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RESUMEN 
 

El objetivo del presente estudio fue evaluar la conducta ingestiva de los ovinos 

cuando se les ofrece un nuevo forraje a libre selección en comparación con un 

forraje ya conocido. Se utilizaron 10 corderos de la raza Katahdin, con una edad 

promedio de 5 meses y con un peso de 36.3 ± 3.5 kg. Los corderos se alojaron en 

corraletas individuales con una superficie de 2 m2. Donde se asignaron de forma 

aleatoria en dos grupos de 5 cada uno: Grupo “transición” gradual (gT): que realizó 

una sustitución del forraje de maíz seco picado (M) por un pasto Taiwán verde 

picado (T) de forma gradual. Para esto, cada tercer día se incrementó el porcentaje 

del pasto Taiwán (0%, 25%, 50%,75% y 100%) con relación al maíz. Durante 15 

días, en el experimento se evaluaron las siguientes variables: consumo de materia 

seca y comportamiento ingestivo cada vez que se realizaba un cambio de 

proporción de los forrajes. Los animales se pesaron al inicio y al final del 

experimento. Los resultados obtenidos mostraron un menor consumo de pasto 

Taiwán en los corderos que consumían el forraje conocido (gLS) y también su 

actividad ingestiva fue menor hacia este pasto. Se concluye que los corderos no 

realizaron por si solos un cambio de alimento dado que los corderos prefirieron el 

forraje de maíz sobre el pasto Taiwán, posiblemente porque era un alimento ya 

conocido, por sus propiedades nutricionales y porque no sufría cambios químicos 

a lo largo del día. 

 

PALABRAS CLAVE: ovinos; comportamiento ingestivo; libre selección, neofobia  
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ABSTRACT 
 

The objective of the present study was to evaluate the ingestive behavior of sheep 

when they were offered a new free-choice forage in comparison with an already 

known forage. Ten Katahdin lambs were used, with an average age of 5 months 

and a weight of 36.3 ± 3.5 kg. The lambs were housed in individual pens with an 

area of 2 m2. The lambs were randomly assigned to two groups of 5 lambs each: 

Gradual “transition” group (gT): where fed with chopped dry maize forage (M) and 

gradually replaced with a chopped fresh Taiwan grass. For this, every third day the 

percentage of Taiwan grass was increased (0%, 25%, 50%, 75% and 100%) in 

relation to maize. For 15 days, the experiment evaluated the following variables: dry 

matter intake and ingestive behavior each time a change in the proportion of forage 

was made. The animals were weighed at the beginning and end of the experiment. 

The results obtained showed a lower consumption of Taiwan grass in the gLS lambs 

and their ingestive activity was lower towards this grass. It is concluded that the 

lambs did not make a food change on their own since the lambs preferred corn 

forage over Taiwan grass, possibly because it was a food already known, its 

nutritional properties and that it did not undergo chemical changes throughout the 

day.  

 

 



1 
 

REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

1.1 Sistema digestivo de los rumiantes   

 

Los rumiantes evolucionaron para poder consumir forrajes, adquiriendo un sistema 

digestivo con cuatro compartimentos capaz de generar un espacio de simbiosis 

entre la población microbiana y el animal (Troncoso, 2020). Facilitando la obtención 

de energía a partir del consumo de fibra (Tarazona, et., al 2012). Donde su sistema 

digestivo es más complejo en comparación de los monogástricos por sus 

compartimientos pregástricos que permiten la fermentación de alimentos fibrosos 

por la microbiota alojada en estos (SIAP, 2017).  

 

La anatomía del sistema digestivo inicia por la boca, que en los pequeños rumiantes 

se caracteriza por tener hocicos pequeños e incisivos centrales más grandes, lo 

que les permiten hacer cortes más cercanos de las partes deseadas de las plantas 

(Dryden, 2008), la lengua ayuda a la selección del alimento y su masticación, las 

glándulas salivales producen la saliva que regula el pH ruminal y humedece el 

alimento para su ingesta y el esófago lleva el bolo hacia el estómago con sus cuatro 

compartimentos (rumen, retículo, omaso y abomaso) donde se llevan los distintos 

procesos digestivos y se complementan en el intestino delgado con las enzimas 

provenientes del páncreas y la vesícula biliar. Finalmente, en el intestino grueso 

termina la absorción de agua principalmente y se forman las heces (García y 

Gingins, 1969). 

 

La digestión ruminal es un proceso dinámico relacionado con la ingestión, deglución 

y procesamiento del alimento en los comportamientos donde con la ayuda de la 

flora ruminal los alimentos son pre-digeridos para luego continuar por el abomaso 

con un proceso de digestión similar a los monogástricos (Kamande, 2006). Shimada 

(2017) describe el proceso en el sistema digestivo de la rumia, que es cuando el 

alimento es consumido, masticado, insalivado, deglutido y donde la fibra grande es 

regurgitada para reducir el tamaño de las partículas por la masticación. La duración 
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de la rumia va a variar según el tipo de alimento, edad del animal, confort físico-

ambiental y jerarquía entre individuos. Las fibras van a permanecer en el rumen 

para un proceso de digestión más largo, con la ayuda de microrganismos (bacterias, 

protozoarios y hongos) van a digerir la celulosa de las paredes de las plantas, el 

nitrógeno no proteico y algunas vitaminas que producen ácidos grasos volátiles 

para la obtención de energía como respuesta de la fermentación. 

