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Abstract 

The objective of the present study was to evaluate the effect of different distances 

between furrows (1.0, 1.5 and 2.0 m) of Taiwan grass interspersed with African Star 

grass on the grazing behavior in sheep. A randomized block design was used, with 

three treatments T1, T2 and T3 and four repetitions R1, R2, R3 and R4. Six empty 

female sheep of the Katahdin breed were evaluated, with an average weight of 55 

± 4 kg. The evaluation was carried out in two moments with an interval of one month, 

during four consecutive days, in two periods per day of 10:00 and 15:00 h. By means 

of a sweeping test during 10min, with an interval of 1min, the treatment and the 

grass consumed by each sheep were located. The number of sheep grazing Taiwan 

and Star was similarP>0.05) for both species, (3.01±0.36 and 2.75±0.56 animals for 

Taiwan and Star, respectively). However, the sheep remained for a longer time 

P<0.05 in the T2, consuming Taiwan and Estrella grass, without finding differences 

due to the effect of the hour. It is concluded that female sheep preferred to graze in 

a Taiwan association with a 1.5 m furrow, interspersed with African Star.  

  

  

Key words: Taiwan, African Star, preference, grazing.  
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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de diferentes distancias de 

entre surcos (1.0,1.5 y 2.0 m) de pasto Taiwán intercalado con pasto Estrella 

Africana sobre el comportamiento de pastoreo en ovinos. Se empleó un diseño de 

bloques, con tres tratamientos T1, T2 y T3 y cuatro repeticiones R1, R2, R3 y R4. 

Se evaluaron seis ovejas vacías de la raza Katahdin, con un peso promedio de 55 

± 4 kg. La evaluación se realizó en dos momentos con un intervalo de un mes, 

durante cuatro días consecutivos, en dos periodos por día de 10:00 y 15:00 h. 

Mediante una prueba de barrido durante 10 min, con un intervalo de 1 min, se ubicó 

el tratamiento y el pasto que consumía cada oveja. El número de ovejas 

pastoreando Taiwán y Estrella africana fue similar (P>0.05) para las dos especies 

(3.01±0.36 y 2.75±0.56, para Taiwán y Estrella africana, respectivamente). Sin 

embargo, las ovejas permanecieron más tiempo (P<0.05) en el T2 consumiendo 

por igual Taiwán y pasto Estrella, sin encontrar diferencias por efecto de hora. Se 

concluye que las ovejas prefieren pastar en una asociación de Taiwán con entre 

surco de 1.5 m, intercalado con Estrella Africana.  

  

Palabras clave: Taiwán, Estrella Africana, preferencia, pastoreo.  
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INTRODUCCIÓN   

2.1 Alimentación  

La producción y la utilización de los pastos son componentes esenciales del 

manejo de pasturas en relación con los sistemas de producción ovina, ya que el 

pasto es una parte fundamental de la alimentación de los rumiantes (Ganzabal, 

1997).  

  

2.2 Pastoreo   

El pastoreo es un proceso importante que afecta la dinámica y el funcionamiento 

de los ecosistemas pastoriles (Carvalho, 2013 ). Por lo tanto, el manejo de los 

pastos debe basarse en los principios de interacción planta-animal y considerar 

los procesos involucrados en la producción, utilización y sostenibilidad del pasto, 

así como en las respuestas de comportamiento y el rendimiento de los animales 

(Benvenutti et al., 2015; Lemaire et al., 2011).  Arnold et al. (1982) describen el 

pastoreo como una de las formas de alimentar al ganado, la cual consiste en 

llevar el rebaño a que coma en praderas naturales o artificiales. Esto debe 

realizarse, en lugares donde hay pastos apropiados de acuerdo con el clima de 

la zona o región. Allí los animales son libres de elegir que comer dependiendo 

del tipo de pastura que vayan encontrando a su paso. En condiciones óptimas el 

pastoreo genera una mejor salud animal (Washburn et al., 2002), en particular 

menos incidencias de mastitis y, baja probabilidad de enfermedades de pezuñas. 

