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EVALUACION DE PASTURAS DE Brachiaria decumbens SOLAS O ASOCIADAS
CON Centrosema acutifolium CON GANADO DE DOBLE PROPOSITO •

11. EVALUACION DE LA PRODUCTIVIDAD ANIMAL

Luis Miguel Ramírez Náder **

COMPENDIO

En la segunda parte de esta investigación se evaluaron el cambio de peso de las vacas, y sus crías; la producción de
leche; y los índices de preñez al fmalizar el ensayo. Se utilizaron 4 praderas de 4 ha cada una, dos establecidas con
,!!. decumbens solo, y dos con B. decumbens asociado, las cuales fueron pastoreados en forma alterna cada 21 días,
asignándose una carga fija de 1.5 animales/ha. Se ~mplearon 24 vacas con sus crías (15 de tipo racial Hartón del Valle
y 9 del tipo racial Mestizo), divididas aleatoriamente en 2 grupos en un ensayo de tipo "continuo", en el cual los
animales pastorearon siempre en la misma pastura (tratamiento). La producción total de leche, ajustada (incluyendo
los días de no ordeño) y corregida por covananza de la producción acumulada durante los tres primeros días de ordeño,
fue significativamente mayor (24% de mayor producción al 5.6% de probabilidad), en la pastura asociada (680 kg,
lactancia media de 236 días), que en la pastura sola (550 kg, lactancia media de 241 días). El cambio de peso vivo
posparto de las vacas, medido después de 210 días de lactancia y corregido por covarianza del peso inicial, indicó una
diferencia altamente significativa (P < 0.003) a favor de la pastura asociada, (466 vs 429 kg). El cambio de peso vivo
de las crías, no presentó diferencias significativas. En la pastura asociada las vacas presentaron mayor porcentaje de
preñez (58.3% vs 33.3%) y la totalidad de las vacas no preñadas presentaban actividad ovárica. Se estimó una
diferencia de tres meses adicionales de intervalo entre partos en las vacas que pastorearon la pastura sola.

ABSTRACT

In the second part of this research were evaluated the intluence of pastures on the animal production
productivity in a dual purpose cattle. Four fields of 4 ha. each one were used; two of them had -ª.
decumbens alone and the other two B. decumbens plus C. acutifolium CIAT 5568. Each pasture was
grazed in alternating way, using 21 days of occupation and 21 days of resto There was a fixed animal
charge of 1,5 animal UOltSper ha. At the beginning of the expenment there were 24 cows with their
calves from the dual-prupose type: 15 from the Native "Harton of Valley" breed and 9 from "Mestizo"
racial type (Creole and Zebu cattle crossed with european milking cows). Animals were split random
in 2 groups in a "continuous" type of assay in which the animals always were located m the same
pasture (treatment). The total milk production analysis was made by mean of an adjustment (including
the no milking days). With those data adjusted and corrected by covariance analysis, in which the
covariable was the sum of the milk production obtained during the first three days of milking, there was
a statistical significant difference (P > 0.056) favoring the associate pasture with a milk production (680
kg, 236 days of lactation), in relation with the pasture alone (550 kg, 241 days of lactation), having a
24% of difference the cows grazed in the associate pasture. The body weight change in cows after birth
corrected by covariance analysis (was made closer to the 210 days of lactation) taking as co-variable the
cows initial weight. There was a highly significant difference (P > 0.003) favoring the associate pasture
(466 vs 429 kg). In body weight change in calves there was no statistical difference. The cows located
in the associate pasture, besides of having a greater pregnancy percentage in relation to the cows in the
pure pasture (58.3 vs 33.3%) and met ovanan activity in alls non pregnant cows. Also was estimated
a difference in a larger calving intervals near of three aditional months with the cows grazed in pure
pasture .

• Trabajo de Investigaciónrealizadodentro del programacolaborativoentre el FondoGanaderodel Valle del Caucay el
Centro Internacionalde AgriculturaTropical CIAT.

•• ProfesorAsociado.UniversidadNacional. A.A. 237 Palmira.

