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CONSUMO ESTIMADO EN OVINOS PASTOREANDO PRADERAS NATIVAS DEL 
ALTIPLANO CENTRAL BOLIVIANO DURANTE LA EPOCA SECA 

Xtmena Sandy, Emstem Tejada y JIm Yazman 1 

RESUMEN 

El presente estudIo se llevo a cabo durante los meses de Juma a septIembre de 1994 en la 
comumdad San Jase Llanga ubIcada en el AltIplano Central del departamento de La paz a 3755 
msnm El proposüo del estudIO fue estImar los mveles de consumo durante la epoca seca en 
OV1nos fistulados al esofago y colectores de heces dIVIdIdos en dos grupos, uno de los cuales 
reclbla como complemento alImentIcIO una raCIOn de 300 g Y el otro no reclbla nmgun 
complemento Ambos grupos pastorearon en tres tipos de praderas natIvas dommadas por 
Parestrephva lepldophylla y Festuca ortophylla (tholares / paJonales), SuaedafollOsa y DlsfTchlz5 
hum¡/¡<; (k'auchtal/ gramadal) y Muhlembergwfa511gwta y D15fTchüs humlÜ<; (paJonales) Se 
determmaron el conterudo proteico (%PC), dlgestIbIhdad In Sltu de la matena orgaruca y la 
gananCIa de peso en ambos grupos Se calculo el benefiCIO econOm1CO relatIvo que se obtendna 
con el uso de complemento, conSIderando las vanables de costo de raclon, gananCIa de peso y 
precIO de venta en el mercado local El consumo se esttmo usando la relacIOn excreCIOn 
fecal mdlgestIblltdad Para ovmos altmentados solo a base de pastoreo, el consumo expresado en 
gramos de maten a orgamca como porcentaje del peso V1VO es de 1 7 %PV mIentras que en los 
complementados es de 2 O %PV El conterudo de protema de la dIeta de OVInOS SIn complemento 
es de 93,9 O Y 104 % en las aSOCIaCIOnes de tholares/pa.Jonales, kauchtales/gramadales y 
paJonales, respectIVamente Los valores de dlgestIblhdad de la matena orgaruca en las tres 
aSOCIaCIOnes son 52 9, 48 O Y 53 1 %, respectIVamente En OV1nos complementados, el conterudo 
proteico de la dieta es de 11 2, 8 4 Y 102 % Y la dIgestIbilIdad de la matena orgaruca es de 55 7, 
562 Y 55 1% para las mIsmas aSOCIaCIOnes, respeCtIvamente OV1nos complementados ganaron 
2 4 kg en peso durante los 122 dtas de expenmentacIon, nuentras que los no complementados 
perdIeron 3 2 kg en el mIsmo penodo El benefiCIO relattvo de la utIbzacIOn de complemento 
calculado es de 48% 

i Respecttvamente Investtgador ASOCIado, Componente Nutnclón Antmal IBTN SR· 
CRSP,Investtgador Programa Ganadena y Forrajes IBTA, y Clenttflco ReSIdente 
Componente Nutnclón Ammal SR·CRSP en Boltvla 
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INTRODUCCION 

La producclOn ovma en BollV1a se Cdractenza por los sIstemas de libre pastoreo y escasa o 
mnguna practica de suplementaclOn o complementaclOn nutntiva del rebaño Los campos 
natIvos de pastoreo (CANAPAS) constituyen el soporte ahmentlclo baslco durante todo el año y 
en raras ocasIOnes los productores proporcIOnan al ganado pequeñas porcIOnes de paja de cebada 
como complemento de la dieta 

Los CANAPAS pueden proporcIOnar la cantIdad mmlma de nutnentes necesanos para el 
mantemmlento de los ammales, lo cual limIta aspectos productivos como la reproducclOn, 
creCImIento y lactancIa, pnnclpalmente durante el penodo seco Esta sltuaclOn se agrava mas en 
el Altiplano Central, donde los naCImIentos y empadres pueden ocurnr durante todo el año, 
mtenslficandose en la epoca seca, cuando la cantIdad y cahdad de los nutnentes dlspombles 
dlsmmuyen, condIcionando baJOS pesos al naCImIento y destete, mortahdades altas, tasas de 
reproducclOn y creCImIento bajas, que afectan negatIvamente el mvel economlco de los 
productores 

Para establecer mveles adecuados de suplementaclOn se debe tener un conOCimiento de la 
cantIdad y cahdad de nutnentes que aporta el pastIzal Es necesano reahzar estudIos de consumo, 
compOSlClOn botamca y valor nutntlvo de las dietas en condicIOnes de hbre pastoreo y comparar 
estos resultados con los requenmlentos de acuerdo a la especIe ammal, estado fiSlOloglco, sexo y 
edad Con estos conOCimientos se puede determmar los nutnentes y cantIdades a suplementar, 
tomando en cuenta el aspecto economlco 

ConSIderando lo expuesto, el presente estudIo se planteo para generar mformaclon a mvel de 
comumdad campesma, con los sIgUientes obJetlvo~ 

* 

* 

* 

EstImar el consumo, valor proteIco y dlgesttblhdad de la dieta de OV1nos en condicIones 
de hbre pastoreo, Identtfkando los pnnclpales campo~ natIvos de pastoreo utlhzados 
durante el penodo seco 

EstImar el efecto de una dIeta complementana en los mveles de consumo en 
pastoreo y en la ganancIa de peso de ovmos machos en creCimIento, durante el penodo 
seco 

Estimar el benefiCIO relatIVO de la utlhzaclOn del complemento, anahzando las vanables de 
costo de la raclOn complementana, gananCIa de peso y precIo de carne en el mercado 
local 
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REVISION DE LITERATURA 

Consumo voluntario 

El consumo voluntano dentro el contexto de nutnclon ammal puede ser defimdo de dos formas, 
de acuerdo al sistema de ahmentaclOn que se adopte EstabulaclOn y hbre pastoreo La pnmera 
forma mdlca que el consumo voluntano es la cantIdad de forraje consumIdo por el ammal, 
cuando este tIene la oportumdad de rechazar el 15% de la cantidad ofrecida (Blaxter et al 1961) 
Sm embargo, este cnteno no puede aplIcarse al consumo de forrajes toscos como el rastrojo de 
malZ, ya que por las caractenstlcas propias de este tipO de ahmento, el ammal rechaza una 
proporclOn mayor al 15% y SI se aJustana el alImento ofrecldo para que el ammal rechace el 15%, 
el consumo dIano dlsmmmna progresIVamente (Femandez y Orcasberro 1981) 

Segun Vlllalobos (1994), el consumo voluntano de arumales en lIbre pastoreo, se expresa por 
la cantidad de forraje consurmdo por el ammal cuando no eXlste mnguna restncclOn en la 
dIsporublhdad de forraje 

