Valle, Pará (Panicum purpurescens) 

Puntero Hyparrhenia rufa), P an g ó la  

(Digitaria decumbens), Guinea (Pan1' 
cum máximum). Los potreros tienen 

una extensión de dos hectáreas cada 

uno, con dos replicaciones de cada 

gramínea, siendo entonces un total de 

ocho potreros. El número de animales
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por grupo fue de cinco, considerando 
cuatro animales como testigos y uno 

como_ extra. Se contó también con un 
potrero de reserva para los animales 

extras.

Qué debe considerarse en un ensayo 

de pastoreo

En un ensayo de ceba de pastoreo, 
se debe tratar de averiguar el rendi

miento por hectárea de pasto, basán
dose en el aumento de peso corporal 

alcanzado por animal, teniendo en 
cuenta el valor nutritivo del pasto, ra
ía de consumo y las características fí

sicas del animal. En el valor nutritivo 
se estudiará su composición química 

y el porcentaje de digestibilidad; y en 
!a rata de consumo se tendrá en cuen- 

fcr la palatabílídad, disponibilidad de 
forraje, características físicas y mate

ria seca de los pastos. En cuanto a las 

características físicas del animal es 
necesario averiguar el grado de in

fluencia del medio ambiente sobre el 
animal, la herencia y su estado sani
tario.

Animales experimentales

L°s animales que se utilizaron para 
este trabajo fueron de aquellos pro

cedentes de la Costa Atlántica y que 

distribuyen para los cebaderos de An- 
üoquia, Caldas y Valle. Se emplearon 

novillos (Cebú-Pringados) de una edad 

Promedia de 20 meses, habiendo sido 

seleccionados tratando de conservar 
a mayor uniformidad posible en cuan- 
lo a su desarrollo, estado físico y pe-
So corporal y en general en su feno
tipo.

Grupos experimentales

Se formaron ocho lotes al azar de 
cinco novillos cada uno, el día que se 

inició este trabajo, designando cuatro 

animales como testigos y uno como 
extra y no se les cambió de grupo du

rante el experimento. Se asignaron 16 
animales testigos por replicación que
dando cuatro para cada una de las 

gramíneas en estudio. A los cuatro 

primeros grupos, es decir a los 16 no
villos testigos de una replicación se 

les aplicó un producto comercial a ba
se de hormonas femeninas que contie

ne 200 miligramos de progesterona y
20 miligramos de benzoato de estra- 

diol. Al iniciarse la segunda etapa, se 
reimplantaron los mismos animales 
con dosis idénticas de las mismas hor

monas. En la segunda etapa se hizo 

una subdivisión de parcelas divididas 
de cada uno de los ocho lotes y se 

tomaron dos animales de cada grupo 
para suministrarles suplemento B. En 

las figuras 1, 2, 3 y 4 se puede apre
ciar uno de los grupos al iniciar el ex
perimento, al terminar la primera eta

pa, al comienzo y al final de la segun
da etapa y del experimento.

Manejo y alimentación de los 

animales

Los animales permanecieron duran

te tres semanas en aclimatación en 
pastoreo y luego se castraron, descor

naron y marcaron con hierro. Para el 

manejo durante el experimento se au
mentaba o disminuía el número de no

villos de acuerdo con la cantidad de 
pasto disponible, usando para ello los 

animales extras y el potrero de reser
va. Los animales disponían de un
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sombrío (figura 5), donde se encuentra 
un saladero, bebedero y comedero pa

ra suplemento (figura 6). Además del 
pasto que consumían los animales tu

vieron sal, mezcla mineral_ y agua a 

voluntad. Del suplemento B, se les adi
cionó 1.0 kilogramo diario a dos no

villos de cada grupo en la segunda 
etapa, encerrándolos en los corrales 

de sombrío por la mañana.

Manejo de los potreros

Los potreros tienen una extensión de 

dos hectáreas cada uno. Se empleó el 
sistema de pastoreo continuo con el 

fin de conservar los animales siempre 

en el mismo lote para poder evaluar 
el rendimiento de i as- gramíneas en es

tudio. Durante la segunda etapa se 
regaron los potreros con surtidores y 

se hicieron tres aplicaciones con 100 

kilos de nitrógeno por hectárea cada 
vez, utilizando urea que contiene 45 

por ciento de nitrógeno y empleando 
pares su aplicación una máquina abo

nadora. Con este sistema de manejo 
hubo gran producción de forraje y no 

se dispuso de animales suficientes pa

ra adicionar, fue necesario entonces 
cosechar el pasto sobrante, tomando 

la cantidad total cosechada y reali
zándole determinación de humedad y 

análisis químico. Durante el último pe
ríodo se contó con nueve animales ex

tras, los cuales se repartieron en igual 

número en los potreros de pasto Pará, 

Puntero y Guinea.

Determinación de humedad en los 
pastos

A cada uno de los ocho potreros se 
le tomó una muestra de pasto verde,

con un peso de 500 gramos, cada sie

te días, durante todo el tiempo de ex- 
perimentación. Habiéndose tomado un 
total de 56 muestras por potrero. Se to

mó el resumen de cuatro muestras pa
ra cada período experimental para le 
determinación de h u m e d a d . Estar 
muestras se cortaron al ras del suele 

de diferentes sitios y se pusieron en 

bolsas de plástico, cerrando su parte 

superior con el objeto de que no se 

perdiera humedad al ser llevadas ai 

laboratorio. Allí se averiguó el pese 
neto del pasto fresco, habiéndose pe 

sado anteriormente las bolsas. A con 

tinuación las muestras fueron puesta 
en un horno eléctrico en bolsas de pe 

psl con una temperatura de 60?C, efec 
tuándose una pesada cada 24 hora 

hasta cuando el peso fuera constant' 
indicando esto que el pasto ha perd: 

do su humedad. Con base en la dife 

rencia entre el peso inicial y final s 

deduce el porcentaje de humedad.

Análisis químico de los pastos y de 

suplemento B

Al finalizar cada período de 28 días 

se tenían cuatro muestras secas de 
pastos de cada potrero tomadas pare; 
la determinación de humedad, enton

ces se molieron y se mezclaron entre 

sí y se tomaron 100 gramos para rea

lizar un análisis sobre grasa, fibra, 

proteína, cenizas y E.N.N. Las mues
tras del suplemento B para el an á lis is  

químico, se recolectaron el día de ini

ciarse la etapa, en la mitad y al fina
lizar el experimento. Dichos -análisis 
fueron realizados en los Laboratorios 

del Centro Nacional de Investigacio

nes Agrícolas de Tibaitatá, B ogotá.
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Figura 1

Un grupo de novillos el día de iniciarse la primera etapa.

Figura 2

El mismo grupo de novillos al finalizarse la primera etapa.
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Figura 3

El mismo grupo de novillos al iniciarse la segunda etapa.

Figura 4

El mismo grupo de novillos al finalizar la segunda etapa.
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Figura 6

Administración de suplemento en pastoreo.
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Control del peso corporal

Los novillos se pesaron individual

mente en báscula el día que se inició 

el experimento y luego se siguieron 

pesando cada 28 días, confinándolos 

en corrales sin comida ni agua duran

te 6 horas antes de efectuar la pesa

da. Se hizo el cálculo para obtener el 

promedio del aumento total y el pro

medio del aumento diario por período 

y acumulativo.