118



AeGJ'A A~RONOMIeA _

INTRODUCCION

El principal riesgo del sistema doble propósito
es biológico y está asociado con la alimentación
de los animales basada exclusivamente en el
pastoreo de especies forrajeras de baja calidad y
productividad (Seré y Vaccaro, 1985). Por lo
tanto, el camino más apropiado para mejorar la
alimentación y nutrición bovina, desde un nuevo
enfoque, es la utilización de los denominados
bancos de energfa (asociación de gramfnea con
leguminosa) y su uso en la suplementación
estratégica del ganado (Lascano y Plazas, 1990).

El doble propósito se ha subestimado debido a
los bajos niveles de producción y productividad
que se alcanzan actualmente en el sistema. Por
ello, los resultados de la investigación reciente y
los beneficios económicos adicionales obtenidos
en producción de carne mediante la utilización
de pasturas asociadas, equivalentes al 40% de
mayor ganancia de peso, comparadas con pastu-
ras de gramfnea mejorada sola (Lascano y
Estrada, 1989), y en producción de leche en
sistemas de doble propósito en suelos ácidos,
equivalentes en promedio al 13% de mayor
producción de leche vendible (CIAT, 1991B),
motivaron la realización de la presente investiga-
ción con las siguientes hipótesis de trabajo:

1. Que del análisis estadfstico de las variables
de producción animal durante la lactancia en
un ensayo de "Tipo continuo" ,se pueden
inferir los resultados obtenidos con las
pasturas en evaluación.

2. Que mediante este ensayo de "Tipo conti-
nuo" era posible medir el cambio en los
niveles de productividad el sistema de doble
propósito.

MATERIALES Y METODOS

Metodología del trabajo con el ensayo de
pastoreo

Se utilizaron cuatro praderas de cuatro hectáreas

cada una. Dos establecidas con Brachiaria de-
cumbens sola y dos con de Brachiaria decum-
bens asociada con Centrosema acutifolium CIAT
5568.

En cada pastura se realizó un pastoreo alterno
con 21 dfas de ocupación y 21 dfas de descanso.
Se asignó una carga fija de aproximadamente 1.5
U.G.G./hectárea (una vaca parida con su crfa se
aproximó a una Unidad de Ganado Grande
U.G.G .). Se emplearon 24 vacas (las cuales
estaban en el último tercio de gestación al iniciar
el ensayo), con sus crfas (15 Criollo Hartón del
Valle y 9 Mestizas), divididas en dos grupos los
cuales se asignaron aleatoraimente en un ensayo
de tipo "continuo" ,en el cual los animales pas-
teorearon siempre en la misma pastura (trata-
miento) (Wilcox y Van Horn, 1990).

El manejo animal incluyó el ordeño manual con
apoyo del ternero, al cual se le dejó un cuarto de
la ubre para su amamantamiento.

Análisis estadístico

Las variables evaluadas incluyeron los cambios
de peso corporal de las vacas y sus crias, la
producción diaria e individual de leche ordeñada
y el estado reproductivo de las vacas al finalizar
el ensayo.

Los cambios en la producción de leche y el peso
corporal de las vacas y sus crias se registraron
en gráficas, para analizar sus tendencias (Wilcox
y Van Horn, 1990). A partir de esta informa-
ción se realizaron ajustes a modelos de regresión
lineal y análisis de varianzas y covarianzas
(Broster y Cornow, 1964; Vaccaro, 1984; Steel
y Torrie, 1985; Wilcox y Van Rom, 1990). El
estado reproductivo se analizó mediante la
comparación de las medias porcentuales.

Del grupo de 12 vacas que pastorearon !! de-
cumbens sólo se reportan los datos de 9. Las
otras, aunque continuaron en el grupo con el
propósito de mantener la carga animal, no se
incluyeron en los análisis estadísticos por presen-
tar lactancias cortas debido a enfermedad, muer-
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te de la cría o parto tardío en relaci6n con las
primeras vacas que parieron y con las cuales se
inici6 el ensayo.