En condicIones de cnanza estabulada, la determmaClOn del consumo no presenta mayores 
problemas, SImplemente se pesa la cantldad de ahmento ofrecIdo y rechazado y por dIferenCIa se 
obtIene el consumo En camblO, en condICIones de pastoreo es dlficd y poco precIsa, debido a 
que no se conoce con exactItud la dlspombilIdad y el ammal puede selecclOnar el forraje que 
consume (Femandez y Orcasberro 1981) 

Mecamsmos de regulacIón del consumo 

El consumo de alImento forma parte de la homeostasls del ammal Se regula por 
retroahmentaclOn negattva Como se Ilustra en la figura 1, una señal es seguIda por una respuesta 
en el sentido contrano a esa señal (Frandson 1986) 

(7hambr~ 
cese de c:onSUDlO consumo 

~saCleda~ 

Figura 1 RegulaclOn de copsumo por retroahmentaclón negativa 
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Los mecamsmos que determman el apetIto y sacIedad no son del todo conocIdos Una lupotesIs 
presentada por McLaugum (1982) mdIca que el centro regulador esta constItUido por el 
lupotalamo en el cual estan mvolucradas dos are as área ventromedIal que es susceptIble a 
algunas hormonas y glucosa y el area lateral susceptible a bajas temperaturas y glucosa Cuando 
el area ventromedIal es estImulada, cesa el consumo El area lateral esta baJo el control del area 
ventromedIal No puede ser estimulada SI el area ventromedml esta estimulada Cuando el area 
lateral es estimulada, la respuesta es mducIr al consumo 

FIerro (1980) menCIona dos teonas acerca de la regulaclOn del consumo voluntano basadas en la 
cahdad del alImento 

1 Teona fíSIca 

La cantidad de forraje que un ammal puede conSUffilr depende del tamaño de su aparato 
dIgestIVO 

Este mecanIsmo regulador funclOna mas bIen en alImentos de baja calIdad El ammal consume 
hasta que la capaCIdad del tubo dIgestivo lo permIta La señal sena la dlstensIOn de las paredes 
del tubo dIgestivo 

2 Teona qwmIOstatIca 

Esta teOla esta basada en la denSIdad calonca de la glucosa y áCIdos volattles Señala que 
cuando un antmalllega a mgenr una CIerta cantIdad de forraje, la denSIdad calonca de este 
aCClOna el centro de saCIedad en el hIpotalamo (area ventromedIal), o bIen en forma mversa, se 
podra aCCIOnar el centro actIvador del apetito (area lateral) 

En el caso de los ruffilantes, el consumo de forrajes de baja dIgestibilidad lo detefffilnana la 
capaCIdad fíSIca del retIculo-rumen En forrajes de alta dIgestIbIlIdad (>65-70%) estana 
regulado fundamentalmente por el consumo de energta, a traves de los mecarusmos fíSIOlogtcos 
(Orcasberro y Femandez 1981, San Martm et al 1988b) 

Factores que afectan el consumo en pastoreo 

Los OVInos en pastoreo comunmente dIsponen de una gran van edad de plantas que mc1uyen 
graIll1neas, luerbas y arbustos, con dIferentes proporCIOnes de hOJas, tallos, flores y frutos La 
cantIdad y calidad de la dieta consunuda depende de factores propiOS del ammal, del clima y de 
otros factores ambIentales, particularmente de la vegetaclOn 
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Factores mberentes al ammal 

- Tamaño corporal Ammales mas grandes y con mayor ganancIa de peso tendran mayor 
apetIto (Orcasberro y F ernandez 1981) 

- Estado fiSlOloglco Los cambIos en el consumo son altamente determmados por la alteraclOn 
en los requennuentos fislOloglcos del ammal (Vl11alobos 1994) Hembras en lactancIa tIenden a 
consumIr mas alImento que hembras secas o al conuenzo de la gestaclOn (Weston y Hogan 
1973) 

- Selectividad Arnold (1970) señala que en runuantes es dudoso que la selectIvIdad se deba a 
eufagla especIfica (selecclOn onentada a un nutnente en partIcular) Mas bIen puede deberse a 
una combmacIon de eufagIa (seleccIOn onentada a una nutncIOn optIma) y hedtfagta (seleccIOn 
onentada a sattsfacer los organos de los sentIdos) 

Factores ambientales y clIma 

- N utnclOn preVia Penados de subnutnclOn resultan en mayores consumos cuando el amma! 
pasa a recIbir buena ahmentaclOn (Orcasberro y Fernandez 1981) 

- Estado samtano Todas las enfermedades InfecclOsas y parasItanas dIsnunuyen el consumo de 
forraje (McClymont 1967) 

- Incremento de la temperatura ambiental causa una dIsrnmucIon en el consumo, efecto que 
se mamfiesta a los 32 oC o cuando la temperatura corporal alcanza los 40 oC (Orcasberro y 
F emandez 1981) 

Las respuestas de conducta paston! a las fluctuacIOnes chmatIcas dIanas, tIenen una mfluencIa 
substanCIal en la productIVldad ammal, debIdo a sus efectos en la tasa de consumo (tiempo de 
pastoreo) de energIa y nutnentes ( RIttenhouse y Sentf, 1982) 

- Dlspombdldad de agua Una baja dlspomblhdad de agua de bebIda para ovejas pastoreando 
en pastIzales con baJO contemdo de humedad, dIsnunuye el consumo de forraje y afecta la 
producClOn (Stoddart et al 1975) 

Factores mherentes a la vegetación 

- DIspombllIdad de forraje Hodgson (1976) encontro que el consumo de matena orgaruca 
alcanza un maxImo cuando la dlspomblhdad de forraje es aproxImadamente 4 veces la cantIdad 
efectIvamente consumIda 
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A medIda que dlsmmuye la cantIdad de forraje presente en el pastIzal, los ammales aumentan su 
actIvIdad en un mtento para mantener un consumo constante de energIa que satIsfaga sus 
necesIdades Esto se logra hasta el momento en que la fatIga ImpIde que la compensaclOn sea 
completa y connenza entonces a dlsmmUlr el consumo de energla (McClymont 1967) 

- Palatabdldad La dieta consumIda por los borregos depende de la palatablhdad relatIva de las 
especIes presentes en el pastIZal 

Marten (1969) define a la palatabIlldad relatIva de un forraje como las caractenstlcas que 10 
hacen prefenble a otros y que estan condICIOnadas por factores propIOS de la planta, del ammal 
y del ambiente Estas caractenstlcas estImulan el consumo selectIVO por el ammal 

Heady (1975) mencIOna que altgual que la proporclon de partes de la planta las caractensÍ1cas 
fislcas de la planta, tales como presencIa de pelos, espmas y suculencIa pueden afectar la 
palatablhdad de un forraje Las hOJas, flores y frutos son mas palatables que los tallos 