 

Posteriormente el bolo alimenticio pasa al retículo donde continua la fermentación, 

el mezclado de lo ingerido, la separación de partículas más finas de la masa 

fermentadora y la eliminación de los gases producidos por el eructo. El bolo pasa 

al omaso que absorberá parte de los nutrientes de los alimentos durante su trayecto 

al abomaso, donde se continua el proceso digestivo con las secreciones de ácido 

clorhídrico y enzimas digestivas que degradan las proteínas y otros compuestos. El 

alimento llega al intestino delgado donde se encontrarán enzimas digestivas para 

continuar con la absorción de nutrientes y finalmente el intestino grueso tiene como 

función la absorción de agua y electrolitos, concluyendo con la excreta de heces 

por el recto.  

 

1.2 Conducta ingestiva en rumiantes  

 

Los ovinos tienen la característica innata de seleccionar sus alimentos, lo cual es 

un proceso complejo que integra los requerimientos del animal y sus capacidades 

metabólicas con el consumo de una gran variedad de alimentos y sus diferentes 

composiciones químicas y así conformar los componentes de la dieta, por lo tanto, 

la selección va relacionada a que los alimentos provean lo necesario para mantener 

el ambiente interno (Shimada, 2017).  

 

Shimada (2017) define que el consumo voluntario de alimentos es: “la ingesta que 

realizan los animales sin ser forzados ni limitados, donde el alimento será ofrecido 

en cantidad suficiente y en comederos que no impidan su consumo”. Mientras que 

el consumo de alimento y su digestibilidad van a influir en el crecimiento, sanidad y 
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productividad del animal de acuerdo con la demanda de requerimientos en cada 

etapa fisiológica. 

 

 

El hambre y la saciedad determinan el comportamiento ingestivo donde se 

involucran señales del tracto gastrointestinal y el sistema nervioso entérico y central 

(Tarazona, et al., 2012). Se entiende que el hambre es el estado en el cual se siente 

necesidad del alimento para cubrir los requerimientos nutricionales; mientras que 

la saciedad se logra cuando el cerebro recibe señales de exceso de uno o más 

metabolitos presentes en la sangre. Se conoce que en rumiantes la saciedad tiende 

a ser primero por el volumen de la ración y después por los nutrientes que pueda 

aportar (Tarazona, et al., 2012).  

 

González (2018) describe en cuatro fases como los animales logran el consumo de 

un alimento. La fase de iniciación comienza por medio de estímulos internos y 

externos como: niveles de glucosa en sangre, insulina, sensaciones organolépticas, 

estímulos sociales, entre otros, que inducen al animal a la búsqueda de alimento. 

Posteriormente pasarán a la fase de procuración donde se dará la selección de 

alimentos de acuerdo con sus características físicos-químicas, su palatabilidad y su 

conocimiento previo del mismo, esta selección se ve afectada por la preferencia y 

por la disponibilidad, principalmente. Después en la fase de consumo es el 

momento de ingerir el alimento y está integrado por medio de los sentidos para 

percibir las características propias del alimento como el sabor, textura y olor. Aquí 

también se dará el proceso de absorción y digestión de los alimentos. La 

terminación se da por medio de estímulos a través del sistema nervioso central que 

logrará saciedad en el animal. Con esto podemos definir que la selección es el 

escoger entre varios alimentos por medio de la palatabilidad que es influenciada 

por características físicas, químicas y organolépticas del alimento, que pueden 

concluir con una respuesta de aceptación o negación por el mismo. 
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1.3 Factores que afectan la conducta ingestiva  

 

1.3.1 Características físicas del alimento 

Son las propiedades del alimento que podemos ver y medir sin alterar su 

composición o características organolépticas (olor, sabor), que posteriormente 

pueden afectar el consumo (Forbes, 1998). El tamaño de partícula del forraje va a 

determinar la cantidad de fibra ingerida y con ello se influye en el tiempo de 

masticación y el pH ruminal; al reducir el tamaño (4 mm hasta 1.8 mm) se va a 

disminuir el tiempo de masticación por ende la salivación y baja el pH ruminal, 

mientras que en caso contrario las partículas mayores (8 mm a 19 mm) tienden a 

estimular la rumia y con ello una mayor salivación y pH ruminal óptimo (6.2 a 7) que 

va a favorecer el ambiente para los microrganismos del rumen. Si el forraje es >19 

mm los animales harán mayor selección, se tendrá más desperdicio y pueden 

limitar el consumo por la distención gastrointestinal (García y Kalscheur, 2019). En 

el caso de granos, a medida que sea más quebrado o molido va a aumentar su 

capacidad para ser digerido, aunque los ovinos pueden consumir granos enteros 

ya que los quiebran en la masticación (Orberto, 2006).  