RESULTADOS Y DISCUSION

Producción de leche

Las curvas de lactancia, presentaron en forma
generalizada un descenso lineal en la producci6n
después de parto, el cual se ha registrado en
vacas criollas (Contreras y Rinc6n, 1979, citados
por Vaccaro, 1984), y en europeas y mestizas
en condiciones del tr6pico (Reaves, 1976;
Magdalena et al, 1979, citados por Vaccaro
1984).

La mayor producci6n se obtuvo con las vacas
mestizas ubicadas tanto en la pastura asociada
3.09 ± 0.73 kg/día, como en la pastura sola
2.58 + 1.18 kg/día. Las vacas criollas produje-
ron más en la pastura asociada 2.42 ± 1.13 vs.
2.09 ± 0.89 kg/día en la pastura sola. Los altos
coeficientes de variaci6n, que en promedio
superan el 40%, confirmaron "que para ensayos
de tipo continuo en la mayoría de las variables
medidas, los animales que reciben el mismo
tratamiento varían tremendamente en respuesta"
(Wilcox y Van Horn, 1990).

Además, la variaci6n entre individuos en la
producci6n de leche es mayor en condiciones
tropicales; siendo notorios los coeficientes de
variaci6n que suelen alcanzar el 50% o más en
comparaci6n con valores de 20 a 25 % encontra-
dos en estudios para clima templado. Las princi-
pales fuentes de variaci6n entre individuos en las
condiciones del tr6pico se debe a causas genéti-
cas (que implican una fracci6n relativamente
pequeña de la diferencia en producci6n de
leche), y a causas no genéticas entre las que se
destacan: año y época del año, edad de la vaca,
estado de Lactancia, estado de gestaci6n, sistema
de ordeño y frecuencia de mediciones de la
leche producida. (Vaccaro, 1984)
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Las curvas de lactancia, ajustadas por regresi6n
lineal variaron ampliamente. El análisis deva-
rianza de la producci6n de leche total, ajustada
en funci6n del número total de días en lactancia
incluyendo los días de no ordeño, no detect6
efecto estadísticamente significativo para el
factor clase de pastura.

El análisis de Covarianza, utilizando como
covariable la sumatoria de la producci6n de
leche obtenida durante los tres primeros días de
ordeño, permiti6 detectar efectos significativos
del factor clase de pastura. Se encontr6 dife-
rencia significativa (p > 0.056) a favor de la
pastura asociada (680 kg, lactancia media de 236
días) en relaci6n con la pastura sola (550 kg,
lactancia media de 241 días), obteniéndose un
24% de mayor producci6n en las vacas que
pastorearon la pastura asociada (Cuadro 1).

Cambio de peso vivo de las vacas

Los parámetros de las regresiones lineales, de
los cambios de peso de las vacas presentaron
gran variaci6n, lo cual no permiti6 detectar
diferencias en el Análisis de Varianza.

El análisis de Varianza al séptimo pesaje, el cual
correspondi6 en promedio con los 210 días de
lactancia, indic6 efecto significativo (P >
0.049) para el factor clase de pastura. Al compa-
rar las medias por Prueba de Duncan se encon- •
tr6 diferencia significativa (P > 0.05) a favor
del peso corporal obtenido en la pastura asociada
(467 vs 414 kg).

El análisis de Covarianza al séptimo pesaje,
tomando como covariable el peso inicial (peso al
parto) de las vacas, determin6 efectos altamente
significativos para los factores clase de pastura
(P > 0.003) y peso inicial (P > 0.0001). Al
comparar las medias por mínimos cuadrados
(Cuadro 1) se obtuvo una diferencia altamente
significativa a favor de la pastura asociada (466
vs 429 kg).



Cuadro 1

Parámetros productivos obtenidos en un sistema de doble propósito en pastura de gramínea'
mejorada sola (8 ha) y asociación (8 ha).