- DIgestIbIlIdad La dlgestIblhdad de un alImento o forraje se refiere a la proporclOn consumIda 
que se supone es absorbida por no aparecer en las heces A medIda que la digestIbIlIdad 
aumenta el consumo aumenta Los forrajes maduros de baja dlgestlblhdad tIenen una velOCidad 
de paso lenta lo cual hnnta la capaCIdad rummal y, por 10 tanto, se reduce el consumo 
(Vtllalobos 1994) 

- Valor nutrItIVo El valor nutntIvo de los forrajes es una expreSlOn del potencial del ammal 
para prodUCIr carne, leche u otros productos a traves de la utlhzaclOn de sus nutnentes 
(Fernandez y Orcasberro 1981) 

Ya que la cahdad es un factor que determma el consumo, es esenCial conocer las caractenstlcas 
del forraje para poder predeCir las practIcas de manejO mas adecuadas con el fin de obtener 
una mayor productividad 

Entre otros factores el valor nutntlvo de la dieta depende de 

- EspeCIe Las grannneas contIenen menor cantIdad de hgmna que las legunnnosas El contemdo 
mas baJO de hgmna es compensado por una mayor cantIdad de hemlcelulosa que deternnna que 
el contemdo de la pared celular sea mayor (Van Soest 1973) 

- Estado fislOloglCO El desarrollo fiSIOloglCO es el factor que mas afecta el valor nutntlvo de 
los forrajes (Femandez y Orcasberro 1981) En general eXIste una relaclOn negatIva entre la 
madurez y la calidad del forraje (Femandez y Orcasberro 1978) Al avanzar la edad de un 
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forr8Je el contellldo de protema dIsffilnuye progreSIvamente mIentras que los componentes 
estructurales aumentan Estos camblOs provocan Importantes dlsmmuclOnes en la dlgesüblhdad 
y el consumo (Orcasberro et al 1981) 

El efecto de la madurez sobre el valor nutnttvo de los forrajes esta relaclOnado con aumentos 
en el contellldo de los componentes de la pared celular donde la acumulaclOn de hglllna es el 
pnnclpal factor que dlsmmuye la dlgesttblhdad (Hogan y Weston 1969) 

Moore y Mott (1973) encontraron que la hglllficacIon no consIste solamente en un aumento del 
contellldo de hgruna, smo ademas en la fonnaclOn de hgno-celulosa De esta manera la hgmna 
bloquea qUImIca y fisIcamente la dIgestIon del resto de los componentes de la pared celular 

La dIsffilnuclon en el contellldo de protema cruda se atnbuye a una menor tasa relatIva de 
acumulaclOn de componentes mtrogenados con respecto a los demas (Lapms y Watson 1970) 

ImportanCIa de la determmaclón del consumo 

El conOCIffilento sobre la cantIdad y calIdad nutntIva del forraje mgendo por los animales en 
pastoreo es de suma ImportancIa para Identrncar los factores que estanan lllrutando la producclon 
ganadera y mejorar la fonnulaclOn de estrategIas de manejO del pastIzal y de los ammales (San 
Martm et al 1988b, Yupton et al 1991, Vdlalobos 1994) 

Técnicas para medir consumo en hbre pastoreo 

Se han desarrollado dIferentes tecmcas para estImar el consumo en condICIones de hbre pastoreo 
las cuales tIenen dIferentes grados de preCISIOn, tIempo y costo 

UtIlizaCión vegetativa antes y después del pastoreo 

Es una tecruca agronolntca relativamente sencIlla que conSIste en medIr la dIferencIa en la 
vegetacIOn antes y despues del pastoreo Puede ser aphcada en campos con vegetacIon 
homogenea Se reqUIere detenrunar el area lntlllma representatIva y el ttempo de pastoreo 
sufiCIente, que proporcIOne mfonnaclOn sIgruficatIva del uso del pastIzal La tecmca no conSIdera 
dIferenCIas en la tasa de CreCIlntento de espeCIes pastoreadas y no pastoreadas El consumo puede 
sobreestImarse ya que supone que todo el forraje desaparecIdo es consumIdo, pudIendo exIstIr 
perdIdas por pIsoteo o destrucclOn (Laycock et al 1977) 

Indlce fecal 

Estima el consumo de forraje a traves de un anahsls de regreslon del componente fecal (mtrogeno, 
fibra o mmeral) y el consumo de matena seca Arnold y DudzmzkI (1963) fonnularon senes de 
ecuacIOnes de regreslOn entre eIllltrogeno fecal y kIlogramos de matena seca mgenda, basados en 
ensayos de dIgestIbIlIdad con lllveles de consumo conOCIdos Mllford (1957) encontro que la 

7 



regresJOn solo puede ser utIhzada SI eXIste un conOCImIento prevIo del forraje en cuestIon Por 10 
tanto, no puede formularse en casos donde la pastura este constItUIda por una mezcla de espeCIes 
en diferentes estados fisJOlogIcos 

Conteo de mordiSCOS 

En esta tecmca se utlhzan parametros de comportamiento para la estlmaclOn de matena seca 
mgenda, relaclOnando el tIempo de pastoreo, numero de penodos observados con mtervalos de 
10 mmutos, conteo de mordISCOS y el peso de un mordISCO (Lecnvam y Meuret 1984) 

Como factores hrrutantes se tIene que los resultados dependen de la destreza del tecmco en 
reconocer las espeCIes y en evaluar la porCIon de la planta que constItuye cada mordIda dIeta 

Estamaclon a traves de la dlgestabllldad y producclon de heces 

ConSIste en estImar el consumo a traves de la relacJOn de heces producidas y la porclOn no 
dIgenble de la matena orgamca (Vlllalobos 1994) La muestra de forraje se puede obtener de 
ammales fistulados al esofago (Van Dyne y Torrel 1964) a la cual se deterrruna la dIgestIbIhdad 
In Sltu (Harns 1977 et al ) 0111 VltlO (Ttlley y Terne 1963) La producclon de heces se obtiene a 
traves de la tecmca de colecta total de heces o con la utIhzaclOn de marcadores, ya sean mternos o 
externos (Theurer 1970) 

Suplementaclón y consumo 

La suplementaclOn tIene como objetIvo el proporclOnar cantIdades hrrutadas de nutnentes 
defiCIentes en el pastIzal Uno de los aspectos mas Importantes a conSIderar para llevar a cabo un 
programa de suplementaclOn es el de deterrrunar la necesIdad real de los nutnentes a suplementar, 
ttpo de suplemento, cuanto tIempo y con que frecuencia 

MIchalk y SeVIlle (1979), en una reVISlOn sobre la suplementacJOn de ovmos en pastIzales 
naturales, señalan que la suplementaclOn proteIca puede ser utIhzada baJO los SIgUIentes cntenos 

~ Cuando la dlgesttblhdad de la matena seca o la concentraclon de protema cruda en el forraje 
consurrudo son mfenores al 45% y 7%, respectIvamente o, 