 

1.3.2 Características químicas del alimento 

Las características químicas de un alimento se conforman por los nutrimentos que 

contienen los alimentos, como son: las grasas, proteínas, energía, fibra, sales 

minerales y vitaminas. La ración o la dieta combina diferentes alimentos para 

balancear la dieta del animal (García, 2022). Las deficiencias nutricionales pueden 

limitar la eficiencia productiva del animal e inducir patologías (INTAGRI, 2018a). La 

proteína cruda, compuesta por proteína verdadera y nitrógeno no proteico, es de 

los principales nutrientes que requieren los animales y sus requerimientos son 

variables según el estado fisiológico del animal (INTAGRI, 2018b). Las proteínas 

son parte de los fragmentos blandos y verdes de las plantas, a medida que la planta 

madura genera tallos gruesos y menos hojas, reduciendo su contenido de proteína, 

esto provoca que los animales seleccionen ciertas partes de las plantas (Muñoz y 

Canto, 2011). Así mismo la concentración energética del alimento determina el 
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consumo, ya que después de comer se producen señales metabólicas asociadas 

con la absorción de nutrientes y secreción de hormonas causando saciedad 

(Shimada, 2018).  

 

1.3.3 Características organolépticas  

A través de los órganos de los sentidos como la vista, el olfato y el gusto van a 

percibir sensaciones como el sabor, olor y la textura de los alimentos generando 

una respuesta de aceptación, la cual se determina como palatabilidad y esto a su 

vez va a estimular el apetito (Vargas y Carvajal, 2018). Los animales toman 

conciencia de la comida por medio de las características organolépticas y esto va 

a depender del tipo de animal, por ejemplo: las aves tienden a confiar más en la 

visión mientras que los mamíferos en el gusto. También aprenden a asociar las 

propiedades sensoriales con las consecuencias toxicas y metabólicas posteriores 

al consumir un alimento (Forbes, 1998). El sabor del nutriente ingerido le dará la 

respuesta si el alimento es preferible, tolerado o rechazado; Aquí el grado de 

aceptación se puede mejorar con el uso de sales, saborizantes como la melaza y 

urea en los porcentajes recomendados de acuerdo con sus requerimientos 

nutricionales (Shimada, 2017). Forbes (1986) afirma que “la palatabilidad no puede 

considerarse solo una calidad del pienso, sino que también depende de la 

experiencia y el estado metabólico del animal”. Respecto al olor, si se tienen áreas 

contaminadas con heces estos serán rechazados, solo en casos de total 

contaminación dejarán se ser selectivos y consumirán así el alimento (Shimada, 

2017). 

 

1.3.4 Efectos postingestivos. 

Es la habilidad para asociar las características de un alimento con las 

consecuencias buenas o malas derivadas de su consumo; a su vez puede estar 

regulada por vía homeostática que es la interacción de metabolitos, hormonas e 

impulsos nerviosos que integran al sistema nervioso central; y por vía hedónica que 

puede ser la activación o inhibición de centros de placer creando una estimulación 

en el consumo, aunque ya se hayan satisfecho las necesidades de los animales 
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(NutriNews, 2015a). Los pequeños rumiantes relacionan los sabores de los 

alimentos con respuestas positivas o negativas que reciben posteriormente por 

parte de su organismo (Pérez, 2008). Para crear un efecto postingetivo positivo en 

el animal, debe ser un alimento inicialmente no rechazado o poco atractivo, que al 

momento de consumirlo genera una correcta digestión sin efectos negativos, 

asegurando su futuro consumo. En caso contrario cuando se tiene un efecto 

postingestivo negativo es un alimento inicialmente percibido como bueno, pero al 

momento de consumirlo es rechazado por futuras malas experiencias (NutriNews, 

2015b). Cuando un animal consume un alimento que contiene una toxina su 

decisión de volver a comerlo se verá afectada por los sentimientos consientes de 

enfermedad generados por la última ingesta, en cambio sí una ingesta de alimento 

deja a un animal con un leve desequilibrio de nutrientes entonces su siguiente 

elección será influenciada por las consecuencias metabólicas de consumir el 

alimento (Forbes,1986). Dietas con baja concentración proteíca disminuyen el 

consumo ya que limitan la fermentación ruminal y la velocidad de pasaje en el tracto 

digestivo (Ruíz y Vázquez, 1983). La digestibilidad de los forrajes también está 

relacionada con el consumo, alimentos digestibles aumentarán el consumo, 

mientras que los menos digestibles lo reducen (Muñoz y Canto, 2011). Esto es 

debido al contenido de lignina que se asocia con la cantidad de carbohidratos en la 

pared y dependiendo su concentración dificultan la acción enzimática y por tanto 

baja la digestibilidad (Parsi et al., 2001). Por ello, fuentes como el forraje verde 

(tallos tiernos y hojas), un buen heno o granos serán preferidos por el animal por 

ser de fácil digestión, debido a su gran contenido de azúcares solubles y almidón, 

y solo una pequeña porción de carbohidratos estructurales contenidos en la pared 

celular. Sin embargo, a medida que la planta madura es rechazada ya que es 

menos digestible por su contenido de azúcares poco solubles y su mayor cantidad 

de fibra (Alvarado, 2018). 