Control del consumo de sal, mezcla 
mineral y suplemento B

El consumo de sal y mezcla mineral 

(cuadro 1) fue debidamente controla

do. El día de iniciar el experimento y 
después al principiar cada período se 

les suministró un kilogramo de sal y 

mezcla mineral separadamente en 
compartimientos de madera y se anotó 

en las hojas de control correspondien
tes a cada potrero y se les adicionó 

más cuando se juzgó necesario. Al fi
nalizar cada período se recogió la sal 

y mezcla mineral sobrante, restándo

se de la cantidad total dada, obtenién
dose la cantidad total consumida, di

vidiendo esta cantidad por el número 

de días-animales de pastoreo para sa

ber el promedio diario consumido por 

animal. De suplemento B (cuadro 2), 

se les dio en la segunda etapa un ki
logramo diario por animal a dos ani

males de cada uno de los potreros.

Cálculo de T.N.D.

Se hizo un intento de cálculo de T. 

N.D. producidos por cada pasto duran
te los 392 días del experimento. Para 

obtener el T.N.D. necesario para el au

mento, se multiplica el aumento de pe

so en kilos por constante 3.23. El T. 

N.D. para el mantenimiento se averi
gua multiplicando el promedio de los 

pesos iniciales y finales por el núme
ro de días de pastoreo y luego este 
resultado se multiplica por la constan

te 8 y se divide por 1.000. Al sumar Ir 
cantidad de T.N.D. para el manteni 

miento y el del aumento se obtuvo le 
cantidad de T.N.D. requerido por e 

animal. Cuando se suministra grane 
se multiplica la cantidad de kilos de 
do por la constante 0.75, restándos 

este resultado del T.N.D. requerido.

A este último se le suma el T.N.T 

del pasto cosechado, que se calcul 

multiplicando el peso total del past 
cosechado por 0.65 cuando el forra¡ 

es de buena calidad. De esta maner 
se obtiene finalmente la cantidad a 

T.N.D. neto producido por hectárea c 
pasto de cada una de las gramíneo 

estudiadas.

CUADRO I.

Composición de la Mezcla Mineral

INGREDIENTES *

Sal común ............................  30.0J

Harina de huesos .............. . 70.00

íóoToo

CUADRO 2.

Composición del Suplemento 'B'

INGREDIENTES *

Super torta de soya molida 65.00
Maíz molido .........................• 28.00
Harina de huesos ................  5.20

Sal com ún............................

100.00
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CUADRO 3. 

Composición del Suplemento 'A'

INGREDIENTES *

Super torta de soya molida. 65.05
Maíz molido ......................... 21.00

Miel de purga .....................  7.00

Harina de huesos ................  5.20
Sal común....... ....................  1.70,

Vitamina A y D¡> ................  0.05

100.00

Cálculo de días-animales

Se hace multiplicando el número to- 
‘al de días de pastoreo por el prome

to número diario de animales que 
íubo en el potrero, obteniéndose el 

sostenimiento animal por unidad de 
superficie.

Métodos del análisis estadístico

Los animales fueron asignados en 
•os diferentes grupos al azar. El dise-

• •o de parcelas divididas fue el em

pleado en este experimento. Se hizo 

un análisis de variarfza de la ganan- 
-¡a en peso alcanzada por los anima
les en las distintas gramíneas, del 
e¡ecto de las hormonas y del suple

mento B. Por la diferencia mínima sig

nificativa (D.M.S.) se puede conocer 

cual de las gramíneas dio mejor ren

dimiento. (Ver cuadros í, 2 y 3 del 
Apéndice).

Ceba de novillos en confinamiento

Se realizó este trabajo en ocho co
cales de una superficie de 45 mts.2, 

Urcrnte 224 días. Más o menos una

tercera parte de los corrales está cu

bierta y en este sitio están localizados 
el comedero, bebedero y saladero.

Animales experimentales

Se trabajó con novillos (Cebú-Prin

gados) de la misma procedencia y ca

lidad que los utilizados en pastoreo, 
con una edad promedia de 22 meses.

Grupos experimentales

Se tuvieron 31 novillos en este en

sayo divididos en ocha lotes (siete de 

cuatro novillos y uno de tres). Se es
tudió el valor para la ceba de ensila- 

je de maíz sin suplemento, ensilaje de 

maíz con suplemento A (cuadro 3), en
silaje de sorgo con suplemento A y 

sorgo verde con suplemento A, tenién

dose dos replicaciones de cada trata
miento, siendo en total ocho grupos. 
A todos los animales de una replica
ción se les implantó con hormonas fe

meninas, usando 200 miligramos de 
progesterona y 20 miligramos de ben
zoato de estradiol.

Manejo y alimentación de los 

animales

Antes de iniciar el ensayo se pro
cedió a castrar, descornar, vacunar 
contra Aftosa y Carbón Bacteridiano 

y se marcaron todos los novillos con 
hierro. Durante el experimento los ani

males permanecieron en confinamiento 
absoluto. Se alimentaron con los forra

jes enunciados antes, más un kilo y 
medio diario en promedio durante el 

experimento de suplemento A por no
villo, adicionando junto con los forra

jes; además dispusieron de sal, mez

cla mineral y agua a voluntad.
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Determinación de humedad en los 

forrajes

Se tomó una muestra de cada forra

je cada siete días, teniendo así una 
muestra compuesta por período expe
rimental de cuatro muestras individua

les. La determinación de humedad se 

hizo como para los pastos del expe

rimento de ceba en pastoreo.

Análisis químico de los, forrajes y del 

suplemento A

Al finalizar cada período de 28 días, 

se molió la muestra compuesta, utili
zada para la determinación de hume

dad y se tomaron 100 gramos y se en
viaron al Centro Nacional de Investi

gaciones Agrícolas Tibaitatá, Bogotá, 
donde se realizaron los análisis de 

grasa, fibra, proteína, E.N.N. y ceni

zas.

Control de peso corporal

Los animales se pesaron individual

mente en báscula el día que se inició 

el experimento y luego se continuó pe

sándolos cada 28 días durante ocho 
períodos experimentales. Se hizo el 

cálculo para obtener el promedio de 

aumento total y el promedio del au
mento por período y acumulativo de 

cada grupo.

Para Correspondencia 
al Apartado Nacional 3161 

Bogotá, Colombia.

Control del consumo de forraje, sal.

mezcla mineral y suplemento A

La cantidad de consumo de forraje 

fue controlada diariamente durante to
do el tiempo de estudio. El forraje so 

les aumentó gradualmente de acuer 
do con el consumo, pesando la canti 
dad total dada y restando de ésta ei 

sobrante, dividiéndose por el númen 
de animales para saber el promedie 

de consumo diario por animal.
La sal y la mezcla mineral (cuadr 

1) se les suministró en compartimier. 

tos separados, anotando la cantida 
total dada en cada período de 28 días 

restándose luego la cantidad no cor 
sumida. Se divide este resultado pe 

el número total de días animales d¡ 
rante el período para saber el pronv 

dio de consumo diario por cabeza. D 
suplemento A (cuadro 3) se les sum 

nistró un kilogramo diario por cabsz  

a tres grupos de cada replicación, d 
rante 168 días y luego tres kilogramo 

durante 56 días, teniéndose un cons>: 
mo promedio de kilogramo y med:: 

durante el experimento. A los grupr' 
de ensilaje de maíz sin suplemento s■’ 
les dio dos kilogramos diarios por ca

beza durante los últimos 56 días doi 
experimento, debida al poco aum ento  

de peso que habían obtenido. Se ad

ministró adicionándolo en forma con

junta con el forraje.