- Cuando el contemdo de protema consumida es mfenor al 7% 

La suplementaclOn con concentrados proteiCOS a ovmos pastoreando pastIzales de baja caltdad 
puede aumentar el consumo de forraje y el consumo total de ahmento (Cook y Harnes 1968) 
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Stn embargo, en algunas condIcIOnes los suplementos pueden reducIr el consumo de forraje Esto 
ocurre pnncIpalmente cuando el suplemento es alto en energIa y baJo en protema (Orcasberro y 
Fernandez 1981) 

El efecto general observado cuando los ruveles de suplementacIOn son baJos o moderados es un 
aumento en el consumo voluntarIo de los forrajes de mala calIdad (Fernandez y Orcasberro 1981, 
Martmez y Orcasberro 1978) Los ruveles elevados de suplementacIOn dIsmmuyen el consumo de 
forraje Esto se atnbuye a una sustltucIOn del forraje por el suplemento, o bIen a factores 
fiSIOloglCOS en el anunal que Influyen sobre el consumo de los altmentos Asmusmo, la 
dIgestIbIlIdad de la fibra se afecta con ruveles altos de suplementaclOn energetIca debIdo a 
modIficacIOnes en la fermentacIon rurntnal (Martmez y Orcasberro 1978) 
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MATERIALES Y METODOS 

Area de estudIO 

El estudlO se llevo a cabo durante los meses de Jumo a septiembre de 1994 en el Canton San Jose 
Llanga, ProVInCia Aroma del Departamento de La Paz El canton esta ubicado a 18 km de la 
poblaclOn de Patacamaya, entre los paralelos 67°55' longItud oeste y 17°23' latitud sur, a una 
altItud aprmamada de 3755 msnm El chma es seco y fho, con temperatura promedio anual de 
10 4 oC y preclpItacIon de 406 3 mm Presenta aprmamadamente 154 dIas de heladas 
(Washmgton et al 1993) 

Los suelos se pueden dlVldlr en 5 urudades fislOgraficas llanura fluvlOlacustre, llanura fluvial, 
llanura alUVIal, depOSIto s eohcos y terraza reSIdual Gran parte de la superficie esta dOmInada por 
suelos afectados por sales sodIcas con drenaje defiCIente y baja fertilIdad (MIranda 1995) 

Los recursos forrajeros dlspombles para efectos de pastoreo en la zona se diViden en campos 
agncolas en descanso (CADES) y Campos NatIvos de Pastoreo (CANAP AS) De acuerdo a 
Caceres (1994), se presenta en CADES de uno a tres años de descanso, una vegetaclOn de hIerbas 
y gramIneas cortas, caractenzado por la presenCIa de ChenopodlUm pellolare (AJara), Bouteloua 
slmplx (Llapha pasto), Parastrephya lepldophylla (thola), Festuca ortophylla (Iru Ichu) y otros 
En los CADES de mayor edad las especIes predOmInantes son F orthophylla y P lepulophylla 

En la caractenzaclon de los CANAP AS realizada por Massy (1994), las pnnclpales aSOCIaCiones 
vegetales que tienen que ver con el pastoreo son tipO tholar/pajonal, en la cual predornman 
espeCIes de los genero s Parastrephya, Festuca, Tetraglochm, Sllpa, Atrlplex y Bracharls, tipo 
kauchIal con predornmancIa de Suaeda follOsa (k'auchI) y DlSllchlzs humllzs y tipO 
paJonaVgramadal con presenCIa de MuhlembergzafastIgwta y DlStIchlzs hum¡lls 

La pnncIpal actiVidad econOmIca es la cna de ganado en SIstemas agropastonles de subSIstencIa 
Ademas de los CADES y CANAP AS, las tierras destmadas a la agncultura (cultivo de papa, 
haba, qumua y cebada) tamblen proveen fuentes de alImento para el ganado en forma de rastrojo y 
esqUIlmos (Flores 1995) 

La ganadena esta constitUIda pnnclpalmente por ganado OVInO y vacuno En lo referente al 
ganado OVIno, EspejO (1994) mdIca que en este canton eXiste una poblacIon de 4820 OVinos 
cnollos y mejorados El tamaño promedIo de los rebaños es de 47 OVInos 
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Metodología 

Se trabaJo con una fanuha de la comurudad, en cuyo rebaño se realIzaba un ensayo de 
complementaclOn ahmentlcla en Vientres (Mendez 1995) Se mtroduJeron ocho arumales, 
dlstnbUIdos al azar en dos grupos (complementados y no complementados) que SIguIeron el ntmo 
normal de pastoreo que realIzaba el rebaño El penodo expenmental comprendlO los meses de 
Jumo a septIembre de 1994 El peso de cada uno de los arumales se regIstro mensualmente 
durante todo el penodo de estudIO 

El complemento ahmentlclo conslstlo en una raClOn dIana de 300 g con mgredlentes obtemdos en 
la zona Los costos y tenores proteIcos de los mgredlentes y la raClOn se detallan en el cuadro 1 

Cuadro 1 ComposIción y costo de la ración complementarIa l 

% Comnoslclón Costo 
IngredIente Costo de parCIal 

(Bslkg) la MS2 M02 Proteína Cruda (Bslkg) 
DIeta ----%-------------- (glkg) 

Afrecho 044 25 O 887 965 152 30 01l 
Heno de alfalfa 020 30 O 894 872 20 O 60 006 
Cebada (grano) 066 35 O 895 963 132 46 023 
JIpI de qumua 020 85 893 864 65 05 002 
Sales mmerales 235 1 5 - - - - 003 

RacIón 3 100 O 89 4 916 135 141 045 

1 Fuente Mendez 1995 
2 MS = maten a seca, MO maten a orgaruca 
3 El anahsls de protema, matena orgaruca y matena seca se reahzo por mgrdlente y por raClOn 

EstimaCión de consumo 

Para la estlmaclOn del consumo se utlhzo la relaclOn entre producclOn de heces y la porclOn no 
dIgenda de la matena orgaruca En esta relaClOll, el consumo de forraJe (e) de arumales en 
pastoreo puede ser estlmado a partIr de la deterrnmaclOn mdependlente de la cantldad de materIa 
seca u orgaruca excretada en las heces (H) y la relaclOn eXIstente entre el volumen de heces 
prodUCIda por umdad de alImento consurrudo (Vdlalobos 1994) 
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Consumo=. H x 

100 - %D 'gest,bdulad 

CuantIficación de la producción de heces 

Las producclOn de heces se obtuvo con la tecmca de colecclOn fecal total (Theurer 1970) Ocho 
ovmos castrados fueron utihzados (4 cnollos y 4 mestiZos) Pesaron en promedio alimcio del 
expenmento 41 O kg Fueron separados en dos grupos de cuatro ammales cada uno El pnmer 
grupo reclblO complemento nutncional y el segundo no reclblO mngun complemento A todos los 
ammales expenmentales se les mcorporaron bolsas colectoras de heces (figura 2) 