 

1.3.5 Jerarquía animal 

Los animales dominantes tienden a comer primero y a seleccionar en primer lugar 

alimentos más apetitosos y nutritivos, dejando los alimentos menos nutritivos a los 
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animales sumisos, conducta que se verá reflejada en su productividad (Tarazona 

et al., 2012). 

 

1.3.6 Experiencia previa   

Los rumiantes empiezan a consumir alimentos nuevos en pequeñas porciones para 

ir caracterizando su sabor, su textura y principalmente sus efectos post-ingestivos; 

después de aproximadamente 7 días el alimento se considera familiar y lo van a 

ingerir en mayores cantidades (Forbes, 1998). Ellos cambian sus preferencias por 

la experiencia o aprendizaje adquirido durante su vida (Torres, 2013). Por parte de 

sus madres, las crías irán adquiriendo experiencias ya que permanecen con ellas 

desde el nacimiento hasta el destete. Prince y Orihuela (2010) describe que las 

crías tenderán a consumir y adaptarse más rápido a un nuevo alimento si este es 

en presencia de sus madres. Al convivir con otros animales en especial adultos, los 

jóvenes van a lograr diferenciar visualmente sus alimentos y en caso de pastoreo a 

identificar zonas, clases de alimentos, partes de la planta, entre otros, logrando así 

mayor número de bocados/minuto. La edad del animal también está relacionada 

con las experiencias, un animal joven aceptará mejor los alimentos desconocidos 

que un adulto (González, 2018).  

 

1.3.7 Efectos medioambientales  

La fisiología, el comportamiento y la salud del ganado son influenciados por el 

medioambiente en donde habita y este puede afectar significativamente su 

desempeño productivo (Lesur et al, 2014). Diversos experimentos demuestran que 

el cambio en la temperatura ambiental puede afectar su consumo de alimento, las 

altas temperaturas van a deprimir el consumo mientras que en las templadas o frías 

lo estimulan (Shimada, 2017). 

En pastoreo ellos irán cambiando sus hábitos, con el fin de adaptarse a las horas 

más convenientes, evitando pastar en climas extremos ya sea calor o frío (Arias et 

al., 2008). El viento, la humedad, y la sequía de cada región va a determinar la 

forma de la planta como el número de hojas y su tamaño, con ello su valor 

nutricional según su adaptación a las diferentes condiciones. Por ello cada clima 
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tiene una vegetación específica, los animales se adaptan a dichas condiciones y su 

dieta la conforman según las características de la vegetación presentes (Forero y 

Torres, 2010). Cuando los animales están en confinamiento también es importante 

acondicionar instalaciones adecuadas que los protejan de viento, lluvia, rayos 

solares etc. para mantener una temperatura corporal adecuada (Arias et al., 2008). 

 

1.3.8 Consumo de agua 

Cuando se tiene un acceso limitado a este líquido el animal va a disminuir su 

consumo de alimento y en casos extremos se verá deprimido en su totalidad, debido 

a la deshidratación en las células del animal, impidiendo su correcto funcionamiento 

(Shimada, 2017). Por ello es importante la disponibilidad y calidad de agua ofrecida 

para los animales.  

 

1.4 Sistemas de alimentación en pequeños rumiantes 

 

La producción de ovinos en México se lleva a cabo por distintos métodos de crianza 

que dependerán de las condiciones climatológicas de cada región, la disponibilidad 

de recursos y el nivel socioeconómico determinante del grado de tecnificación 

(Trejo, 2017). Uno de ellos es el sistema extensivo, donde los animales se 

mantienen en corrales o en áreas de pastoreo ya sea de forrajes nativos o 

introducidos, según las posibilidades del productor. Estos se van a caracterizar por 

representar un bajo costo en la alimentación e instalaciones; por tanto, sus 

rendimientos generalmente son menores a excepción de cuando se introducen 

pastos mejorados en las áreas de pastoreo, ya que esto incrementa los costos de 

producción (Lesur et al., 2014). El sistema semi extensivo es la combinación del 

modo intensivo y extensivo ya que los animales pastorean durante el día y en la 

tarde son llevados a sus corrales en los que su dieta es suplementada con 

concentrados y forrajes hasta el siguiente día.  

 

Otra manera de crianza es el sistema intensivo, que es muy usado en la etapa de 

engorda debido a su nivel de productividad y rendimiento económico, que se 

distingue por tener a los animales en confinamiento todo el tiempo; ofreciéndoles 
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raciones balanceadas de forrajes y granos con mayor calidad nutricional. Estas 

dietas premezcladas se adecuan a los requerimientos nutricionales de cada etapa 

fisiológica, logrando así maximizar los rendimientos productivos (Beck, et al., 2023).  

 

Otro método es ofrecer al animal el alimento a libre selección, donde los distintos 

ingredientes de la dieta se ofrecen de forma individual, lo que permite que el animal 

escoja su consumo según su demanda fisiológica, por lo que varían las 

proporciones de alimento y por tanto su ingesta de nutrientes (Estrada, 2003). La 

selección de alimentos está determinada por distintos factores siendo de los más 

importantes sus requerimientos nutricionales, la preferencia a ciertas 

características de los alimentos y las características físico-químicas del alimento. 