Métodos del análisis estadístico

Los grupos fueron formados al azar. 

Se usó el diseño de parcelas dividi
das. Se hizo un análisis de va r ia n za  

de los diferentes forrajes con base en 

la ganancia de peso obtenida por l°s 
animales del grupo. (Ver cuadro 4 del 

Apéndice).
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RESULTADOS 

CEBA DE NOVILLOS EN PASTOREO 

Rata de crecimiento

En el cuadro 4, se presentó un resu
men del efecto de cuatro gramíneas, 
hormonas femeninas y un suplemento 

alimenticio en la rata de crecimiento. 

Se estudiaron cuatro tratamientos du

ran 392 días, divididos en dos etapas 
de 196 días cada una, con cuatro no
villos por grupo experimental en dos 

Teplicaciones. Los datos de crecimien
to presentados se basaron en los ani

males testigos y no se tuvieron en 
cuenta los animales de sacar y poner. 

Para los demás datos se utilizaron ani
males testigos y los de sacar y poner. 

En los tratamientos adicionales se uti
lizaron los mismos animales de los 

;]rupos experimentales. El ensayo no 
¡ue continuo, pues hubo una interrup

ción de 56 días entre etapas en la cual 
no se tomaron datos y los animales, 

Por no disponer de suficiente forraje 

•'disminuyeron de peso, es este el mo
tivo por el cual no coinciden algunos 

ciatos con la resta de los pesos finales 

e iniciales. Se observó, durante 392 
días, que en los tratamientos el mejor 

aumento promedio total se obtuvo en 
el Pasto Puntero con 276 kilogramos, 
dando el pasto Guinea el aumento 

más bajo con 215 kilogramos. Los pas
tos Pará y Pangóla quedaron en una 

Posición intermedia con 252 y 232 ki
logramos de aumento respectivamen
te- El análisis estadístico dio una dife

rencia altamente significativa al nivel 

6’ 1 por ciento comparando el pasto 
Entero con el pasto Pangóla y Gui- 

nea, y una diferencia significativa al 
ruvel del 5 por ciento con el pasto Pa

rá. El promedio de aumento diario fue 

0.70 kilogramos en el pasto Puntero, 
0.64 y 0.59 en los pastos Pará y Pan

góla respectivamente, dando el au
mento más bajo el pasto Guinea con 

0.55 kilogramos diarios.

En los tratamientos adicionales el 
mejor aumento promedio total fue al
canzado por los novillos del grupo 

hormonas sin suplemento con 274 ki
logramos, seguido por el grupo de hor

monas con suplemento con 260 kilo
gramos. Los grupos sin hormonas con 

y sin suplemento alcanzaron un au
mento promedio de 210 y 220 kilogra

mos respectivamente. El promedio de 
aumento diario fue de 0.70 kilogramos 
en el grupo hormonas sin suplemento 

y 0.66 kilogramos en el grupo de hor
monas con suplemento. En los grupos 

sin hormonas con y sin suplemento 

se obtuvo un aumento promedio de 
0.53 y 0.56 kilogramos diarios respec
tivamente.

La mayor utilidad de tratamientos 

se obtuvo con el pasto Pará, con $ 442 

con 84 de ganancia por animal y $ 1 

mil 151.38 por hectárea, y la utilidad 
más baja la dio el pasto Guinea con 

$ 338.09 de ganancia por animal y 

$ 811.41 por hectárea.

En los tratamientos adicionales el 
grupo de hormonas sin suplemento dio 

una utilidad de $ 450.57 por animal y 

$ 1.126.42 por hectárea, y el grupo su

plemento sin hormonas $ 341.77 por 
animal y $ 854.42 por hectárea, sien

do la ganancia más alta y más baja 

respectivamente.
El número promedio de animales por 

hectárea fue de 2.6 en el pasto Pará 

resultando ser la gramínea de mayor 

capacidad de sostenimiento, el pasto 

Pangóla tuvo un sostenimiento animal
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por hectárea de 2.5 y en los pastos 

Puntero y Guinea se registró un nú
mero promedio de 2.4 animales por 
hectárea. No se dispuso de suficientes 

animales para adicionar, de lo contra

rio el número promedio de animales 

por hectárea hubiera sido superior.

El rendimiento en carne por hectá

rea más alto de los tratamientos fu 3 

alcanzado por los pastos Pará y Pun
tero con 656 kilogramos, seguidos dfel 
pasto Pangóla con 564 kilogramos y 

el pasto Guinea con 511 kilogramos. 
En los tratamientos adicionales el gru

po hormonas sin suplemento dio el 
más alto rendimiento con 685 kilogra

mos de carne por hectárea y el más 

bajo se obtuvo en el grupo de suple
mento sin hormonas con 525 kilogra
mos.

No existió mucha diferencia en los 

tratamientos en el consumo de sal y 

mezcla mineral. El promedio de con
sumo diario de sal por cabeza fue 9 

gramos y 46 gramos de la mezcla mi
neral. El suplemento se administró en 

igual cantidad de 1.0 kilogramos dia
rio para dos animales en todos los tra

tamientos experimentales a partir de 
la segunda etapa a los 196 días de 

experimentación.

Se presenta en el cuadro 5 y en las 
figuras 7, 8 y 9 el efecto de las gra
míneas en estudio sobre la rata de 

crecimiento por cada período experi

mental. Se tienen el peso promedio, el 

aumento acumulativo total y el au
mento acumulativo diario de las dife
rentes gramíneas con sus respectivas 

figuras. Dichos datos son el promedio 

ae los ocho novillos testigos que se 

tuvieron en el ensayo y están presen
tados en dos etapas de 196 días cada 
una.

En la primera etapa cuando no se 
regaron ni abonaron los potreros, se 
obtuvo el mejor aumento total con el 

pasto Puntero con 135 kilogramos en 
promedio, 118 kilogramos con pasto 

Pará y 104 y 89 kilogramos con pas

tos Guinea y Pangóla respectivamen
te. El análisis estadístico del aumento 

promedio total no dio diferencia sig
nificativa entre los pastos Pará y Pun
tero, significancia al nivel de 5 por 

ciento entre este último y el pasto Gui

nea y altamente significativa al nivel 
del 1 por ciento con el pasto Pangóla. 

El pasto Puntero dio 0.69 kilogramos 
diarios de aumento de peso por ani

mal y él pasto Pangóla 0.45 kilogra

mos diarios, siendo respectivamente 
los aumentos superior e inferior. Se ob

serva que hubo una baja continua en 
el promedio de aumento diario con los 

pastos Pará y Puntero, lo contrario con 
los pastos Pangóla y Guinea.