Los ammales tUVieron un penado de SIete dlas de adaptaclOn al uso de las bolsas colectoras Se 
ImCiO la colecta mensual por cmco dIaS consecutivoS durante los meses de Juma, Juho, agosto y 
septiembre Las bolsas se cerraban en la mañana, antes de salir al pastoreo y se abnan al dla 
Siguiente para pesar la producclOn fecal de las antenores 24 horas Las colectas se pesaron y se 
tomo una muestra por dIa por ammal para determmar el peso seco en una estufa de aire forzado a 
60 oC por 48 horas (Hams 1970) Despues del secado las heces fueron mohdas en un molmo tipa 
WIlley a traves de malla numero 2 Postenormente se deterrrunaron la matena seca anahtIca (106 
oC por 48 horas) y la porClOn de cemzas utlhzando una mufla para mcmerar la muestra a una 
temperatura entre 500 y 600 oC por 4 a 6 horas (A O A e 1975) 

Colecta de extmsas 

Para colectar muestras de la meta de ammales en pastoreo se utilIzaron dos ovmos cnoIlos 
machos castrados con pesos de 24 y 35 kg al ImClO del expenmento Estos fueron fistulados al 
esofago de acuerdo al metodo de Van Dyne y Torrel (1964) Uno se alImentaba solo de forraje y 
el otro recIbIa ademas el complemento El numero de anImales fistulados se rntnlffilZO pero se 
mcremento el numero de muestras por ammal (Van Dyne y Heady 1965, Harms et al 1975, 
Holecheck y Vavra 1983) 

Las extrusas de las fistulas esofaglCas se colectaron mensualmente durante los meses de Juma a 
septIembre, por 6 dlas consecuttvos, 3 en la mañana (0900 a 0930) Y 3 en la tarde (1600 a 
1630) Los ammales tuVieron un penado de 10 dIas de adaptaclon Se utlliZaron bolsas con fondo 
de malla rnthmetnca para elImmar salIva (OblOha et al 1970) Se utIhzaron estos horanos para 
eVitar contarnmaclOn rurntnal ya que, segun Amold y Dudzmkt (1978), las muestras de fistulas 
esofagIcas se contarntnan cuando las coleCCIones son hechas entre las 10 00 de la mañana y las 
16 00 de la tarde, ya que en este penodo se Incrementa la rurnta Los penodos de colecta se 
restnngteron a 30 rmnutos como maxImo porque se observo que penodos mas prolongados no 
aumentaban SIgnIficatIvamente el volumen de la colecta Ademas con penodos mas largos se 
mcrementaba la posIbIhdad de regurg¡tacIon del conterudo rummal (Langlands 1968) En la figura 
3 se presenta a un OVino con su bosa colectora 
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FIgura 2 OVInO con bolsa colectora de heces 
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En cada una de las colectas se registraba el tipO de asoclaclon vegetal en la que pastoreaba todo 
el rebaño Las muestras de extrusa se secaron a 60 0(' por 48 horas en estufa de aire forzado 
(Harns 1970) Postenormente se molieron en molmo tipO W¡Jley con tamIZ numero 2 Las 
muestras molidas se almacenaron para su postenor analisls 

Digestibilidad in Sltu de la extrusa 

La digestibilidad de la extrusa se deterrruno con la tecntca 111 \JIu (Harns et al 1977) Se 
utilIzaron bolsas de dacron en dos ovmos machos con canula rummal y alimentados con heno de 
alfalfa (figura 4) Cuatro bolsas (repeticIOnes) con') gramos de muestra cada una se mtroduJeron 
al rumen Se encubaron por 48 horas (Abasto 1993) Al final de la encubaclOn las muestras fueron 
retiradas y lavadas con agua fna hasta perder la coloraclOn tlplca del lIqUIdo rummal Las bolsas 
con el reSiduo no dlgendo se seco a 60°(' por 48 horas (Harns 1970) y se regIstro el peso 
Fmalmente los reSIduos se mcmeraron para expresar la dIgestibilIdad en base de matena orgamca 
(AOAC 1975) 

Figura 4 Dlgestlblhdad l1l Sltu de las extrU~<l" 
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Los datos se comgIeron de acuerdo a dos aspectos 

SolubIlIdad de la muestra Una muestra (4 repetlClOnes) por extrusa se sometlO al m1smo 
tratam1ento sm ser mtroducIda al rumen para detectar la cantIdad de matenal soluble 

Se utlllZaron carncas de VIdno para corregIr el matenal rummal que mgresa y sale de la bolsa 
de dacron durante el penodo de encubaclOn 

El consumo se expreso en gramos de matena orgaruca como porcentaje del peso ViVO (Wallace et 
al 1972) 

Valor nutritIvo 

El valor nutntlvo de las extrusas se estimo en base a la dIgestIbIlIdad a las 48 horas y el porcentaje 
de protema por el metodo m1crokJeldhal (A O A C 1975) 

Efecto del complemento 

Para estImar el efecto del complemento sobre el consumo se compararon los valores mensuales 
promedIOS de arumales complementados y no complementados a traves de la prueba de dlsperslOn 
de mediaS de lit de studentll (Steel y Tome 1980) 

Se tomaron pesos inICIales y mesuales de arumales con y sm complemento durante el penodo de 
estudio para comparar la gananCia de peso en ambos grupos 

BenefiCIO relatIvo de la utIlIzaCIón del complemento 

Fmalmente, se realIzo un analIsIs del benefiCIO relatIVO de uso de complemento con respecto a la 
mverslOn, conSIderando el costo de la dieta complementana, la dtferencIa de peso VIVO obtemda y 
el costo por ktlogramo de carne en el mercado local 

El benefiCIO relatIVO de la utllIzacIon del complemento (BRC), se obtuvo a traves de la relacIon 

BRC 
ingreso 

= ( - 1) X 100 
costo 
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RESUL TADOS y DISCUSION 

Areas de pastoreo 

En el cuadro 2 se detallan las areas de pastoreo utIhzadas por el rebaño en estudIo durante los 
meses de Juma, Juho, agosto y septIembre 

Cuadro 2 Areas de pastoreo utilizadas por OVIDOS durante los meses de JUDlO a 
septiembre de 1994 , San José Llanga 

Area de pastoreo Meses de utIlIzaclon Especies representativas 1 

Tholar / paJonal Juma, Juho y SeptIembre Pa¡ esf¡ ephza lep¡dophylla, Festuca 
orthophylla, DIStlch/¡s hum¡/¡s 

PaJonal Juho, Agosto y SeptIembre DlstIch/¡s humIl¡s, Sa/¡corma 
pulvmata, AtrIplex mtrophylOldes 