Por ejemplo, los ovinos tienen mayor preferencia por las plantas de alta 

digestibilidad y por su contenido de nitrógeno, así mismo, prefieren las hojas, brotes 

tiernos y botones florales (González, 2018).  

 

1.5 Ventajas y desventajas de dietas premezcladas o a libre selección. 

 

Las ventajas de las raciones balanceadas o premezclada son: que se puede lograr 

producciones de acuerdo con el potencial genético de los animales, se tiene un 

mayor control de insumos y cantidades ofrecidas al animal según su etapa 

fisiológica. Así mismo, la dieta premezclada disminuye la selección de ingredientes 

por el animal, se controla el aporte nutricional según la etapa fisiológica y hay mayor 

estabilidad en el pH ruminal (Gasque, 2013).Las desventajas son un mayor costo 

de inversión por maquinaria e insumos, la mala integración o presentación de cada 

insumo puede provocar la selección y alteración de la dieta inicial ocasionando 

problemas digestivos y con ello se tendrán pérdidas económicas, se requiere un 

especialista en nutrición para balancearlas, las dietas se balancean por rebaño 

(Unión Ganadera Regional de Jalisco, s.f.). Por otro lado, las ventajas de ofrecer el 

alimento a libre selección es que permite que el animal escoja por sí mismo los 

alimentos a consumir para satisfacer sus requerimientos nutricionales de forma 

individual, no es necesario balancear la dieta y el animal tiene mayor bienestar.  La 

limitación de este sistema de alimentación es que se deben ofrecer alimentos con 
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distintas características nutricionales y a libre demanda. Así mismo, tener un 

periodo de adaptación a cada alimento para evitar problemas metabólicos por 

ingesta excesiva de alguno de ellos y más número de comederos (Provenza, 1995).  

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El manejo nutricional de los animales es indispensable para el bienestar animal y 

así lograr una óptima productividad (Corona y Buntinx, 2016). Esto conlleva a que 

se tengan que cambiar constantemente las dietas de los animales según su etapa 

fisiológica, disponibilidad de alimento, costo de la dieta y manejo del hato (Romero 

y Bravo, 2019). La alimentación de ovinos se basa principalmente en forrajes 

frescos (en pastura o forrajes de corte) o secos (henos, subproductos agrícolas) y 

se suplementa con granos energéticos y proteicos, principalmente en forma de 

concentrados. En el caso de animales estabulados, los alimentos se pueden ofrecer 

de forma mezclada o de forma individual y el consumo de la dieta va a ser 

influenciado por la conducta ingestiva del animal y la disposición del alimento 

(Alvarado, 2018). Este consumo voluntario de la dieta va a estar regulado por 

mecanismos homeostáticos y hedónicos (Prince y Orihuela, 2010), donde los 

animales usan sus sentidos para rechazar o aceptar un alimento ya sea por 

experiencias previas o por las preferencias innatas (Forbes, 2007). Los principales 

factores que afectan la selección o preferencia hacia cierto alimento son: las 

características fisicoquímicas del alimento, la condición fisiológica del animal, las 

características medioambientales, estado de salud, experiencias previas, factores 

sociales, efectos postingestivos y disponibilidad de agua (Provenza y Forbes, 2000, 

Church, et al., 2002). Así mismo, los animales tienden a rechazar o comer 

paulatinamente los alimentos nuevos o desconocidos, a este comportamiento se 

conoce como: neofobia. En general, el tiempo que requieren para aprender a 

consumir alimentos nuevos es en promedio entre 3 a 7 días (Launchbaugh, et al., 

1997). También los ovinos tienen la característica innata de seleccionar sus 

alimentos, que es el consumo preferente de un alimento cuando existe alguna otra 

alternativa; creando una respuesta de aceptación para su consumo (Shimada, 
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2003) y así al seleccionar su dieta pueden cubrir sus necesidades nutritivas y a la 

vez evitar ingerir alimentos poco palatables o que contengan compuestos tóxicos 

(Frutos et.,al 2001). Sin embargo, la libre selección de los alimentos puede afectar 

el balanceo de la dieta planeada por el productor ya que el consumo va a estar 

influenciado por la preferencia de los animales a ciertos ingredientes de la dieta y 

esto puede alterar la formula nutricional calculada.  

 

Las dietas van cambiando según su manejo y la etapa productiva en la que se 

encuentren (Salinas, 2015). Por lo que se sugiere un cambio de dieta de manera 

gradual sustituyendo el primer alimento por el segundo en porcentajes de 25%, 50%, 

75% y 100% para permitir la adaptación ruminal al nuevo alimento (Ramos, 2019). 

Este manejo de adaptación dura mínimo 15 días dependiendo el manejo del 

productor y el tipo de alimento ofrecido (Chacón, 2012). Sin embargo, es posible 

que utilizando el comportamiento normal de los ovinos ante un nuevo alimento este 

periodo se pueda reducir a 7 días (Bernal, 2020). De esta forma, posiblemente se 

logre disminuir el tiempo de adaptación, ya que, al presentar el nuevo alimento a 

libre selección junto con el alimento conocido, el ovino puede seleccionar y conocer 

el nuevo alimento y consumirlo hasta saciar su apetito en diferentes horarios al día. 