Además, las granjas que utilizan el pastoreo tienen costos laborales y costos de 

alimentación más bajos (Becker et al., 2018).  Los estudios sobre el 

comportamiento de animales en pastoreo son fuentes esenciales de información 

para diseñar esquemas de pastoreo que mejoren la productividad y el bienestar 

de los animales al tiempo que aumentan la diversidad de las praderas y brindan 

servicios ecosistémicos (Utsumi et al., 2009; Lin et al., 2011; Meier et al., 2012).   
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2.3 Tipos de forraje  

  

Los tipos de pastos requeridos para pastoreo son aquellas que tienen 

características que contribuyen a la mejor producción de forraje y longevidad de 

la pradera bajo distintos sistemas de manejo y ambiente en el que se encuentren, 

contribuyendo a un alto consumo y a una utilización eficiente (Hodson, 1981). La 

nutrición mejora cuando los animales se alimentan de una pradera establecida 

con dos especies forrajeras; esto permite tener una mejor distribución de los 

nutrientes a diferencia de los animales alimentados de una pradera establecida 

con una sola especie forrajera (Westoby, 1978). Las praderas mixtas generan 

niveles de proteína un poco más altos, libre elección para los animales de elegir 

un forraje con mayor palatabilidad.   

Las gramíneas son plantas que constituyen la familia botánica con área 

geográfica más extensa en el mundo, adaptándose a ambientes de frio, calor, 

humedad y sequía (Catillo et al., 2013). Este tipo de plantas se desarrollan desde 

los suelos más pobres, hasta los más ricos, pueden ser rastreras o de porte 

erecto y pueden llegar a medir hasta 1.5 m de altura. Entre las especies más 

representativas podemos encontrar los siguientes pastos: Kikuyo (Pennisetum 

clandestinum), Ray grass (Lolium perenne), Festuca alta (Festuca arundinacea), 

pasto bermuda (Cynodon dactylon), Taiwán (Pennisetum purpureum) y pasto 

Estrella Africana (Cynodon nlemfuensis) (Duran, 2009). Estas gramíneas son 

utilizadas para alimentar rumiantes por medio del pastoreo, ya que contienen un 

alto valor energético y son pastos resistentes al pisoteo, plagas y enfermedades; 

que pueden sustituir a los pastos nativos, aumentando la disponibilidad por 

unidad de área, lo que contribuye a aumentar la capacidad de carga (Garza et 

al., 1973).  

  

  

  

  

  

  

  



3  

  

  

2.4 Combinaciones de forrajes  

  

Existen algunas investigaciones donde se han asociado gramíneas con 

leguminosas como es el caso de Muraki (2008), donde encontró que en las zonas 

templadas y frías las diferentes asociaciones, incluyen principalmente una 

leguminosa con un pasto (gramínea), las cuales utilizan Trébol blanco (Trifolium 

repens) con el pasto Ballico perenne (Lolium perenne), Ovillo (Dactylis 

glomerata) o Festuca (Festuca arundinacea), concluyendo que en este estudio 

existió poca evidencia por la preferencia parcial del trébol blanco, esto se pudo 

deber al alto contenido de nitrógeno que contenían las gramíneas.  

Una asociación de gramíneas y leguminosas mejora la fertilidad del suelo, esto 

se debe a que existe un aporte de nitrógeno, mayor entrada de luz y una 

distribución estacional de biomasa más uniforme (Zaragoza et al., 2007), pero 

Castro et al. (2012) mencionan que el uso de leguminosas con gramíneas es 

restringido debido al menor crecimiento de cada especie, a la baja palatabilidad 

por los animales, al desconocimiento de productores y a la escasa disponibilidad 

de semilla. Esto se mejoraría tomando en cuenta la especie forrajera, los niveles 

de insumos (fertilización, irrigación, control de malezas e insectos plaga), especie 

de animales a introducir en el área y la intensidad de pastoreo  

(Sturludottir et al., 2012)  

  

  

2.5 Comportamiento  

  

Los animales han desarrollado diferentes preferencias de alimentación donde las 

ovejas se clasifican como animales que consumen gramíneas y forrajes a nivel 

del suelo y las cabras tienden a comer arbustos (Bojkovski et al., 2014). El 

comportamiento de las ovejas está influenciado por factores externos como la 

disponibilidad de alimentos, la topografía y el clima, así como las respuestas 

sociales de los animales. La mayoría de los rumiantes forman grupos sociales y 

esto puede afectar la distribución en pastoreo y la selectividad del pasto (Lynch 

et al., 1992).   
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Los ovinos cuando pastorean tienden a comer en grupos y no dispersos, esto se 

debe a que son animales gregarios. Los rumiantes implementan estrategias 

conductuales con la finalidad de adaptarse a su entorno tales como la 

disponibilidad de forraje, lo que trae como resultado un incremento en el tiempo 

de pastoreo, de rumia, que están echados y caminando (Ashutosh et al., 2002).  