En la segunda etapa cuando se fer

tilizaron los potreros los animales del 

pasto Pangóla obtuvieron 143 kilogra

mos de aumento promedio total, en 

pasto Puntero 141 kilogramos, en pas
tos Pará y Guinea 134 y 111 kilogra

mos. El análisis estadístico no dio di

ferencia significativa entre los pastos 

Pará, Puntero y Pangóla, pero compa
rando estos dos últimos con el pasto 

Guinea resultó significativa al nivel de
5 por ciento. Con pasto Pangóla los 

novillos dieron una ganancia diaria 

de 0.73 kilogramos, con Puntero 0.72 

kilogramos, con Pará 0.68 kilogramos 

y la ganancia inferior la obtuvieron 

los novillos del pasto Guinea con 0.57 

kilogramos. En todos los grupos se 
aprecia una tendencia a disminuir el 

promedio de aumento diario y en una 

forma brusca en los pastos Puntero y 

Guinea.
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PERIO D O S EXPER IM EN TALES EN DIAS 

r^ u ra  7. E l Efecto  do D*fer*r»fe* Crommoa* #n J«  Roto

Crecim iento de Novillos Ce& ú-Prin jodo* er* - 

Postoreo-

PER IO D O S EX P ER IM EN T A LES  CN D IAS 

* * * * *  *• C l Efecto  4* D iferentes O rw w w es  « 1 la  Meta 4 »  

C^t tm n n U  4* Novillos Cob¿ - P rw f odo» e« Pastor**

PERIO D O S EX P ER IM EN T A LES  EN OIAS 

Figura 4. £ t  E fecto  do O 'feronte* Orommoas «n (a Rota de 

Crecimiento do Novillo* Cobú'Prinpodos eft Postor**»

Primera Etap a  Segunda fto p a

PERIO D O S CXPERlM CNTALCS EN  D IAS 

Figuro 10 E l  Efecto do Hormonos «n  lo  Rata  t «  Crecimiento
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Al resumir ambas etapas los novi
llos que estuvieron en pasto Puntero 

terminaron con un aumento total pro
medio de 276 kilogramos, en pastp Pa

ró 252 kilogramos, en pastos Pangóla 
y Guinea 232 y 215 kilogramos respec

tivamente. Analizando estadísticamen
te el promedio de aumento total se en

contró diferencia significativa al nivel 

de 5 pop ciento entre los pastos Pará 

y Puntero, y altamente significativa al 
nivel de 1 por ciento entre este últi

mo y los pastos Pangóla y Guinea. El 
promedio de aumento diario fue de 

0.70, 0.64, 0.59, y 0.55 kilogramos con 

los pastos Puntero, Pará, Pangóla y 

Guinea en su orden.

Se puede apreciar en el cuadro 6 
y figuras 10, 11 y 12 el efecto de las 
hormonas en la rata de crecimiento 

de novillos (Cebú-Pringados). Sef tra
bajó con 16 novillos tratados y 16 co

mo control, habiendo sido reimplcr 
tados los mismos animales al inicio 

se la segunda etapa. Se presentan 1c 
datos del peso corporal promedio, d 

aumento total acumulativo y promedi 

de aumento diario acumulativo por p 
ríodos de 28 días en las dos etapas 

En la primera etapa los animal' 

tratados rindieron 15 kilogramos me ; 
de ganancia por animal y en la s - 

gunda dieron una utilidad extra c 
31 kilogramos sobre los novillos qi ■ 

no tuvieron tratamiento hormonal, r ■ 

el resumen de las dos etapas los a: 
males tratados acumularon una g 

nancia extra de 46 kilogramos. Se c • 
tuvo en el análisis estadístico r ! 

promedio del aumento total una di - 

rencia altamente significativa al ni\ 1 

de 1% entre los dos grupos para 1 3 
dos etapas y en el resumen de c  - 

bas en favor de los animales tratad’

CUADRO 7 

El efecto del Suplemento "B" $n la Rata de Crecimiento de Novillos ("Ce

bú-Pringados") en Pastoreo. 

SÉGUNDA ETAPA

CON SUPLEMENTO -B" (16 Novillo») SIN SUPLEMENTO "B" (16 Novillos)

Ptriodos expirioeniaUs
Pmo Proa. ¿sji. Tora! Atoa. Diaria P#j« Proa. loa. Total JlnM. &liriS

(Días) (Kjl) (¡W (KjO (Kg>) (KrJ

In ic ia l............... 380 _ _ 368 _ —

2 8 .................... 409 29 1.03 396 28 1 .0 0

5 6 .................... 429 49 0.87 419 51 0.91

8 4 .................... 446 66 0.78 428 60 0.71

112.................... 470 90 0.89 451 83 0.74

140.................... 482 102 0.72 466 98 •
0.70

168.................... 497 117 0.69 483 115 0.68

196................ ... 515 135 0.68 498 130 0.66

No hubo diferencia significativa en el análisis estadístico.
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PERIODOS EXPERIM ENTALES CN D IAS 

ti. CL Ctacta 4« H w M A t i  an la Ral* é »  Cr»«éaiiaft|a 

4 *  M«*iH«t «n N i I w m

1 11. I i  li*« i« *m m i k n M i V  «n ía M I*  i«  
C / llliilM l «• —■■Ul C**v • #»

4a Novillos Cftbú - PriAfod«f «n P«atar««.

P f M O O l  CXPCftM*CNTAL(S CN 0*A% 

IX . c t  Ctaata 4* fw a w ie e  «a la  S a la  4 »

PERIO D O S EX P ER IM E N T A LE S  EN  D IA S

Figuro '*■ Et la Rala d#

C * • w 1 u  os " Á h r ’r

Pastora»,
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Observando los promedios de au

mento diario de la primera etapa en 
los animales tratados se aprecia una 
oscilación de 0.54 a 0.67 kilogramos, 

en los testigos de 0.41 a 0.55 kilogra

mos. En la segunda etapa los au
mentos diarios fueron superiores y la 

oscilación va desde 0.75 a 1.28 kilo
gramos en novillos tratados y de 
0.59 a 0.86 kilogramos en novillos 

testigos.

Los animales que comieron suple

mento no lograron un aumento signi
ficativo sobre los novillos sin suple

mento (cuadro 7). De suplemento se les 
dió 1.0 kilogramo diario por cabeza 

a 16 novillos, teniéndose otros 16 co
mo controles. Se presentaron los da
tos sobre el promedio del peso cor

poral, promedio de aumento total acu

mulativo y promedio de aumento dia

rio acumulativo por períodos de 28 
días. En las figuras 13, 14 y 15 se re

presentaron gráficamente los mismos - 
datos.

El aumento de peso extra de los no
villos que recibieron suplemento fue 

de 5 kilogramos por animal. Estadísti

camente no hubo diferencia significa
tiva entre los dos grupos. El promedio 
de aumento diario acumulativo bajó 

er> ambos grupos durante los 7 perío

dos experimentales de 1.03 a 0.68 ki
logramos en los novillos con suple
mento y de 1.00 a 0.66 kilogramos 
en los sin suplemento. Esto se puede 

ver claramente en la figura 15.