Por lo que el presente experimento pretende probar esta hipótesis. 
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HIPÓTESIS 
 

Los ovinos pueden sustituir el consumo de forraje por uno diferente por si mismos 

cuando ambos se ofrecen a libre selección.  

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar la conducta ingestiva de los ovinos cuando se le ofrece un nuevo forraje a 

libre selección en comparación con un forraje ya conocido. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Evaluar el consumo de alimento en ovinos cuando se hace un cambio de forraje de 

forma gradual en comparación de ofrecer el nuevo forraje a libre selección. 

 

Evaluar la conducta ingestiva en ovinos cuando se hace un cambio de forraje de 

forma gradual en comparación de ofrecer el nuevo forraje a libre selección. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

6.1 Animales  

El experimento se llevó a cabo en la Posta ovina de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, 

Morelos, México. Del hato ovino de la posta, se seleccionaron 10 corderos machos 

de la raza Katahdin, con una edad promedio de 5 meses y con un peso de 36.3 ± 

3.5 kg.  Los corderos fueron alojados en corraletas individuales con una superficie 

de 2 m2, en piso de cemento y techadas. Las corraletas permitieron la visión entre 

los corderos para evitar estrés por aislamiento y tuvieron un periodo de adaptación 

al manejo de 6 días. Los animales fueron pesados al inició del experimento y al final 

de este en una báscula digital instalada en la manga de manejo. 

 

6.2 Periodo de adaptación 

Los corderos se instalaron en las corraletas individuales y fueron alimentados con 

dieta de mantenimiento durante 6 días para que se adaptaran a las nuevas 

condiciones de manejo. La ración diaria estaba compuesta de 70% de concentrado 

comercial (Nu3® al 13% de PC) y 30% de forraje de milpa de maíz completa picada 

(Zea mays). La cantidad de forraje y concentrado ofrecido se calculó con base al 

peso promedio de los animales. Cada ingrediente se dio en un comedero individual. 

Durante 3 días se midió el consumo de la ración. El consumo de concentrado en 

este periodo fue de 1,100 ± 130 g/día/cordero y de forraje de milpa fue de 480 ± 50 

gr g/día/cordero.  

 

6.3 Periodo de experimental 

10 corderos fueron asignados de forma aleatoria a dos grupos de 5 cada uno: Grupo 

“transición” gradual (gT): donde se realizó una sustitución del forraje de maíz seco 

picado (M) por un pasto Taiwán (Pennisetum purpureum) verde picado (T) de forma 

gradual. Para esto, cada tercer día se incrementó el porcentaje del pasto Taiwán 

(0%, 25%, 50%,75% y 100%) con relación al maíz. Al grupo “libre selección” (gLS) 

ambos forrajes se le ofrecieron a libre demanda excepto los últimos 3 días donde 
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solo se les ofreció pasto Taiwán. Ambos grupos se suplementaron con 1,270 

g/día/animal de concentrado comercial. Una vez al día, a las 8:30 horas, se ofrecía 

cada alimento en comederos individuales para calcular su consumo individual diario 

por medio de la diferencia del alimento ofrecido menos la cantidad de alimento 

rechazado 24 horas después. La composición de los nutrientes que se ofrecieron 

se muestra en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Composición nutricional de los alimentos utilizados para alimentar a 

los corderos. 

 

 

6.4 Variables:  

Consumo de cada alimento diario: Se midió el consumo de cada alimento 

ofrecido calculando la diferencia entre el alimento ofrecido el día anterior y el 

remanente 24 horas después. Se utilizó una báscula digital con precisión de 1 g. 

 

Comportamiento ingestivo: El primer día y posteriormente cada tercer día 

(coincidiendo con el ajuste de la proporción de forraje de la dieta del gT), se evaluó 

el comportamiento ingestivo por medio de un etograma discontinuo; donde se 

realizaron tres evaluaciones al día (10:00, 13:00 y 16:00 horas) durante 15 minutos 

cada evaluación. Una persona capacitada observó a los animales a una distancia 

de 2 m, para no alterar el comportamiento del cordero, y se registró la conducta que 

estaban realizando cada minuto. Las variables que se registraron fueron: sin 

actividad ingestiva (SA) (el cordero se encontraba echado o parado haciendo 

Concentrado Pasto Taiwán Milpa de maíz

Materia seca (%) 98 20 88

Humedad (%) 2.00 80.00 12.00

Proteína Cruda (%) 13.00 5.95 3.28

E.M. (Kcal/kg) 3060.63 2101.34 2111.89

Fibra cruda (%) 4.23 2.88 4.00

Cenizas (%) 7.49 1.85 12.03

T.N.D. (%) 84.66 58.13 58.42

T.N.D: Nutrientes digestibles totales, E.M: Energía metabolizable
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cualquier otra actividad que no fuera comer), comiendo alimento (el cordero frente 

a un comedero y metía la cabeza para tomar un bocado del alimento) y se 

identificaba si comía: maíz (M) Taiwán (T) o concentrado (C). Así mismo se registró 

si estaba tomando agua (A) o rumiando (R) (haciendo movimientos característicos 

de rumia de la boca ya sea echado o parado). 