K' auclual/ gramadal Juma, Juho y Agosto Suaeda follOsa, SalIcomIa 
pulvmata, Antobryum trlandum, 
Bouteloua slmplex 

1 Fuente Massy 1994 

De acuerdo al cuadro 2, las areas de pastoreo mas utIhzadas en los meses de JunIO y JulIo son las 
del tIpO tholar/pajonal y k'auclual/gramadal En agosto se utilizaron las areas cubiertas por 
paJonales y k' aucluales/gramadaled y en septiembre paJonales y tholares/pajonales 

La utlhzacion de estas aSOCiaCIOnes se corroboran con las pubhcados por Massy (1994), qwen 
mdica que el pastoreo durante la epoca seca en San Jase Llanga se lleva a cabo en las 
aSOCIaCIOnes de tholares-pajonales, k'otal-k'aucluales, aSOCIaCIOnes de grarmneas (paJona!) y 
gramadales Victona (1994) y Ramos (1995) mdican que las estrategias de pastoreo se ngen a la 
dlspombilidad de forraje, dIspombilidad de mano de obra habilitada para el manejO del rebaño y a 
la tenenCIa de los dIferentes campos de pastoreo 
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EstimacIón de consumo 

En el cuadro 3 se reportan los valores obtemdos de consumo de matena orgaruca (MO) en 
ovmos en hbre pastoreo en tres tIpOS de aSOCIaCIOnes 

Cuadro 3. Consumo promedIo mensual de MO en gramos y en relacIón al 
porcentaje de peso VIVO (%PV) en OVInOS pastoreando 3 tIpos de 
aSOCiaCIOnes vegetales en la época seca, San José Llanga. 

Mes Tholar I PaJonal K' auchd IGramadal PaJonal 
gMO O/OPV gMO O/OPV gMO O/OPV 

Jumo 6958 1 6 5607 1 3 - -
Julio 4252 1 O 6009 1 6 5314 1 4 
Agosto - - 7655 24 8216 2 1 
SeptIembre 913 2 24 - - 7298 19 

Promedio 6781 17 6423 17 6943 18 

En general se observa que en los tres tIpos de aSOCIaCIOnes el consumo aumenta conforme la 
epoca seca transcurre Esto puede deberse al hecho de que a medIda que la dtspombthdad de 
forraje dIsmmuye, el arumal, en un mtento por mantener un mvel constante de consumo de 
energta, aumenta el consumo de forraje (McClymont 1967, Femandez y Orcasberro 1981, 
Orcasberro et al 1981 ) 

El rango de consumo de MO vana entre 1 0% PV a 2 4 %PV El promedIO mas baJO se presenta 
en la asocIacIon tIpo tholar/paJonal y el mas alto en las aSOCIaCIOn tIpO k'auclual/gramadal y 
tholar IpaJonal Sm embargo, las dIferenCIas entre aSOCIaCIOneS no fueron sIgmficatIvas (P>O 05) 

Los valores obtemdos son stm1lares a los reportados en trabajos realIzados en el AltIplano 
peruano Oscaona et al (1989) menCIonan consumos de matena orgaruca expresados como %PV 
de 2 1% Y 2 2 % PV para OVInOS pastoreando praderas natIvas baJO dos SIstemas de pastoreo, 
contInuo y rotatIvo respectIvamente San Martm et al (1988b), tambIen en Pero, encontraron un 
consumo de 2 1 %PV en matena seca en OVinos de Junm Por otro lado, Yupton et al (1991), en 
un trabajo realIzado en pasturas naturales en la costa norte del Pero durante el penodo seco, 
obtuVieron en promedto un consumo de MO de 2 6%PV Este mayor consumo refleja la 
lffiportancia que tIene el tamaño y estado fiSlOlogIcO del anlffial, el tipO de pastlZal, la 
dIspombdldad forrajera y la compOSIClOn botaruca de la pradera sobre el consumo 
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Flores (1995), utilizando la tecrnca de conteo de mordIscos en la lTIlsma comurndad, reporta un 
consumo promedlO de 5534 g de matena seca por dIa durante la epoca seca en ovmos 
pastoreando CANAP AS dOlTIlnadas por Hordeum muflcum (paJonal de cola de raton) Este 
resultado es menor al obterudo en el presente estudiO ( 671 5 g de MO/dIa en promedlO), 
consIderando que los resultados son expresados en base seca, la diferencIa pudo deberse a la 
tecrnca empleada 

Los baJos valores de consumo encontrados en este estudio, se pueden deber a la baja 
dlspornblhdad y calidad nutntlVa del forraje (baja digestibilIdad y porcentaje de protema) Estos 
factores hlTIltan la capacidad rurntnal del animal Ademas, otro factor adverso es el desgaste 
energetlco que reahzan los arnmales en las largas distanCIas que recorren durante las jornadas de 
pastoreo Por otro lado el bajO consumo de agua afecta la tasa de paso de los conterndos del 
rumen y por 10 tanto el rnvel de consumo de matena seca 

Valor NutntIvo 

El valor nutntlVo de las extrusas expresados en el tenor proteico (%PC) y porcentaje de 
digestibilIdad de la matena organlca (%DMO) se encuentran en el cuadro 4 

Cuadro 4 Valor proteico (%PC) y digestibilIdad de la materia orgámca (%DMO) 
de la dieta consumida de OVinOS en lIbre pastoreo durante el período 
seco, San José Llanga. 

Tholar I PaJonal K' auchaI IGramadaI PaJonal 
Mes 

O/OPC %DMO %PC %DMO %PC %DMO 

Jurno 108 547 107 481 - -
Julio 93 482 83 432 107 509 
Agosto - - 80 528 96 53 1 
Septiembre 79 558 - - 110 554 

PromedIO 93 529 90 48 O 104 531 

De acuerdo al cuadro antenor, el conterudo de protema cruda dlsmmuye a medIda que los forrajes 
alcanzan su madurez fiSlOloglca Esto se debe a una menor tasa de acumulaclOn de los 
componentes rutrogenados (Lapms y Watson 1970) 

En el mes de septIembre, en la aSOCIaClOn tIpO paJonal, se presenta el mas alto porcentaje de 
protema lo cual se podna atnbUlr al hecho de que los arumales pudteron haber terndo la 
oporturndad de selecclOnar especIes o partes menos maduras EXisten vanos trabajOS sobre la 
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composIclon botamca de la dIeta de OVInos (San Martm et al 1988a, Caceres 1994) Estos 
autores mdlcan que los ovmos tIenen un alto grado de select1Vldad (comparado con otros 
rumIantes) por hOjas, herbaceas y gramIneas cortas, las cuales podnan ser de una mejor cahdad 
nutnclOnal en relaclOn a otras partes de la planta 