Los animales cuando pastorean en praderas mixtas eligen libremente que 

especie prefieren. Por ejemplo, cuando se asocia una leguminosa con una 

gramínea, la preferencia de algunos animales en pastoreo es hacia plantas más 

palatales (Rutter et al., 2004). Conforme avanzan las horas del día la preferencia 

del animal cambia hacia otro pasto, mientras que por la mañana prefieren 

leguminosas, ya que son más suculentas y por la tarde consumen más 

gramíneas porque son más fibrosas y energéticas (Rutter, 2006).   

Cuando los rumiantes se someten a pastoreo en praderas mixtas, muestran 

selectividad al menos hacia una especie, como sucede con los bovinos que 

tienen mayor preferencia por la alfalfa (Medicago sativa L.) durante la mañana, y 

por el pasto Festuca alta (Festuca arundinacea) durante las tardes (Boland et al., 

2011). En una pradera asociada de Ballico perenne (Lolium perenne L.) y Trébol 

blanco (Trifolium repens L.) las cabras mostraron mayor preferencia por el Ballico 

perenne, en cambio los ovinos por el Trébol (Trifolium repens L.) (Penning et al., 

1997). De acuerdo con el tipo de asociaciones de los pastos, la preferencia se 

ve afectada por el estado fisiológico del animal (Dumont, 1997), ya que los 

rumiantes a lo largo de su vida van mostrando distinta demanda energética, por 

ejemplo, durante el crecimiento, desarrollo y sus ciclos reproductivos, sus 

requerimientos nutricionales serán mayores que un animal en engorda. De la 

misma manera, la capacidad del rumen será diferente de un animal joven que en 

una hembra gestante (Chavez, 1990).  

El uso de asociaciones con pastos Llanero (Andropogon gayanus) y leguminosas 

como (Centrosema bracilianum) han tenido buenos resultados aumentando la 

preferencia a estos al ser sembrados a una distancia de 1 m (Cigarroa y Pérez, 

1998) y con 0.8 m entre plantas (Zamora et al., 2013). Los ovinos tienen 

preferencia de palatabilidad sobre los pastos del género Cynodon (Espinoza et 

al., 2001).   
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Nuestro objetivo es conocer las características del comportamiento en pastoreo 

de los ovinos de pelo (Katahdin), en una pradera que tiene una asociación de 

pasto con porte erecto Taiwán (Pennisetum purpureum) sembrado a diferentes 

distancias entre surcos (1.0, 1.5 y 2.0m) y Estrella africana (Cynodon 

nlemfuensis) de porte rastrero, cubriendo la superficie entre surcos.  
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Revisión de Literatura  

  

1.1 Factores que afectan el consumo de forraje  

En el consumo de pastos por los herbívoros interfieren distintos factores, estos 

pueden ser internos o externos (Palma y Román, 2008). Los factores internos 

del animal son; sexo, ya que los requerimientos nutricionales difieren entre 

machos y hembras; estado fisiológico, dependiendo en la etapa que se encuentre 

puede variar el consumo del pasto, como en el caso de hembras lactantes 

quienes aumentan su consumo nutricional, de igual forma la capacidad del rumen 

varía si el animal es joven o si una hembra se encuentra gestante (Sibbald et al., 

2008).   