 

6.5 Análisis estadístico  

Los datos fueron analizados por medio de un modelo lineal mixto considerando el 

efecto fijo; se consideró la interacción entre grupo (gLS y gT) y periodo (M100/T0, 

M75/T25, M50/T50, M25/75 y M0, T100), y en el efecto aleatorio el animal anidado 

en el grupo y las medias se compararon por la prueba de mínima diferencia 

significativa de Fisher. 

El comportamiento se analizó con la prueba de Kruskal-Wallis. La diferencia 

significativa se consideró cuando p ≤ 0.05. Las medias son expresadas junto con 

su error estándar. 
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RESULTADOS 
 

El peso inicial y el final del experimento no fueron diferentes entre grupos siendo al 

empezar el experimento 36.18 ± 1.16 kg para el gT y 36.32 ± 2.1 kg para el gLS. El 

peso final fue 40.2 ± 1.39 kg para el gT y 40.64 ± 1.83 kg para el gLS (p > 0.05). 

 

El consumo de alimento en los diferentes periodos se muestra en el Cuadro 2. El 

promedio de consumo de cada alimento en los 15 días fue de 1,256 ± 45.03 g de 

concentrado (rango: 887 -1,360 g), 284.3 ± 61.36 g de forraje de maíz (rango: 55 – 

500 g) y 1,199 ± 294.98 g de pasto Taiwán (rango: 168 – 2,796 g) para el gT y de 

1,202 ± 68.78 g de concentrado (rango= 886 -1,440 g), 680.05 g ± 125.80 g de 

forraje de maíz (rango= 10 – 1000 g) y 407.6 g ± 116.59 g de pasto Taiwán (rango: 

17 – 996 g) para el gLS. Resultando un consumo similar de concentrado (p = 0.437) 

y diferente en forraje de maíz (p = 0.007) y en pasto Taiwán (p < 0.001). La relación 

concentrado forraje fue similar entre grupos: 69/31% para el gT y 64/36 % para el 

gLS, pero la proporción de forraje de M y T fue diferente entre grupos (P ≤ 0.05) 

(Figura 1). El porcentaje de consumo de cada alimento con relación al total del 

alimento ofrecido de cada grupo se muestra en el Cuadro 3.  
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Cuadro 2. Consumo de cada alimento ofrecido en distintas proporciones 

(forraje de maíz (M)/pasto Taiwan(T)) en ovinos del grupo cambio gradual (gT) u 

ofrecido a libre demanda en el grupo (gLS).  

 

Periodo: Establece la proporción de forraje de maíz (M)/pasto Taiwán (T) ofrecida en la dieta del 

grupo cambio gradual. Para el gLS ambos forrajes se dieron a libre demanda. Los datos se presentan 

como promedio ± error estándar. Las letras muestran la diferencia entre grupos dentro del periodo 

evaluado que tena una duración de 3 días (p < 0.001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo (proporción)

gT (M100/T0) 1082.09 ± 109.96
a

417.61 ± 39.45
a

gLS 1077.64 ± 142.19 a 414.72 ± 54.72 a

gT (M75/T25) 1215.07 ± 131.88 a 120.72 ± 30.41 a 380.67 ± 78.71 a

gLS 1047.95 ± 359.50
a

99.37 ± 56.79
b

637.47 ± 254.31
b

gT (M50/T50) 1235.19 ± 91.31 a 166.55 ± 69.59 a 251.39 ± 36.03 a

gLS 1132.29 ± 146.76
a

64.41 ± 32.73
b

513.16 ± 250.89
b

gT (M25/T75) 1236.89 ± 85.43 a 316.05 ± 99.88 a 118.45 ± 38.08 a

gLS 1122.75 ± 211.67 a 44.63 ± 21.72 b 645.92 ± 230.43 b

gT (M0/T100) 1237.67 ± 87.59
a

355.67 ± 126.58
a

gLS 1243.10 ± 144.33 a 117.65 ± 56.38 b

Forraje de maíz (g)Concentrado (g) Pasto Taiwán  (g)
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Cuadro 3. Porcentaje de consumo de  forraje de maíz (M) y pasto Taiwán (T) con 

relación al total del alimento ofrecido una vez al día en corderos de grupo transición 

gradual (gT) y libre selección (gLS).  

  

Proporción de forraje: Forraje de maíz (M)/pasto Taiwán (T) ofrecido al grupo gT. Al grupo gLS se le 

ofrecieron ambos forrajes a libre demanda.  

 

 

 

 

 

Grupo (proporción) Pasto Taiwán (%) Forraje de maíz (%)

gT (M100/T0) 99.8

gLS 100.0

gT (M75/T25) 22.1 70.3

gLS 9.1 59.0

gT (M50/T50) 30.9 46.5

gLS 6.0 47.5

gT (M25/T75) 58.3 21.9

gLS 4.1 59.8

gT (M0/T100) 65.1

gLS 58.8



19 
 

 

 

Figura 1. Porcentaje de consumo voluntario de cada alimento con relación al 

total del alimento consumido una vez al día en corderos manejado con un cambio 

de alimento gradual (gT) u ofrecido a libre selección (gLS) durante 15 días. 