Parámetros Brachiaria decumbens H. decumbens +~.
acutifolium CIAT
5568

Vacas (número)

Peso de las vacas (kg)
- Inicial
- Final
_ Corregido bl

Peso de los terneros (kg):
- Nacimiento
- Destete

Duración media de la lactancia (días)

12

464
414
429

525
467
466 el

31.3
140.0

31.0
145.0

241 236

Producción media de leche (kg/lactan-
cia):
- Total
_ Corregida di

Preñeces al final de la lactancia JI

(vacas)

575
550

630 (lO%t
680C'(24%)

3/9 (33%)hI 7/12 (58%f

al Las tres vacas adicionales enfermaron, pero se mantuvieron en la pastura para no afectar la carga
bl Corregido por covarianza del peso inicial
cl Significativamente diferente al 0.003%
di Corregida por covarianza de la producción de leche acumulada durante los tres primeros días e ordeño

(10.4 y 9.4 litros respectivamente)
el Significativamente diferente al 5.6%
fl Cifras entre paréntesis corresponden al porcentaje de incremento en producción de leche
gl Preñeces por inseminación artificial
hl Cifras entre paréntesis corresponden al porcentaje de reconcepción al terminar la lactancia

Nota: Un ordeño diario con apoyo del ternero

121



Cambio de peso vivo de los terneros

No se encontraron efectos significativos de los
factores clase de pastura, tipo racial y sexo de la
cría, sobre los parámetros Intercepto A (peso
estimado al nacer), coeficiente de Regresión b
(Aumento promedio diario estimado) y el Peso
estimado a los 200 días. Biológicamente se
obtuvieron similares pesos al destete (sin ajuste
a los 210 días) con 145 kg en la pastura asociada
y 140 kg en la pastura sola (Cuadro 1).

Comportamiento reproductivo

Las vacas que pastorearon en la pastura asocia-
da, presentaron mayor porcentaje de preñez
(58.3 vs 33%) (Cuadro 1); también en la pastura
asociada la totalidad de las vacas no preñadas
presentaban actividad ovárica, mientras que en
la pastura sola, la tercera parte de las vacas no
preñadas, presentaban inactividad ovarica.

Al comparar estos resultados por el método de
los grupos de comportamiento funcional (Casas,
1987), se estimó una diferencia de tres (3) meses
adicionales de intervalo entre partos con las
vacas que pastorearon en la pastura sola. Lo
anterior, desde el punto de vista económico,
representaría la pérdida de tres meses de produc-
ci6n de leche por cada lactancia y cerca de dos
terneros adicionales durante la vida reproductiva
promedia de una vaca.

Biológicamente, dos de las principales causas de
anestro en las vacas son el factor nutricional y el
efecto del amamantamiento del ternero. Para el
caso de las vacas en la pastura asociada en la
que todas las vacas no preñadas se encontraban
ciclando al momento de la evaluación reproduc-
tiva, se podría inferir que el tiempo adicional al
óptimo de 12 meses de intervalo entre partos, el
cual se estimó en alrededor de 14 meses, podría
ser atribuído casi que exclusivamente al efecto
del amamantamiento del ternero.

El mayor detrimento en el rendimiento repro-
ductivo observado en las vacas que pastorearon
la pastura sola, podría ser una clara manifesta-

122

ci6n de su mayor déficit nutricional, al cual
también se atribuiría la menor producción de
leche y la peor condición corporal de las vacas,
debido a las mayores pérdidas de peso a través
de la lactancia.

Discusion

Al relacionar los mayores resultados en producti-
vidad animal (mayor producción de leche, menor
reducción en el cambio de peso vivo postparto
de las vacas, mejor estado reproductivo de las
mismas y similar aumento de peso de los teme-
ros), con el grupo de animales que pastorearon
la pastura asociada, se evidenció el efecto bené-
fico en relación con los obtenidos con la pastura
sola.

Al relacionar los resultados con los de la eva-
luaci6n forrajera y de la calidad nutricional
obtenidos en la primera parte de esta investiga-
ci6n, ( en los que se encontró mayor disponibili-
dad de materia seca verde y total, mejor compo-
sición botánica y mayor calidad nutricional en la
pastura asociada), se puede inferir que el efecto
benéfico de la pastura asociada debido primor-
dialmente a la presencia en el sitio de pastoreo
de la leguminosa C. acutifolium CIAT 5568.