El efecto de los tratamientos adicio
nales de hormonas y suplemento en 

a rata de crecimiento está dado en

cuadro 8 y en las figuras 16, 17 y
■ Se puede observar dicho efecto 

P°r Períodos de 28 días sobre el peso

corporal de los ocho novillos que hu

bo en cada tratamiento, teniéndose el 

promedio de aumento total acumula

tivo. Los animales del grupo "hormo

nas sin suplemento" dieron el au

mento total más alto con 149 kilogra

mos en promedio y el aumento pro
medio más bajo se obtuvo en los no

villos del grupo sin hormonas y sin 
suplemento con 112 kilogramos. Ya 

se vió que en el análisis estadístico 
sobre el suplemento no hubo diferen

cia significativa y que la influencia 
de las hormonas fue altamente signi
ficativa al nivel de 1%. Por lo tanto 

las diferencias en peso de los dife

rentes grupos se puede atribuir úni
camente al efecto de las hormonas. 
En los grupos de hormonas sin y con 

suplemento hubo una disminución en 

el aumento diario de 1.39 a 0.76 kilo
gramos en el primero y de 1.32 a 
0.75 kilogramos en el segundo, con 

un promedio de 0.76 y 0.75 kilogra
mos respectivamente. En los grupos sin 

hormonas con y sin suplemento no fue 
tan marcada esta disminución. Se re
gistraron aumentos diarios de 0.63 y 

0.57 kilogramos en promedio para los 
dos grupos en su orden.

Rendimientos de las Gramíneas

En el cuadro 9, se puede ver el ren
dimiento en kilogramos de carne por 

hectárea de las cuatro gramíneas es
tudiadas. Se presentan estos datos 

primero por etapas de 196 días y lue

go en un resumen de las dos durante 
392 días. Para obtener el rendimiento 

en carne por hectárea se multiplicó la 

columna de días animales de pasto
reo por el promedio de aumento . de 

peso diario.
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PERIO D O S EX P ER IM EN T A LES  EN  D IAS 

F lju ro  15. E l  C íte lo  dot Sup lem ento *0 ' lo Rolo 4 *  

Cracim i«nto Novillo» Cebú - Pringados en 

Pastoreo .

PERIODOS EXPER IM EN TA LES EN D IAS 

Figura 1t ei E fecto  de Hormona* y Suplemento ' F

la  Roln do Crecim iento d« NeviU ** Cebú -

PROMEDIOS CXPERIMCNTALCS tN  DIAS 

PtJviH 17. E l Efecto d« Mormono» y Süpt«m«nt< i*, ct *<♦«<• d« >w«w» 1 Su*i«*«

En la primera etapa el pasto Punte
ro dió el rendimiento superior con 338 

kilogramos de carne y el pasto Gui
nea el inferior con 208 kilogramos. 

Los pastos Pará y Pangóla quedaron 

en una posición intermedia con 294 

y 221 kilogramos respectivamente. Al 

analizar estadísticamente estos datos 

se encontró una diferencia altamente 

significativa comparando el jasto 
Puntero con los pastos Pangóla y Gui

nea, con el pasto Pará no hubo signi

ficancia. En la segunda etapa cuando  

se fertilizaron las gramíneas el pasto 

Pará alcanzó 362 kilogramos de car
ne por hectárea, y el pasto P an g ó la  

343 kilogramos, el pasto Puntero 318 
kilogramos y el pasto Guinea 303 ki

logramos. No hubo diferencia signifi

cativa en el análisis estdístico. Se ob

serva en la segunda etapa en rela
ción con la primera, un aumento sn 

la producción de carne en las gram1' 
neas exceptuando el pasto Puntero.
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CUADRO 9

Rendimiento en kilos de carne por hectárea de Potrero de Cuatro Gramí

neas Diferentes.

^ramineas
Dias
Exp.

Peso
Prom.
lolc.

Peso
Prom.
finol

Aumen. 
Prom 
Total (0

Prom No. 
de Ani 
por Ha.

Días 
Animal 
en Past.

Prom.
Aum.
Diario

Carne

&

(Nombre) (No.) (Kg«.) (Kgi.) (Kgs.) (No.) (No.) (Kg«.) (K g i)

PRIMERA ETAPA

°ará . . . 196 298 416 118 2.5 490 0.60 294

Puntero. . . 196 264 399 135 2.5 490 0.69 338

'-'angola. . 196 279 368 89** 2.5 490 0.45 221**

Guinea . . 196 289 393 104* 2.0 392 0.53 208**

Promedio . 196 282 394 112 2.4 466 0.57 266

SEGUNDA ETAPA

:3rá . . . . 196 401 535 134 2.7 532 0.68 362

untero. . . 196 365 506 141 2.3 441 0.72 318*

‘angola. . . 196 355 498 143 2.4 470 0.73 343

«uinea . . . 196 375 486 111* 2.7 532 0.57 303

• romedio . . 196 374 506 132 2.5 494 0.67 331

RESUMEN DE AMBAS ETAPAS

Pará . 392 298 535 252* 2.6 1.022 0.64 656

Puntero. . 392 264 506 276 2.4 931 0.70 656

Pangóla. . . 392 279 498 232** 2.5 960 0.59 564

Guinea . 392" 289 486 215** 2.4 924 0.55 511*

Promedio . . 392 282 506 244 2.5 960 0.62 597

(1) Hay diferencia en el cálculo, debido a la pérdida de peso entre etapas.
(**) Diferencia altamente significativa al comparar con el Puntero, nivel del 1%. 
(*) Diferencia significativa al comparar con el Puntero, nivel del 5%.

Tomando en conjunto las dos eta- 
^as se aprecia que hubo un rendi
miento similar en los pastos Pará y 
Puntero con 656 kilogramos de carne 

P°r hectárea, los pastos Pangóla y 

uinea dieron en su orden 564 y 511 

•logramos. Analizando estadística

mente estos datos, comparando con el 

pasto Puntero, hubo una diferencia 

significativa al nivel de 5% con el pas

to Guinea, pero con los pastos Pará 

y Pangóla no resultó diferencia sig
nificativa.
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Cálculo de T. N. D.

En el cuadro 10, se presentó el 
cálculo de T. N. D. por hectárea en 

las diferentes gramíneas estudiadas, 

habiéndose obtenido como resultado 

en la primera etapa que el pasto Pa

ró alcanzó la cifra más alta con 
1.815.54 kilogramos de T. N. D. por 

hectárea en 196 días, la cifra más ba

ja la rindió el pasto Guinea con 
1.441.95 kilogramos de T. N. D. neto 

por hectárea en el mismo tiempo.

En la segunda etapa de 196 días de 
duración se obtuvo con el pasto Pará 

el más alto rendimiento en T. N. D. 

por hectárea con 2.237.82 kilogra

mos, siendo el más bajo el pasto Pun

tero con 1.887.17 kilogramos de T. 
N. D. producido por hectárea aun 

cuando produjo más carne por hec

tárea.

Teniéndose en resumen para las 

dos etapas que el pasto Pará alcanzó 

la producción más alta con un pro

medio de 4.053.36 kilogramos de T. 

N. D. neto por hectárea, siendo infe

rior a todas las gramíneas el pasto 

Guinea con un promedio de 3.518.99 

kilogramos de T. N. D. neto por hec

tárea.

Humedad y Proteína

El estudio comparativo entre el por

centaje de humedad de los pastos 

Pará, Puntero, Pangóla y Guinea, su 

porcentaje de protema en estado ver

de y el promedio de aumento diario 

por períodos de 28 días en las dos 

etapas se puede ver en el cuadro 11.