 

En cuanto al comportamiento se observó que el porcentaje de tiempo realizando 

actividades no ingestivas e ingestivas fue similar entre grupos, excepto para el 

consumo de pasto Taiwán, como se observa en el Cuadro 4.    
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Cuadro 4. Comportamiento (%) en corderos manejados con un cambio de 

alimento gradual (gT) u ofrecido a libre selección (gLS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gT (%) gLS (%) p

Actividad ingestiva

Forraje de maíz 13.9 13.2 > 0.05

Pasto Taiwan 18.6 8.2 < 0.001

Concentrado 23.6 22 > 0.05

Agua 1.8 1.8 > 0.05

Otra actividad

Rumiando 5.3 8.3 > 0.05

Parado o echado 37.7 45.8 > 0.05
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DISCUSIÓN 
 

En el presente experimento se encontró que los animales del grupo libre selección 

no se adaptaron al consumo de forraje Taiwán como nuevo ingrediente en la ración 

y mantuvieron su preferencia hacia el forraje de maíz. Esto se relacionó también a 

un menor tiempo comiendo el pasto Taiwán. Se había hipotetizado que los animales 

a libre selección cambiarían su consumo al pasto fresco de manera más rápida, ya 

que, los rumiantes comúnmente prefieren los forrajes verdes (frescos) ya que en 

general son más palatables (Provenza, 1995). El pasto Taiwán es una especie 

forrajera tropical, que tiene la propiedad de presentar un crecimiento y una 

maduración rápida lo cual favorece su utilización en raciones de rumiantes, además 

que su valor nutricional y calidad es buena (Calzada et al., 2018). Según, Santana 

et. al. (2010) su contenido de proteína cruda puede ser del 7 al 10% dependiendo 

de su grado de madurez. En el presente estudio el pasto tuvo menor contenido 

proteico (5.95% de PC) posiblemente relacionado a su mayor grado de madurez y 

la zona de cultivo. Lo que puede asociarse a una menor preferencia. Sin embargo, 

el forraje de maíz tuvo un 3.28% de PC. Por lo que, la diferencia en consumo entre 

ambos forrajes no se asocia a la diferencia en calidad proteica. Ya que, en general, 

los rumiantes prefieren forrajes ricos en proteína como es el caso de la alfalfa y las 

leguminosas (Vargas, 2023). Respecto al contenido de fibra cruda el pasto Taiwán 

tuvo 28.8% mientras que el forraje de maíz seco presentó 40%. Dicha característica 

nutricionales indicarían una mayor la preferencia por pasto Taiwán (Villalba et al., 

2015), sin embargo, no se dio de esta forma. Por lo que se cree, que la baja 

preferencia hacia el pasto fresco pudo deberse a su alto contenido de humedad 

(80%) y azúcares que provoca una rápida fermentación. En los pastos frescos se 

recomienda ofrecer el alimento en porciones durante el día y así evitar su deterioro 

por fermentación que genera cambios en la palatabilidad del alimento (Vázquez, 

comunicación personal), pero en el experimento solo se ofreció una vez al día, por 

lo que se cree que ésta fue la causa de un menor consumo del pasto. El tamaño de 

partícula también puede afectar el consumo (Françoise et al., 1991), no obstante, 

el tamaño de picado de ambos forrajes fue similar.  
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Por otro lado, otro factor que pudo afectar el consumo del pasto Taiwán fue que 

para estos corderos era un alimento desconocido. Se conoce que en ocasiones el 

incluir un ingrediente nuevo o desconocido en la dieta puede generar aversiones, 

este es conocido como neofobia (Villalba et al., 2015). Dicho comportamiento 

protege a los animales de posibles intoxicaciones, por lo que cuando los animales 

comen un nuevo alimento lo hacen de forma gradual para sentir los efectos post-

ingestivos (Manuelian et al., 2015). Es decir, que los animales tienden a probar el 

alimento con cautela, aprendiendo de las experiencias positivas y negativas que 

surgen después de consumir el alimento y así ir aumentando gradualmente la 

ingesta (Provenza, 1996). Así mismo, el sistema digestivo tiene que adaptarse al 

nuevo alimento. Es por esto por lo que tradicionalmente cuando se ofrece un nuevo 

alimento se hace de forma gradual sustituyendo el primer alimento por el segundo 

en distintas proporciones y por un periodo aproximado de 15 días o más según el 

manejo del productor y el alimento a ofrecer (Chacón, 2012). En el presente estudio, 

los corderos se adaptaron a comer el nuevo alimento en corto tiempo, pero por 

influencia de la preferencia, no realizaron los corderos del gLS la transición a comer 

más pasto que forraje.  

 

CONCLUSIÓN 
Los corderos no realizaron por si solos un cambio de alimento dado que prefirieron 

el forraje de maíz sobre el pasto Taiwán, posiblemente porque era un alimento ya 

conocido y que no sufría cambios químicos a lo largo del día.   
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Educativo de Ingeniero Agrónomo en Producción Animal, bajo la dirección del DRA. 
MARIANA PEDERNERA ROMANO; le comunico que el documento lo considero 
APROBADO. 
 

Sin más por el momento, agradezco de antemano su valiosa colaboración y 
aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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