El efecto benéfico en la productividad animal de
la asociación de leguminosas con gramíneas
tropicales ha sido demostrado en numerosos
trabajos (Lascano y Schneichel, 1984; Tergas et
al, 1982 y 1984; Ramírez 1983; Bohnerth et al,
1985, 1986; Schneichel et al, 1988; Lascano y
Estrada, 1989; Lascano y Plaza, 1990). Las
ventajas de la asociación sobre el monocultivo,
se fundamentan en el mayor nivel de nitrógeno,
tanto como una contribución directa de la legu-
minosa en el animal como por el mayor conteni-
do de la gramínea asociada con la leguminosa
(Bohnert et al, 1985).

Al mejorar la calidad de la dieta ofrecida en
términos de su mayor valor proteico, es de
esperar, la mejora en el consumo voluntario,
especialmente de las gramíneas tropicales que se
caracterizan por su baja calidad (Escobar, 1986).
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Esta mejora en el consumo voluntario se debe
tanto al aporte de nitrógeno, como al aporte de
fibra que estimula el crecimiento poblacional, de
la microflora del Rumen. Además, las legumi-
nosas también actúan como fuente de energía al
incrementar la digestibilidad de la materia seca
consumida por los animales (Scheneichel, 1988.

De otra parte, los resultados más pobres obteni-
dos en la pastura de la gramínea B. decumbens
sola, se explican por la menor disponibilidad de
materia seca total, y especialmente de materia
seca verde, lo que a su vez limito simultánea-
mente la oportunidad de selección del forraje por
parte de los animales, lo cual, sumado al menor
contenido de nitrógeno (proteína) de la dieta
global, determinó el efecto detrimental sobre el
consumo voluntario de los animales y por ende
en su rendimiento reproductivo.

CONCLUSIONES

Producción de leche

Las curvas de producción de leche vendible
presentaron de modo general, un descenso
lineal a partir del parto. La gran variación
encontrada no permitió realizar ajustes por
Regresión lineal.

- La producción total de leche, ajustada en
función del número total de días en lactancia
(incluyendo los días en que no se ordeñó), no
fue diferente al realizar el análisis de varianza
entre las pasturas.

- Al realizar el ajuste mediante el análisis de
covarianza, tomando como covariable la
producción acumulada de los tres primeros
días de ordeño, se encontró una diferencia del
24% de mayor producción en el grupo de
vacas que pastorearon la pastura de B. de-
cumbens asociada( 680 kg vs 550 kg).

Peso postparto de las vacas

- El análisis de varianza al séptimo pesaje (210

días), mostró diferencia significativa, a favor de
la pastura de B. decumbens asociada 467.5 vs
414.5 kg).

- El análisis de Covarianza al séptimo pesaje
(210 días), tomando como covariable el peso
inicial de las vacas, mostró diferencia alta-
mente significativa a favor de la pastura de Ji..
decumbens asociada con( 466 vs 429 kg).

Peso de los terneros

- El análisis de varianza de los parámetros
peso estimado al nacer, aumento promedio
diario de peso estimado y el peso estimado a
los 200 días, no mostró diferencias significa-
tivas entre las dos pasturas.

- Biológicamente se obtuvieron pesos similares
(145 vs 140 kg) al destete (sin ajustar a los
210 días).

Comportamiento reproductivo

- La pastura de B. decumbens asociada, pre-
sentó mayor porcentaje de preñez ( 58.3 % vs
33.3 %) Y la totalidad de las vacas no preña-
das presentaban actividad ovarica.

- Se estim6 una diferencia aproximada de tres
meses adicionales de intervalo entre partos
(14 vs 17 meses) con las vacas que pastorea-
ron la pastura de B. decumbens sola.

- Los mejores resultados obtenidos con la
pastura de B. decumbens asociada con k
acutifolium CIAT 5568, guardaron estrecha
relación con su mayor disponibilidad de
forraje, su mejor composici6n botánica y su
mejor calidad nutricional, lo cual permite
inferir el efecto benéfico de la leguminosa C.
acutifolium CIAT 5568.
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