La salud es otro componente ya que, si existe alguna enfermedad, pueden ocurrir 

cambios en la homeostasis, lo que puede llegar a alterar el bienestar del animal 

afectando el nivel central de sensación de hambre, y es ahí cuando el animal 

disminuye el consumo del alimento (Gregory, 2004). Por otra parte, dentro de los 

factores externos se puede encontrar el clima, ya que dependiendo de la zona 

geográfica puede estar húmedo, cálido o frio; el tipo de suelo, si es arcilloso o 

calizo; el tipo de pendiente en que se encuentra el área donde pastorearan los 

animales (Reyneri et al., 1994), la composición botánica de la pradera, ya que 

puede interferir en qué estado se encuentran los forrajes haciendo variar la 

utilización, la forma y el tiempo de consumo (Palma y Román, 2008), así como 

la distribución en la que se encuentran los forrajes y la composición botánica de 

los pastos, que modifican el comportamiento de los rumiantes (Hejcmanová et 

al., 2009, Lin et al., 2011, Ferreira et al., 2013).  
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1.2 Preferencia y Selección  

Hodgson et al. (1979) describieron preferencia como la discriminación que los 

animales muestran hacia un tipo de pasto, y la selectividad como una función del 

alimento que consumen, determinada por las posiciones relativas de los 

componentes del forraje y su distribución dentro del área donde pastorearan los 

animales.  

Los rumiantes por naturaleza son animales que consumen algún tipo de pasto y 

por ende pastan en praderas. Algunos animales prefieren consumir sólo una 

parte del pasto, ya sea las hojas o los tallos, aunque en ocasiones pueden ser 

ambos (Mayland et al., 1999).   

Después de la segunda guerra mundial, por lo general las praderas en los 

Estados Unidos de América, se establecían con una especie forrajera (Ray 

grass) dando lugar al monocultivo que existía en aquel tiempo. Estas prácticas 

afectaban la capacidad de los animales en la selección y preferencia del forraje. 

Posteriormente, el uso de monocultivos disminuyó, aumentado la inclusión de 

leguminosas para promover el aprovechamiento de nitrógeno en la pradera 

(Rook et al., 2004). En la actualidad se ha ido revolucionando diversos tipos de 

especies forrajeras dando lugar a utilizar una gramínea con una leguminosa 

(Rutter, 2006).   

Rook et al., (2004) mencionaron que han aumentado las necesidades de 

comprender las interacciones que hay entre plantas y animales que pastan; la 

preferencia y la selección de la dieta son componentes importantes. Hasta el 

momento gran parte de la investigación sobre la preferencia y selección de la 

dieta se ha realizado en ovinos con forrajes como el Ray grass y trébol blanco, 

como especies de plantas modelos.  

En algunos estudios se ha encontrado que los ovinos pastaron proporciones 

similares de una gramínea con una leguminosa (Grant et al., 1984); otros 

estudios observaron que los ovinos como los bovinos mostraron una preferencia 

por el trébol blanco con un 70% en comparación con el Ray grass de un 30%, 

pero esta preferencia del trébol se da en animales que se encuentran en un 

estado fisiológico de lactancia (Rutter, 2010).  

Penning et al. (1997) discutieron los beneficios de mezclar en una pradera una 

leguminosa con una gramínea y encontraron que las cabras consumían más 
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trébol blanco que las ovejas, pero que las cabras pastaban a profundidades 

menores que las ovejas. Por lo tanto, la diferencia que existe entre la selección 

observada entre ovinos y caprinos podría reflejar la forma en la que se 

encontraron distribuidas las especies forrajeras.  
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1.3 Factores que intervienen en la preferencia y selección de algún forraje  

  

Para el pastoreo de herbívoros, la ingesta y la composición de la dieta, también 

se ven afectados por la distribución espacial de la vegetación. Cuando la 

vegetación es heterogénea, a menos que la escala de agregación sea pequeña, 

la ubicación precisa de un animal determinará cuál de los diferentes tipos de 

vegetación puede consumir (Sibbald et al., 2008). La distribución en la que los 

forrajes se encuentran puede llegar afectar la selectividad. Los tipos de forraje 

que se establezcan en la pradera, tomando en cuenta la calidad y palatabilidad 

de los forrajes, y su hábito de crecimiento, si son de porte erecto o rastrero, 

gramíneas o leguminosas (Ganskopp et al., 1997; Maggioni et al., 2009). En la 

preferencia y selección de forraje por los ovinos, pueden interferir varias cosas, 

entre las que se pueden destacar las respuestas sociales que hay entre estos 

animales, ya que son animales gregarios y, por consiguiente, se crea una 

jerarquía y una influencia al resto del grupo (Arnold et al., 1981).  
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1.4 Generalidades del pasto estrella africana (Cynodon nlemfuensis)  