Se observa • una tendencia, dentro 
de los límites de este experimento, a 

obtener los mayores aumentos de pe

so, cuando el pasto tuvo la húmeda 

más alta. El estado verde el pas‘ 

indica su maduración y por lo tan: 

su valor nutritivo. Probablemente hay 

un consumo más alto de pasto p' r 
parte del animal, repercutiendo e.i 

una ganancia superior en peso. S • 

aprecia que cuando la humedad tuv? 
el porcentaje más alto descendió i i 

proteína. Es probable que ni la hun: ■ 

dad ni la pro teína fueron factores 

mitantes en el promedio de aumer ; 

diario de este experimento.

■ En la segunda etapa corí riego •' 

fertilización hubo un aumento baste - 

te apreciable en el porcentaje de h > 
medad de las diferentes gramíne 3 

siendo muy notorio en el pasto Pe .- 

gola, pues de 47'. 10% de la prime ! 

etapa subió a 68.75% en la segunc 

El promedio de aumento diario ta ■ 
bién fue superior en la segunda e > 

pa.

Consumo de sal. mezcla mineral Y 

suplemento "B"

La sal y mezcla mineral se les ¡-ü- 

ministró a voluntad, el suplemento 

forma racionada 1.0 kilogramo o;;:' 
rio por animal. Se llevó un control ae 
su consumo por cada período, obser

vándose en el cuadro 12, que en i 3 

primera etapa el consumo de sal es
tuvo entre 8 y 18 gramos, con un pro
medio de 12 gramos diarios. El consu

mo de mezcla mineral osciló entre 2̂  

y 57 gramos, con un promedio de 32 

gramos diarios por animal. En la sS" 
gunda etapa se registró un consumo 
de sal entre 5 y 8 gramos diarios, Y 

de mezcla mineral entre 32 y 98 9r3 
mos diarios, con un promedio de 7 Y 

60 gramos diarios de consumo de
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y mezcla mineral respectivamente. Se 
puede ver que en la segunda etapa, 

hubp mayor consumo de. minerales. 

El promedio de consumo por animal

durante todo el experimento fue de 9 
gramos diarios de sal y 46 gramos de 
mezcla mineral.

CUADRO 12

El consumo de sal, mezcla mineral y suplemento "B" por novillo (Cebú-
Pringado) en Pastoreo.

CONSUMO PROMEDIO POR CABEZA DIARIO

'’eriodoi Sol Mezcla mineral Suplemento "B"

experimentales ~ “  “ —-- ------------------

animóle. Cantidad an|mal«. Conlidad an°ma£ ,  Cantidad

3‘01) (No.) (Grmi.) (No.) (Gmrs.) (No.) ¡Grms.)

PRIMERA ETAPA

Inicial . .  . 40 — 40 —

28 . . . 40 8 40 25

56 . . . 40 12 40 26

84 . . . 40 11 40 29

112 . . .  . 40 18 40 28
140 . 40 15 40 32

168 . . . ” 40 . 13 40 31
196 . 39 9 39 57

Prora. . . 39.9 12 39.9 32

SEGUNDA ETAPA

Inicial 

28 
56 

84 
112 
140 

168 
196 . 

Prora.

39 — 39 — 16 1.000

39 7 39 91 16 1.000

39 8 39 91 16 1.000

38 6 38 98 16 1.000

38 8 38 48 16 1.000

38 6 38 32 16 1.000

37 7 37 33 16 1.000

37 5 37 40 16 1.000

38 7 38 60 16 1.000

392

RESUMEN DE AMBAS ETAPAS 

38.9 9 38.9 46
*/*/

16



1006 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y DE ZOOTECNIA

CUADRO 13

Determinación de humedad en pastos verdes.

Periodos
HUMEDAD EN PORCENTAJE

experimentales PAR A PUNTERO PANGOLA GUINEA

(Dias) l°/o) (°/o) (°;„) (°.o)

PRIMERA ETAPA

28......................... 62.97 53.08 48.90 60.18

56......................... 67.12 - 55.51 54.60 - 64.19

84......................... 67.80 56.54 54.70 65.40

112 ...................... 67.42 56.90 49.92 62.46

140......................... 59.98 55.23 44.22 60.58

168......................... 61.00 54.27 38.84 54.34

196......................... 55.54 50.92 38-, 49 56.99

Prom...................... 63.13 54.64 47.10 60.59

SEGUNDA ETAPA

28................ .. .. 76.18 74.79 71.26 74.97

56................ .. .. 72.88 71.75 74.57 76.03

84................ .. .. 71.56 65.44 65.48 69.43

112................ .. .. 75.02 69.71 70.42 75.08

140................ .. .. 67.44 68.16 64.47 69.84

168................ .. .. 70.75 70.76 67.39 72.95

196................ .. .. 71.08 69.47 67.64 72.86

Prom.............. 72.13 71.44 68.75 73.02

RESUMEN DE AMBAS ETAPAS

392................ 67.63 63.04 57.92 66.80

Determinación de humedad de los 

pastos.

En el cuadro 13, se informa el por

centaje de humedad para las diferen
tes gramíneas, con base en 56 deter

minaciones resumidas en muestras 

compuestas de 4 durante cada perío

do experimental, realizadas a caáo. 

una de las gramíneas en la prim era 

etapa. Se obtuvo durante esta etap- 
en los pastos Pará 63.13%', Puniere 

54.64%, Pangóla 47.10% y en Gui

nea 60.59% de porcentaje de hurns* 

dad.
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Para la segunda etapa los porcen
tajes de humedad fueron en los pas

tos-Pará, 72.13%, Puntero 71.44%. 

Pangóla 68.75% y en Guinea 73.02%, 
dichos resultados son el promedio de 

56 determinaciones de humedad de 
cada una de las gramíneas, dados en 

muestras compuestas de 4 por perío

do experimental.
Se observa que la humedad tuvo up 

aumento en la segunda etapa, cuan
do hubo riego y fertilización. A la vez 

:ue superior el aumento diario, como 
ambién el sostenimiento anual fue 

más alto en la segunda etapa que en 

primera. Estos aumentos fueron 
nuy marcados en el pasto Pangóla, 

-ero la misma tendencia se registró 
n todas las gramíneas.

El promedio general, de todas las 

'•eterminaciones de humedad realiza
os a cada una de las cuatro gramí- 
■eas, fueron en los pastos Pará 

•7.63%, Puntero 63.04%, Pangóla’ 
■7..92% y en Guinea 66.80%.

Análisis químico de los pastos y del 
suplemento "3"

Se tiene el resultado ael análisis 

Químico a base de materia seca de

iOS pastos en el cuadro 14, realizados 
sobre 14 muestras secas de cada una

09 las gramíneas para la primera 
6>apa y 14 para la segunda. Se ob

serva que en la segunda etapa subió 

-* Porcentaje de proteína para todos 

pastos. El suplemento "B" dió en 
-I promedio de los análisis 43.70% 
de Protema.

Estudios económicos

Ss hace un intento de estudios eco- 

n°rnicos en ceba de novillos (Cebú-

Pringados) en pastoreo en el cuadro 
15. Se tiene en primer término los 
grupos experimentales con ocho no

villos por grupo; Se consideran en 

gastos por novillo las vacunas y dro
gas empleadas, el valor de la sal, de 

la mezcla mineral, de las hormonas, 
del suplemento, administración y 

arriendo de los potreros. El promedio 

de utilidad por novillo se obtiene res
tando del valor de venta el total de 
los gastos más el valor de compra. 