El rango de contemdo de protema cruda es de 7 9% a 11 0%, sIendo sllrulares estadIStIcamente 
(P>O 05) entre los meses de cada aSOCIaClOn y entre los tres tIpos de aSOCiaCIOneS San Martm et 
al (1988a), en un estudIo reahzado sobre composlclon botamca de la dIeta de OVInos, llamas y 
alpacas en el AltIplano de Peru, reportan un porcentaje de protema de 9 3% para epoca seca en 
pasturas naturales, semejante al obtemdo en el presente estudio (9 5% en promedIo) 

Los valores de dIgestIblhdad 111 sllu para todos los meses y en los tres tipos de aSOCIaClOneS, son 
muy bajOS (43 2% a 55 8%) Este es un mdlcador de la baja calIdad de los forrajes probablemente 
debIdo al grado de madurez en el que se encuentran la mayona de las espeCIes (Orcasberro et al 
1981) 

No eX1stIeron dIferenCias sIgmficatIvas entre los meses dentro de cada aSOCIaClOn, ID entre las 
aSOCIaClOnes (P>O 05) El promedIO obtemdo fue de 51 3% DMO, simIlar al reportado por 
San Martm et al (1988a) de 47 9% de dIgestIbIhdad de la matena seca La comparaclOn debe 
conSIderar que los resultados se expresan en base dIferente Abasto (1993) reporta valores de 
dIgestIbIhdad de 39 4% en ovmos pastoreando Festuca ortophylla (Iru lchu) durante la epoca 
seca Lallhacar (1990), en un estudiO reahzado sobre recursos forrajeros natIvos en la 1 reglOn de 
Crule, encontro que la Festuca orthophylla tIene una dtgestlb1l1dad In Vltro entre 387 Y 52 % 
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Gráfico 1. DigestibilIdad (%DMO), proteína (%,PC) y consumo (%PV) de la 
dieta de ovmos en lIbre pastoreo durante la época seca, San José 
Llanga. 
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El consumo tIene una relaclOn mas estrecha con la dIgestIbIlIdad que con el contemdo proteIco 
(grafico 1) Pequeñas dIferencias en la dIgestIbIltdad del forraje provocaron una Importante 
dIsmmucIon en el consumo Esto se atnbuye a que con forrajes de baja cahdad 
( < a 70% dIgestIbIhdad) eXIste una regulaclOn fisIca del consumo que esta dada por la dIstenslOn 
que provocan los alImentos fibrosos sobre las paredes del rumen (Femandez y Orcasberro 1981, 
San Martm et al 1988b, FIerro y Bryant 1990) 

El contemdo de protema se mantuvo caSI constante y no tuvo mfluencIa Importante sobre el 
consumo FIerro y Bryant (1990), en un trabajO reahzado con ovmos Comedale en la puna de 
Peru, encontraron que el contemdo de protema de la dIeta no tIene una correlaclOn sIgmficatlVa 
con el consumo (r = O 52) El efecto solo era eVIdente cuando los mveles de mtrogeno se 
mcrementaban sIgmficatIvamente 

Efecto de la dieta complementana 

En el cuadro 5 se presenta el consumo (%PV), valor proteIco (%PC) y dIgestIblhdad de la matena 
orgamca (% DMO) de la dIeta de ovmos que recIbIeron complemento altmentIcio 

Cuadro 5 

Mes 

Jumo 
JulIo 
Agosto 
SeptIembre 

Promedio 

Consumo (%PV), %PC y % DMO de la dieta en pastoreo de OVillOS 
complementados durante el período seco en 3 tIpos de aSOCiaCiones 
vegetales durante la época seca, San José Llanga. 

Tholar I PaJonal K' auehla} / Gramadal PaJonal 

Consumo % % Consumo % O/o Consumo % % 

%PV pe DMO %PV pe DMO %PV pe DMO 

1 9 12 1 61 5 24 101 654 - - -
1 3 117 543 2 1 58 434 1 7 113 53 o 
- - - 23 93 598 1 3 68 50 O 

23 98 51 5 - - - 30 124 622 

18 112 557 23 84 562 20 102 551 

El consumo de matena orgamca (promedio de las muestras colectada para cada epoca) en OVInOS 
complementados es slrntlar al de OVInOS no complementados en las aSOCIaClOneS de tholares/ 
paJonales y paJonales (P>O 05) y slgmficatlvamente mayor en la aSOCIaClOn de tIpo k'auclnal / 
gramadal (P<O 05) El Incremento respecto a OVInOS no complementados es de 5% en tholares 
/paJonales, de 11 % en paJonales y de 35% en k'auclnal/gramadal Esta dIferenCia en respuesta al 
complemento se pudo deber al hecho de que en la aSOClaCIon k'auchlal/gramadal, el porcentaje de 
protema del forraje es menor (84 %PC) comparado con las otras dos aSOCIaClOneS (11 2 Y 102 
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%PC en tholares/paJonales y paJonales respectIvamente) Estos resultados se corroboran con los 
manIfestados por VIllalobos (1994) qUien encontro con bovmos en MeXICO que la magrutud de la 
respuesta al complemento se mcrementa a medida que la protema de forraje dlsmmuye 

El conterudo de protema del forraje de arumales complementados es mayor al de los no 
complementados, debIdo probablemente a la mayor mgestIon de matena orgaruca por efecto del 
complemento (F emandez y Orcasberro 1981) La dIgestIbIlIdad de la dIeta de ovmos 
complementados es mayor a la de los no complementados Esto se explIcana con el hecho de que 
el rutrogeno suplementado aumenta la dIgestIbilIdad de la raCIOn, tal como lo mdIca Martmez y 
Orcasberro (1978) 

Femandez y Orcasberro (1981), Martmez y Orcasberro (1978) y Cook y Rams (1970) menCIonan 
que el efecto general observado con ruveles de suplementaclOn baJos o moderados es un aumento 
en el consumo voluntano de los forrajes de mala calIdad, debIdo probablemente a un mcremento 
en la actIvIdad de los nucroorgarusmos del retIculo-rumen Este, que a su vez, aumenta la tasa de 
desapancIon del ahmento en el tracto digestIvo La protema del complemento estana mejorando el 
estado de dIsporubuldad de rutrogeno en el arumal, lo que favorecena un mcremento en la 
capacidad de llenado del tracto dIgestIvo y consumo de forraje (Martmez y Orcasberro 1978) 

ReSUmIendo a traves de los cuatro meses, el promedIO de consumo estImado fue de 1 7 y 2 O %PV 
para los OVInOS complementados y no complementados, respectIvamente (cuadro 6) El consumo 
estImado fue mayor (P<O 05) en los complementados en los meses de JUruo (50% mas) y Juho 
(30% mas) Durante el mes de agosto eXiste un mayor consumo en OVInOS no complementados, 
pero la dIferenCia no es estadlstIcamente sIgruficatIca (P>O 05) 

Cuadro 6 ComparaCIón de consumo (%PV) entre OVInOS con y SIn complemento al 
pastoreo, durante los meses de jumo, Juho, agosto y septIembre 