  

Este pasto es originario del oriente de África y se encuentra distribuido a través 

de las regiones tropicales del mundo. Es una gramínea de porte rastrero tropical 

perenne de clima cálido, su crecimiento es por medio de estolones los cuales le 

permiten distribuirse rápidamente y generar raíces profundas. Posee hojas 

exuberantes con vellos en forma de lanza, la inflorescencia presenta de 2 a 5 

espiguillas de 2 a 3 mm (Villalobos et al., 2013). Se adapta al calor, la sequía y 

los suelos de baja calidad; también resiste suelos ácidos y salinos. Por tal motivo 

se puede encontrar en el trópico mexicano, crece desde el nivel del mar hasta 

1300 m y en áreas desde 900 a 2200 mm de precipitación. La densidad de 

siembra va a depender si esta se realiza por medio de espeques, se reducirá la 

cantidad de material vegetativo (500-700 kg/ha), mientras que en voleo se 

necesitan entre 1200-1500 kg/ha (Villalobos et al., 2013).  

Varios estudios han demostrado que, una vez establecido el pasto, es 

recomendable dar un periodo de descanso que puede ser de 4 a 5 semanas 

entre cada pastoreo o corte, para que no se vea afectada la calidad de forraje y 

pueda mantener una PC del 11 a 16%, con una digestibilidad de 55 al 60% 

(Mislevy, 2002). Cuando este pasto se maneja con fertilización nitrogenada y en 

un sistema de pastoreo rotacional con alta intensidad de defoliación y con los 

periodos de descanso mencionados anteriormente, se pueden alcanzar niveles 

considerables de productividad (Gonzales et al., 1994).  
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1.5 Generalidades del pasto Taiwán (Pennisetum purpureum)  

  

El pasto Taiwán es una gramínea de porte erecto, cuenta con macollos, hojas de 

3 cm de ancho en la base de la hoja y 4 cm en la parte media y hasta 120 cm de 

largo, puede llegar a más de 3 m de altura bajo condiciones de riego; además, 

con fertilización alcanza producciones arriba de 250 ton de forraje verde por ha 

durante un año. Este zacate también se caracteriza por una calidad aceptable y 

valor nutritivo alto, cuando se aprovecha en pastoreo o corte, para proporcionarlo 

al ganado en verde, picado, en ensilaje y en fases de desarrollo tierno, pues si 

se cosecha o pastorea cuando la planta se encuentra vieja pierde su calidad y 

baja el consumo (García et al., 2014).  

 El pasto Taiwán es un restaurador de la estructura y fertilidad del suelo, también 

debido a su sistema radicular y amacollamiento, cuando se siembra 

adecuadamente en curvas a nivel en terrenos de difícil topografía evita la erosión 

del suelo, tolera plagas y enfermedades, soporta la sequía, tiene buena 

persistencia, alta producción de biomasa de mediana a buena calidad y permite 

elevar la carga animal (Urbano et al., 2007).  

La especie forrajera más usada en Cuba, después de la caña de azúcar, es 

Pennisetum purpureum, debido a su alta producción de biomasa y su buena 

proporción de hojas. Además, por su rusticidad se adapta a una gran diversidad 

de suelos (incluyendo los de baja fertilidad), y a condiciones climáticas adversas 

(altas temperaturas y bajas precipitaciones (García et al., 2014).  

  

  

  

1.6 Comportamiento de Ovinos en pastoreo  

  

El comportamiento animal se puede definir como cualquier tipo de acción que 

ejerce un animal, ya sea predecible o no, para el sistema sensorial humano 

(Lawrence, 1998), que se produce como un patrón de acción voluntario o 

involuntario (Maggioni et al., 2009).   

El comportamiento en pastoreo de los rumiantes está influenciado por una 

variedad de factores entre los que se encuentran: el medio ambiente, clima, 
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temperatura, altura de la superficie del forraje, tiempo de pastoreo, edad del 

animal, la distribución espacial de forrajes y la composición botánica de la 

pradera (Hejcmanova et al., 2009).   