Para saber la utilidad por hectárea, 
se multiplica la ganancia por novillo 
por el número promedio de animales 
por hectárea.

La ganancia más alta obtenida por 
hectárea fue de $ 1.151.38 en el pas

to Pará y la más baja $ 811.41 con el 
pasto Guinea; con un promedio de 

$ 1.002.30 de utilidad para las cuatro 

gramíneas. En estos primeros datos 

no está incluido el costo de la úrea 
que fue de $ 600.00 por hectárea. Al 

tener en cuenta lo anterior, la utilidad 

por hectárea es de $ 402.30.

Como al fertilizar se aumentó la ca

pacidad de sostenimiento por la gran 

producción de pasto, se hizo el cálcu
lo sobre el número de novillos adicio

nales que se hubiera podido tener 
siendo de 3.7 por hectárea; entonces 

da una ganancia por hectárea de 

$ 883.26 contando el valor del fertili

zante.

En los tratamientos adicionales, se 

contabilizaron los mismos gastos ano

tados antes. Se obtuvo una utilidad 
de $ 1.126.42 por hectárea en el gru

po de animales con hormonas pero 
sin suplemento. La más baja ganan

cia por hectárea $ 854.42 la dió el 
grupo sin hormonas y con suple

mento.
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CUADRO 14

Análisis químico de los pastos y el suplemento "B" a base de materia

- seca.

ANALISIS QUIMICO

Grasa Fibra Ceniza Proteina E. N. N.

(Nombre) l°/o) í°/o) (°/ot (%) n i

PRIMERA ETAPA

P a rá ................. 1.44 29.30 14.12 8.31 - 46.83

Puntero . . . . 0.79 30.11 20.00 5.93 43.17

Pangóla . . . . 1.26 31.74 12.10 6.00 48.9C

Guinea . . . . 0.65 31.52 17.40 6.55 43.88

Promedio . . . 1.04 30.66 15.90 6.70 45.70

SEGUNDA ETAPA

P a rá ................. 1.02 31.54 14.40 8.64 44.40

Puntero . . . . 1.12 32.50 15.30 7.70 43.38

Pangóla . . . . 1.70 31.52 11.48 7.57 47.73

Guinea . . . . 0.78 34.85 15.11 7.64 41.62

Promedio . . . . 1.15 32.60 14.07 7.90 44.2E

RESUMEN DE AMBAS ETAPAS

Promedio . . . 1.10 31.63 14.99 7.30 44.99

Suplemento "B". 0.90 3.41 13.07 43.70 38.90

CEBA DE NOVILLOS EN 
CONFINAMIENTO 

Rata de crecimiento

Del cuadro 16, se puede ver el re
sumen del efecto de diferentes forra

jes y hormonas en la rata de creci
miento de novillos (Cebú-Pringados) 
en confinamiento. Se estudió durante 

224 días cuatro tratamientos en dos 

replicaciones, de modo que tres trata

mientos tienen ocho novillos y un0 
siete. Además, se estudió dos trata
mientos adicionales con los mismos 

animales divididos en dos grupos.
El mejor aumento promedio total 

entre los tratamientos de 172 kilogra
m o s  lo obtuvieron los que com ieren 

ensilaje de maíz, seguido .del grup° 

de sorgo verde con suplemento Que 
obtuvo un aumento de 135 kilegra 
mos, los grupos de ensilaje de sorgo 

con suplemento y  ensilaje de m&lZ
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solo alcanzaron un aumento promedio 

total de 98 y 96 kilogramos respecti
vamente. El análisis estadístico de 

estos aumentos dió una diferencia al

tamente significativa al nivel de 1%, 
comparando el grupo de ensilaje de 

maíz y suplemento con los tres trata

mientos restantes. El promedio de au

mento diario más alto fue obtenido 
por el grupo de ensilaje de maíz y 

suplemento con 0.77 kilogramos, el 

más bajo de 0.43 kilogramos diarios 
ñor el grupo de ensilaje de maíz solo.

En los tratamientos adicionales hu
no un promedio de aumento total en 
es animales con hormonas de 129 

kilogramos y en los sin hormonas 
i 19 kilogramos. Estadísticamente no 

¡ubo diferencia. El promedio de au

mento diario fue de 0.57 y 0.53 kilo- 
yramos en animales con y sin hormo

nas respectivamente.

La utilidad más alta por animal de

■ 199.82 se obtuvo en el grupo de en-' 
ilaje de maíz y suplemento, la ganan- 

¡a inferior de $ 30.66 por animal se 

notuvo en el grupo de ensilaje de sor- 
7o con suplemento.

El rendimiento en kilos de carne por 
nectarea año calculado, se obtuvo ba
jándose en la producción de forraje 

y sn el consumo por kilo de aumen- 
‘0. La producción de sorgo es de unas 

2oO toneladas por año y el maíz pro
see unas 200 toneladas de forraje 
'erds al año. Se considera que al en- 
tílar hay una pérdida de más o me- 

nc° 60 toneladas de sorgo y 50 de 
waiz. Este forraje transformado en car- 

“9 da un rendimiento de 4.125 kilo
gramos por hectárea, año con énsilaje 

maíz, 3.384 kilogramos de carne 

v0r hectárea, año con ensilaje de sor- 
3° y 4.062 kilogramos con sorgo ver

de, basado en la producción de fo
rraje, el consumo y el promedio de au

mento diario logrado en este experi
mento.

Se presenta un cálculo, con base en 
los datos obtenidos, de la cantidad 

de alimento necesario para el aumen
to de un kilogramo de peso vivo, que 

da la eficacia de conversión de cada 
una de las dietas.

De suplemento se les dió a los ani
males de tres tratamientos 1.0 kilogra

mo diario por cabeza, durante 168 

días y en los últimos 56 días se au
mentó a 3.0 kilogramos. Los anima

les del ensilaje de maíz solo recibie

ron 2.0 kilogramos de suplemento a 
partir de los 168 días de experimen
tación. De forraje hubo un mayor con

sumo del verde que del ensilaje, con 

un promedio de 38.22 kilogramos dia
rios de forraje verde y 26.16 kilogra

mos diarios de ensilaje. De sal y mez
cla mineral hubo un mayor consumo 

diario en los animales del tratamien

to sorgo verde con suplemento de 18 

y 108 gramos respectivamente y el 

consumo diario más bajo en los de 

ensilaje de maíz con suplemento de
6 gramos de sal y 88 gramos de mez
cla mineral.

En el cuadro 17, y figuras 19, 20 y

21 se aprecia el efecto de los forrajes 

en la rata de crecimiento durante 224 

días. Los datos están presentados pa
ra todos los tratamientos por períodos 

experimentales para el peso corpo
ral, promedio de aumento acumula

tivo total y promedio de aumento dia

rio.

Se obtuvo un aumento promedio to
tal de 172 kilogramos en los novillos 
que comieron ensilaje de maíz con 

suplemento, 135 kilogramos en los del
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tratamiento de sorgo verde con suple

mento, 98 kilogramos en los animales 
de .ensilaje de sorgo con . suplemento 

y 96 kilogramos en los novillos de en
silaje de maíz solo. El análisis esta

dístico realizado sobre estos aumen
tos dió una diferencia altamente sig

nificativa al nivel de 1%, en el trata

miento ensilaje de maíz con suple
mento al compararlo con los demás 
tratamientos.