Jumo Jubo Agosto SeptIembre Promedio 

Sm complemento 14a 1 3 a 22a 21a 1 7 

Complementados 21b 17b 18 a 26a 20 

Letras dlÍerentes en una Ill1sma columna millcan illferenclas (P<O 05) 
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Efecto del complemento sobre la ganancia de peso 

OVInOS SIn complemento perdIeron en promedIo 3 2 kg (78%) de peso durante los 122 dlas de 
penado expenmental, nuentras que los complementados ganan en peso 2 4 kg (6%) 

Cuadro 7 Pesos promedIOs inIcIales y mensuales de OVinOS con y Sin complemento 
durante el perIOdo seco, San José Llanga 

Mes Complementados No complementados 

ImcIa1 41 1 409 
Juma 41 5 409 
Jubo 41 9 40 O 
Agosto 427 398 
SeptIembre 43 5 377 

GanacIa dIana (g) 205 - 26 4 
Ganac¡aJpenodo (kg) 24 - 32 

Al ImclO del estudIo en el mes de Juma extstlO una dtferencIa de O 2 kg en favor de los 
complementados Al final del mes de septIembre esta dIferencIa se mcrementa a 5 8 kg (15% mas 
respecto a ovmos sm complemento) Estos resultados estanan mdlcando que el complemento tuvo 
un efecto pOSItIVO sobre el ammal ya que, por un lado favorecIo un mayor consumo y por otro, 
pemutlo una mayor utlhzaclOn de nutnentes tanto de la raClon como del forraje, hacia la 
producclOn de carne 

La ganancia de peso tiene una relaclOn dIrecta con los mveles de consumo (grafico 2) En los 
complementados, a medIda que el consumo aumento, las ganancias mensuales tamblen 
aumentaron Lo nusmo se observo en ammales no complementados Entre los meses de Jubo y 
agosto la perdIda de peso dlsnunuyo debtdo pOSIblemente a que el consumo aumento La mayor 
perdIda de peso en el mes de septlembre puede deberse a un efecto acumulativo de la escasez de 
nutnentes, lo que llevana a pensar que el ammal estana utIhzando sus reservas corporales para 
cubnr sus requennuentos de mantemmIento Lo que se esperana en los meses prevlOs a la epoca 
de lluVIas (octubre y nOVIembre) sena una mayor perdida de peso 
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Gráfico 2 GananCIa de peso en OVIOOS con y SlD complemento durante la época 
seca, San José Llanga. 

BeneficIo relatIvo de la utIlIzacIón del complemento 

El beneficlO relatIvo que se obtuvo utIlIzando la dIeta complementana se calculo en base a los 
SIgUIentes supuestos 

• 
• 
• 
• 
• 

Costo por kg de la raClOn complementana 
RaclOn dIana de complemento 
Penodo de complementaclOn 
Kg de gananCIa adICIonal por uso de complemento 
PreCIO por kg de peso VIVO en la Fena de Patacamaya 

a El costo de la raCiOn se obtuvo del estudIo reahzado por Mendez (1995) 

Bs O 45 a 

300 g 
122 dIasb 

58 kgC 

Bs 450d 

b El penodo de complementaciOn comprendlO los meses de Jumo a septIembre 1995 (epoca seca) 
e DIferencIa entre peso fmal de complemenados (43 5 kg) v no complementados (37 7 kg) 
d El preciO por kg de peso VIVO se calculo en base a los resultados prehmmares del trabajo reahzado por 
Rodngues (1995), qUlen mdIca que, de acuerdo a encuestas, los carneros de 2 O Y 2 5 años se 
comercIahzan en la Fena de Patacamaya a preciOS que oscIlan entre Bs 120 y 200 dependIendo del peso, 
edad y raza Para el presente anahsIs se tomo como preciO promedIO Bs 180 y peso promedIo 40kg Por 
lo tanto, el preCIO por kg peso 'IVO es de Bs 450 
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De acuerdo a la relaCIon planteada, el beneficIo relatIVO es 48 3% 

Por cada bohvIano que se gasta en complemento, se obtiene un mgreso de 48 3 cts SI bIen este 
beneficlO relatIVO es alto, debe tomarse en cuenta que el calculo es muy general ya que no se 
mcluyen otras vanables tales como costo de transporte de los mgredtentes, mano de obra en la 
preparaClOn del suplemento y costo de mstalaclOnes Tambten se debe tener en cuenta que la 
comerCIahZaClOn de carneros en la FerIa de Patacamaya, no se rIge por el peso del arumal, smo 
mas bIen por su aparIencIa fenotlplca 
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CONCLUSIONES 

• Los campos natIvos de pastoreo mas utIhzados para la ahmentaclOn de OVInOS durante la 
epoca seca en San lose Llanga son tholares/paJonales, k'auchlales/gramadales y paJonales 

• El nIvel de consumo estImado durante la epoca seca, expresado como porcentaje de peso 
vIVO en gramos de matena orgamca Ingenda fue de 1 7%PV, sIendo el valor proteIco de la 
dIeta de 9 3 a 10 4 %PC y la dIgestIbIlIdad de la matena orgamca de 48 a 52 9% BaJo 
estas condIcIOnes, el consumo estana regulado por la capaCIdad de llenado del tracto 
dIgestiVO 

• El baJo ruvel de consumo de matena orgaruca se encuentra dIrectamente rnfluencIado por la 
dIgestlbIlIdad de la dIeta la cual es baja debIdo, probablemente, a un avanzado proceso de 
hgruficacIon del forraje 

• El uso de una dIeta complementan a favoreclO el consumo de forraJe en la pradera (1 7 
%PV en OVInos no complementados vs 2 O %PV en los complementados) La respuesta es 
sIgruficatlva a medIda que el ruvel de protema del forraje dISmInuye El mcremento 
promedto a traves de los meses de estudIO fue de 17% con respecto a ovmos no 
complementados 

• El uso de una dIeta complementan a tIene un efecto pOSItIVO sobre la gananCIa de peso 
OVInos complementados ganaron 2 4 kg durante el penodo expenmental ffilentras que los 
no complementados perdIeron 3 2 kg en el ffilsmo peno do Esto IndICa una mejor 
utlhzaCIon de los nutnentes haCia la producclOn de carne 

• El benefiCIO relatIvo de la utIhzacIon del complemento, tomando en cuenta las vanables de 
costo de la raCIon complementana, ganancIa de peso y preCIO de los arumales en el 
mercado local es de 48% 

• EXIste la neceSIdad de una mayor InVestIgaclOn sobre el uso de dIetas suplementanas para 
detenrunar el ruvel optImo de suplementaclOn, mgredIentes a utIlIzar, penodos de 
suplementaclOn y rentabIlIdad Esto penrutlra mejorar los ruveles de productIVIdad de los 
SIstemas de produccIon ovma a ruvel de comumdad campeSIna 
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