Los comportamientos tales como pastar, rumiar y descansar son las principales 

actividades diarias de los rumiantes y juegan un papel clave en la regulación de 

su consumo de forraje (Giovaneti et al., 2017).  

 Los ovinos pastan desplazándose a lo largo y ancho de la superficie donde se 

encuentran pastoreando, con la cabeza cercana al suelo y cosechando los 

pastos que tengan a su alcance a una velocidad determinada. A diferencia de 

otros rumiantes como son los bovinos, quienes utilizan principalmente la lengua, 

las ovejas utilizan los labios y los dientes para cosechar el pasto (Lyons et al., 

2000).  

La distribución espacial de los ovinos en pastoreo contribuye al comportamiento 

del animal y está influenciada por dos factores sociales, los cuales tiene que ver 

con la cohesión del grupo como un todo y el contacto mantenido entre los vecinos 

más cercanos (Boissy et al., 2002).  

Dudzinski et al. (1982) mencionan que los ovinos son animales que tienden a 

andar en grupos y por lo tanto la distancia en la que se encuentra cada animal 

dentro de ese grupo tiende a ser una característica de la raza. Un ejemplo de 

ello es que las razas de ovinos originarias de montaña, generalmente sus 

integrantes se encuentran más separados que los que son de tierras bajas, y 

esto afecta su comportamiento.  

Hilario et al. (2017) analizaron el comportamiento de ovinos, dividiendo el 

comportamiento en dos grupos los cuales consistían en: pastoreo, caminar y 

rumiar/descansar, y en: mordidas por minuto y mordidas por paso. Llegando a la 

conclusión que, en las ovejas, el comportamiento se ve modificado por la 

diversidad de plantas.  
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Objetivo  

Evaluar el efecto de diferentes distancias de entre surcos de pasto Taiwán 

intercalado con pasto Estrella Africana sobre el comportamiento de pastoreo en 

ovinos.  

  

Hipótesis  

La distancia entre surco de pasto Taiwán modifica la conducta de preferencia de 

consumo de pasto Estrella Africana o Taiwán en ovinos de pelo.  
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MATERIALES Y MÉTODOS   

3.1 Ubicación del área experimental  

El experimento se realizó en el Campo Experimental de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ubicado a 

18°56´ N y 99°13´ O y una altitud de 2,160 msnm. Presenta un clima semicálido 

con lluvias en el verano (García, 1984).   

  

  

3.2 Animales   

Se utilizaron seis ovejas de la raza Katahdin, vacías con un peso promedio de 

55 ± 4 kg, con una condición corporal de 3 de la escala 1 – 5 (Villaquiran et al., 

2004), estas borregas se encontraban habituadas al pastoreo en potreros 

sembrados con Estrella africana (Cynodon nlemfuensis), Taiwán (Pennisetum 

purpureum) y la asociación de estos dos pastos. El pastoreo diario de las 

borregas es de las 10:00 a las 15:00 h, terminado este periodo las ovejas 

regresan al corral donde permanecen confinadas, y suplementadas con 300 g de 

concentrado/animal/día (Nu-3 al 16% PC) sales minerales y agua al libre acceso. 

Durante el periodo de evaluación se dio el procedimiento antes descrito, con la 

diferencia de que cada día salieron a pastorear en el tratamiento a evaluar.   

  

3.3 Pradera  

El experimento se realizó en una pradera asociada Estrella africana con Taiwán, 

sembrada a diferentes distancias con dos años de establecida. Para fin del 

estudio de comportamiento, ésta se podó a ras de suelo, para homogenizar la 

altura de los pastos. Una vez que la pradera tenía 35 días de descanso se 

llevaron a cabo las observaciones del comportamiento de las ovejas.  
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3.4 Diseño experimental  

  

En una superficie de 1320 m2, se realizó una asociación de pasto Estrella 

Africana y Taiwán, la primera especie fue intercalada y la segunda sembrada a 

tres diferentes distancias entre surco: 1.0, 1.5 y 2.0 m, correspondiendo a los 

tratamientos (T1, T2, T3), respectivamente, cada tratamiento con cuatro 

repeticiones (Fig. 1)  

  

 R l R ll R lll R lV 

 
  

  