El aumento promedio diario supe
rior se alcanzó en los animales con 

ensilaje de maíz y suplemento con

0.77 kilogramos, el más bajo lo ob
tuvieron los animales de ensilaje de 

maíz sin suplemento con 0.43 kilo
gramos.

Se observa que en el cuarto perío
do, es decir en el tiempo comprendi
do entre los días 84 y 112 hubo pér

dida de peso en los tres primeros tra

tamientos y una ganancia relativa
mente muy baja en el cuarto. Se le 

atribuye esto a una fuerte reacción 
de la vacuna antiaftosa aplicada a 

todos los animales el día 84 de expe
rimentación.

PERIODOS EXPER IM EN TALES EN OIAS 

F^ura 19. E l  F « rr« j* t  «fv lo 'ftata  4r C * -

tiflHinlo d i Novillot Crtú-Prinjgtfsi in  Confinamiento-
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PERlO O O S EXPER IM EN T A LES  e n  d ia S 

Figura 22 E l E lecto  de Mormgnoj en lo  Roto de Crecimiento 

do Novillos Ce&ú • Pringados «n Confinamiento

PERIODOS EXPERIMENTALES €N O'AS 

F-guro 23 El Efecto de Hormona* en lo Rato de Cr«

/ \

0 ¡I St 14 "l uO ’ »■

PERlOOOS EXPERIMENTALES EN Di* 

Figura 2* El Electo de normanos en lo Rot« d« 

de Novillos Cebú-Pringado» en Con?>

Se presentan los resultados del 

efecto de las hormonas en la rata de 

crecimiento de novillos (Cebú-Prin

gados) en confinamiento en el cuadro 
18. Estos datos están presentados grá

ficamente en las figuras 22, 23 y 24 

sobre el peso corporal, promedio de 

aumento total acumulativo y prome

dio de aumento diario acumulativo.

Se obtuvo un aumento promedio to
tal de 129 kilogramos en animales 
tratados y 119 kilogramos en los tes

tigos. Hubo una ganancia extra de 10 
kilogramos en los animales tratados 

sobre los testigos, pero esta diferen

cia no fue significativa estadística

mente.
En el promedio de aumento diario 

se registró una variación de 0 . 2 5  "  

0.66 kilogramos en los novillos trata

dos y de 0 . 2 1  a 0 . 6 1  en los no trata

dos.

Consumo de Sal, Mezcla Mineral. 

Suplemento "A" y Forraje.

En el cuadro 1 9  se presenta por P s '  

ríodos experimentales el re su lta d o  de

consumo promedio diario por ncv ill0 ' 

de sal, mezcla mineral y suplen1®11*0
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El efecto de hormonas en

CUADRO 18

la rata de crecimiento 

dos) en Confinamiento.
de novillos (Cebú-Pringa-

Periodos experimentóles
C O N  H O R M O N A S  (15 Novillo») S IN  H O R M O N A S  (16 Novtlio i)

Peso Prom. ¿tum (ola! /cuto, diario Peso Prca). Autn. total Acud diario

{Dias) (Kgi.) (Kgs) (Kgs.) (Kgs.) (Kgs) (Kgs.)

Inicial . . . . 316 __ • _ 337 _

2 8 ............... 325 9 0.32 343 6 0.21
5 6 ............... 353 37 0.66 365 28 0.50
8 4 ............... 369 53 0.63 388 51 0.61

112............... 344 28 0.25 379 42 0.37
140 . . .  . 379 63 0.45 390 53 0.38
168............... 390 74 0.44 405 68 0.40
196 . .  . 420 104 0.53 432 95 0.48
224 . .  . 445 129 0.57 456 119 0.53

No hubo diferencia en el análisis estadístico.

CUADRO 19

El consumo de sal, mezcla mineral y suplemento "A" por novillo (Cebú- 

Pringado) en confinamiento.

CONSUMO PROMEDIO POR CABEZA DIARIO

Períodos
•«perlmentalei

(Díai)

28
56

84

112
140

168
196

224

Prom

Sal Mezcla Mineral

No. de 
animales Cantidad No. de 

animales Cantidad

Suplemento "A"

No. de 
animales

Cantidad

(No.) (Grms.) (No.) (Grms.) (No.) (Kgs.)

31 16 31 152 23 1.0
31 8 31 160 23 1.0
31 15 31 139 23 1.0
31 15 31 139 23 1.0
31 10 31 99 23 1.0
31 7 31 95 23 1.0
31 7 31 35 23 3.0
31 2 31 11 23 3.0

edio . 31 10 31 104 23 1.5
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"A". En el consumo de sal hubo una 
variación que va desde 2 a 16 gra

mos con un promedio de 10 gramos. 
De mezcla mineral hubo consumo 

promedio diario de 104 gramos, osci

lando en los diferentes períodos expe

rimentales entre 11 y 160 gramos.
El suplemento se les suministró dia

riamente en forma racionada, dando

1.0 kilogramo por cabeza a todos los 
animales de los tratamientos ensilaje 

de maíz, ensilaje de sorgo, y sorgo 

verde durante 168 días y 3.0 kilogra

mos a los mismos animales en los úl

timos 56 días. A los novillos del tra

tamiento de ensilaje de maíz sin su

plemento se les empezó a dar 2.0 ki

logramos diarios de suplemento por 

cabeza, a partir de los 168 días de 

experimentación.

El consumo de forraje se controló 

diariamente y se aumentó de acuer

do con la cantidad que consumieron. 
Se presentan los resultados por perío

dos de 28 días en el cuadro 20. No 
aumentaron mucho el consumo en 

ninguna de las dietas durante el ex

perimento, esto se puede apreciar cla

ramente en la figura 25, notándose un 

consumo constante de ensilaje de 

maíz con suplemento, pero algo de 

variación en las demás dietas, como 

en sorgo verde con suplemento donde 

varió el consumo diario de 35.40 a

40.56 kilogramos con un promedio f. 
nal por animal de 38.22 kilogramo. 

En el ensilaje de sorgo con súpleme] 

to hubo una oscilación de 22.33 '
27.87 kilogramos con un promedi 

diario de 25.58 kilogramos. Para le 

otras dos dietas el promedio de co- - 

sumo diario fue de 28.04 kilogramc 

de ensilaje de maíz con suplemento /

24.88 kilogramos de ensilaje de ma : 

solo.

Determinación de humedad en le s
forrajes.

Se tomó una muestra de cada ti; > 

de forraje cada 7 días, de cuatro 1 

hizo una muestra compuesta para p ■ 

ríodo experimental de 28 días. Se 
marón en total 128 muestras de en - 
laje de maíz para determinación 

humedad, 64 de ensilaje de sorgo 

64 de sorgo verde. En el cuadro 21 ° 
presentan los resultados de estas . - 

terminaciones, observándose una v ■- 

riacián en el porcentaje de humee-3 

de sorgo verde de 65.09% a 82.12 
con un promedio de 73.33%. En el t.;- 

silaje de maíz también varió un pe:.o 
el porcentaje de humedad osc ilando  

entre 67.42% y 78.35%, pero fue mas 

constante en el ensilaje de sorgo, pues 

solo varió de 70.27 a 77.78%.
(Continuara)
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