Figura 1. Área experimental donde se aprecia l distribución de los tres 

tratamientos y cuatro repeticiones.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

__ ------- ______ 

__ ------- ______ 

__ ------- ______ 

T1 

T2 

T3 

m 1 

1.5   m 

2 m 

10 m 

T=tratamiento 
R= repetición 

Parcela experimental= 1320 m 2 
Área de tratamiento= 440 m 2 
Área de repetición= 110 m 2 

Distancia entre surcos del  
pasto Taiwán 

Pasillo 

11 m 

m 33 

m 40 

*El pasto Estrella fue intercalado entre  
los surcos 
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El experimento se realizó durante los meses de noviembre y diciembre. Se 

hicieron observaciones los primeros cuatro días de cada mes. Por día, se 

tomaron seis registros durante los primeros 10 min de cada hora de 10:00 h a las 

15:00 h (Galindo et al., 2004). Se empleó una prueba de barrido visual, 

registrando cada minuto el número de ovejas que pastaba en cada tratamiento y 

especie forrajera (Hurnik, 1995).  

  

 Seis ovejas pastaron en una superficie de 110 m² delimitada por un cerco 

eléctrico, el área cercada incluía a los T1, T2 y T3, de la R1, esto durante el 

primer día de cada mes. Durante los tres días siguientes, se evaluaron las R2, 

R3 y R4, respectivamente, siguiendo el mismo procedimiento descrito para R1  

(Fig. 1).  

  

  

5. Análisis estadístico  

Para analizar las variables de pastoreo se utilizó la prueba no paramétrica de 

Kruskall- Wallis, empleando el programa estadístico Granph Pad®.  
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6. Resultados  

El número de ovejas pastoreando Taiwán y Estrella africana fue similar (3.01± 

0.36 vs 2.75±0.56), respectivamente; (P>0.05)  

En ambas especies (Taiwán y Estrella africana), se observaron más ovejas 

(P<0.05) pastando sobre el T2 (1.5 m) en comparación del T1 (1.0 m) y T3 (2.0 

m), sin encontrar diferencias entre los dos últimos (P>0.05; Fig. 2).  

 

Diferentes literales significan diferencias significativas entre los tratamientos (P<0.05)  

Figura 2. Número promedio de ovejas pastando en los diferentes tratamientos 

(±EE) sobre una pradera establecida con dos especies forrajeras de diferente 
hábito de crecimiento: Taiwán (Penisetum purpureum) y Estrella africana 
(Cynodon nlemfuensis), sembradas a una distancia entre surcos de: (T1= 1.0, 
T2= 1.5 y T3= 2.0m).  
  

  

  

En Taiwán (Pennisetum purpureum) se observaron más ovejas pastando en el  

T2 (P<0.05) que en T1 y T3. Este comportamiento se observó por la mañana 

(10:00 h.), mientras que, por la tarde (15:00 h.) se observó un cambio, ya que 

más ovejas permanecieron sobre T2 y T3 (P<0.05) en comparación con T1 

respectivamente.  

Con respecto al Estrella africana (Cynodon nlemfuensis), se observó por la 

mañana (10:00 h.) que más ovejas prefirieron pastar en T1 y T2 y menos en T3 

(P<0.05). Sin embargo, por la tarde su conducta de pastoreo se modificó 

habiendo mayor número de ovejas sobre T2, seguido del T3 y por último T1 

respectivamente (Fig. 3).  
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   Diferentes literales significan diferencias significativas entre los tratamientos (P<0.05)  

  

Figura 3. Número promedio (±EE) de ovejas pastoreando por la mañana (10:00 

h) y por la tarde (15:00 h) sobre una pradera establecida con dos especies 

forrajeras de diferente hábito de crecimiento: Taiwán (Penisetum purpureum) y 

Estrella africana (Cynodon nlemfuensis), sembrados a una distancia de entre 

surcos de: (T1= 1.0, T2= 1.5 y T3= 2.0m).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 

T1 T2 T3 
Taiwán 

Mañana 

b b 

0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 

T1 T2 T3 
Taiwán 

Tarde 

a a 

b 

a 

0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 

T1 T2 T3 
Estrella 

0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 

T1 T2 T3 
Estrella 

c 

a 

b b 
a a 



19  

  

  

7. Discusión  

   

Los resultados de este trabajo muestran que las ovejas consumen durante el 

pastoreo por igual pasto Taiwán y Estrella. Espinoza et al. (2001) concluyeron 

que los ovinos tienen preferencia por pastos del género Cynodon y quizá ambas 

especies que son gramíneas tienen un índice de preferencia similar. Según 

Santana et al. (2010) el pasto Taiwán a los 50 cm se aproxima al 7% de proteína 

similar al del pasto Estrella africana (Zambrano et al., 2010). Por lo general, los 

pastos al madurar disminuyen su valor nutricional (Minson, 1990). El pasto 

Taiwán y Estrella Africana evaluado en pastoreo de forma independiente 

muestran resultados similares. Por lo cual resulta lógico encontrar un consumo 

similar al ofrecerlos en asociación.   

   

Otro factor que pudo equilibrar el consumo de ambas especies puede ser la altura 

de los forrajes en el potrero, que en promedio fue de 40 cm del pasto Taiwán, y 

30 cm para Estrella africana. Si se toma en cuenta que las ovejas tienen hábitos 

de pastoreo en pastos de talla baja, debido a que pastan con la cabeza cercana 

al suelo (Lyons et al., 2000; Bojkovski et al., 2014).  Quizá influenciados por su 

condición de animales gregarios existe la necesidad de ubicar a sus compañeros 

(Dudzinski, 1982; Lynch et al., 1992) y el pasto de porte bajo favorece esta 

condición.   

  

Los resultados observados en este trabajo indican un efecto sobre el pastoreo 

por efecto de la distancia de entre surco de 1.5 m (T2), de siembra de pasto 

Taiwán con pasto Estrella africana. Debido quizá a que a esta distancia facilita a 

la oveja el consumo de los dos forrajes, lo que concuerda con el hábito ya 

conocido de pastar desplazándose para consumir lo que tiene a su alcance 

(Lyons et al., 2000) y al hábito de consumir de manera aleatoria los diferentes 

forrajes disponibles. Quizá porque la siembra de Taiwán en una distancia de 1 

m, las hojas de este forraje se entren cruzan, lo cual podría incomodar a las 

ovejas al momento de consumir el forraje que se encuentra entre el surco, 

particularmente cerca del Taiwán, donde las puntas de las hojas de este pasto 

podrían hacer contacto con los ojos y nariz de las ovejas. Sion embargo, este 
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tipo de trabajo no se han realizado. Por el contrario, la distancia entre surco de 2 

m implica un mayor desplazamiento para acceder al consumo de las dos 

especies de forraje ofrecido, limitando la capacidad de elegir al forraje de su 

preferencia. Al parecer las ovejas prefieren pastar en potreros mixtos (Westoby, 

1978). Sin embargo, cuando las especies son de porte diferente y se combina la 

siembra en surco y entre surco, como en este trabajo, es importante tomar en 

cuenta la distancia de entre surco y la altura del forraje al momento del pastoreo 

en ovejas.  

  

Los resultados encontrados indican que la distancia entre surco del pasto Taiwán 

modifica el número de ovejas que pastan en cada tratamiento. Sin embargo, una 

distancia entre surco de 1.5 m en el pasto Taiwán, presentó un número de ovejas 

pastando igual de mañana y tarde, comparado con T1 que registró mayor número 

de ovejas pastando por la mañana que por la tarde. En contraste con el T3 que 

presentó mayor número de ovejas pastando por la tarde que por la mañana. 

Estos resultados dejan en claro que la distancia entre surco sí afecta la 

preferencia de pastoreo, ya sea en la mañana o la tarde. A pesar de las 

evidencias que afirman que las ovejas pastan más por la mañana que por la tarde 

(Zambrano et al., 2010). Para el pasto Estrella africana también el T2 presentó 

mayor pastoreo igual que Taiwán, lo cual es lógico ya que los pastos se 

encuentran en asociación y es de esperar que presenten resultados similares 

(Zambrano et al., 2010).  
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8.Conclusión  

  

Se concluye que las ovejas de pelo prefieren pastar en una asociación de Taiwán 

entre surco de 1.5 m, intercalado con Estrella africana.  
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