
¡· 1 ¡¡ 

1 ! 

1 

1 

1 
1 

! ¡1 

1 1 

1 
! 
1 

i 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

3lf 
•) . __,,,_, 
,_; 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN 

"DETERMINACION DEL VALOR NUTRITIVO DEL ENSILAJE 
DE MAIZ SUPLEMENTADO CON DIFERENTES PORCENTAJES 
DE GALLINAZA 10, 3, 6, 9 y '12%1 COMO FUENTES DE 
PROTEINA PARA LOS RUMIANTES, MEDIANTE LA PRUEBA 
DE DIGESTIBILIDAD 1 N S 1 T U, ANALISIS QUIMICO PRO-
X!:\A.AL y A!SLAIV~U!~..:rc ce ?05iDi.CS ii A e T E R i A s 

PATOGENAS" 

T E S 1 S 
Para Obtener el Título de: 

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 

Presentan: 

FLORES ELIZONDO FERNANDO 
TRUJANO ALVAREZ DELFINO 

Director de Tesis: MVZ Jesús Guevara Vivero 

Coasesor: MVZ Luz J\o\::iría Ortega de Ochoa 

-----------
CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO 1987 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



I N D I C E • 

JUSTIFICACION~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 

RESUMEN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

INTRODUCCION~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

OBJETIVOS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

HIPOTESIS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

MATERIAL Y METODO~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

RESt.rLTADOS Y DISCUSIONES~~~~~~~~~~~~~~ 

CONCLUSIONES~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

ANEXOS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BIBLIOGRAFlA.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

l. 

2. 

3-6. 

7. 

8 • 

9-10. 

11-18 

19 

20-24. 

25-28. 



J u s T l F l e A e l o ~ 

El presente estudio tiene como finalidad el determinar el va

los nutirivo de la gallinaza como suplemento en el ensilaje de plancat e~ 

tera de ma!z. teniendo en cuanta que el ensilaje de ~a{z como tal pesee -

un nivel prote{co bajo y debido al papel tnl importante que representan -

las ¡Jroteínas en las diferentes etapas productivas de los animales .. Por -

lo que al suplcmentnr~on gallinaza. se pretende aumentar su valor de pro

te!co. 

El análisis bacteriológico estará enfocado al aislamiento de Sa1~one 

.!!.!!.......!.• por tratarse de la bacteria de tipo entérico que se m1::nclvna i!n 

lu literarura puede estar presente en la dicta de los rumientes cuando -

se util~za a la gallinaza como suplemento prote!co. 



RESUMEN: 

El ~resente estudio de investigación consistió en determinar el valor 

nutritivo del ensilaje de maíz de planta entera suplementado con diferentes 

porcentajes de gallinaza ( O,J,6,9, y 12%). Evaluándose el enriquecimiento 

prote!co del ensilaje, su aprovechamiento por el animal( digestibilidad) y 

el posible aislamiento de bacterias entéricas de tipo pat6geno a partir -

del mismo; en específico bacterias del género Salmonella spp por tratarse 

de enterobacterias de transmisión directa ( oral ) y que afectan la salud 

pública (zoonosis). 

Los r~sultados obtenidos en el análisis químico proximal nos indican 

que el utilizar la gallinaza como suplemento de ensilajes de ma!s aumentan 

su porcentaje de proteína cruda (PC) , aumentándonos de un 12.38% ensi--

laje de maíz como tal O a un 17.32% ( ensilaje de mn!z suplementado =on --

12% de gallinaza). 

El ~nálisis estadístico realizado para la prueba de digescibilidad -

in situ muestra un incremento significativo en los ensilajes suplementa-

dos con 3% de gallinaza( z• 6.87) y con 9% de gallinaza ( z• 3.91), en re

laci6n al testigo con 0% de gallinaza ( z• 0.00). 

El análisis bacteriologico reportó aislamiento de Salmoae1la ~ en 

el ensilaje suplementado con 12% de gallinaza y crecimiento negativo en -

los demás ensilajes suplementados. 
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lNTRODUCClON: 

En un pa!s como el nuestro en el que la alimentación animal es uno de 

los problemas mas graves a los que se enfrenta desde hace tiempo, se hace -

necesario estudiar nuevas alternativas alLmenticias que nos permitan consi

derar todas aquellas posibles fuentes ya sea de or!gen animal o vegetal que 

en un ::ocento dado pu~dAn ser aprcvcchndas o recicladas sin afectar la e

ficiencia productiva de los animales. ( Hulsz, 1983). 

Una de estas fuentes y que en la actualidad se ha venido utilizando -

es el reciclamiento de nutrientes ~ontenidos en las excretas animales, demo~ 

trñndose que son un recurso alimenticio y un potencial económico que contri 

buye a los valores totales de energía, proteína y minerales en la dicta -

para los animales. (Flores Menéndes, l980). 

El reciclamiento constituye una pr~ctica dobl~ccnte beneficiosa 

pues además de facilitar la disposición del estiercol de los animales, 

en las que se usa harina de soya y otros suplementos prote!cos por el ni-

trógeno contenido en el estiercol. contribuyendo con esto no sólo a ahorrar 

prote!na que puede ser destinada para el consu:no humano. sino aumentando 

también la producci6n animal en forma por demás econ6mica. (Biely ~ al 

l972 cita por Florea Menéndez l980 ). 

También está demostrado que las excretas animales poseen de 3-10 veces 

mayor como fuente de prote!na para los animales que como fuente de nutrien

tes para las plantas • ( Berger .!:! al 1981; Mariscal, 1980). mencionandose 

además que el 20 al 55% de la proteína cruda (PC) presente, se encuntra en 

forma de N~tr6geno No Prote!co (NNP).(Aquino y Rodríguez 1985 ). 
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Entendiendose por ~~? a todo tipo de compuesto nitrogenado que no se 

encuentra incorporado en proteínas y/o polipéptidos, tales como aoinoáci-

dos libr~;'• arninas.ac.nucléicos. nitritoR, etc. (Stangel et al , 1963; cit~ 

dos por Lara, 1978), siendo los rumientes la única especie de los animales 

dom~sticos capaces d~ uµr0vach~r el NS? comn t~l gr~cias a la presencia de 

mic1·oorganismos en sus cámaras fermentativas ( Rúmen-Ret!culo) los que lo

gran estructurar aminoácidos y prote!nas necesarias para el animnl.(Flo-

res Menéndez 1980; Aquino y Rodr!guez, 1985). 

Se ha observado qu el uso de SNP corno suplemento en animales aliment~ 

dos con forrajes toscos, tiene el mismo afecto general sobre la digestibil! 

dad de estos últimos que cuando se guplementa con nitrógeno de or!gen pro--

terco. Ammenn.an ~al , 1972 citado por Lara en 1978). 

La g~llin~=~ r~r PjPmplo.es el esquilmo de las granjas avícolas que -

conciene NNP en forma de ácido ú~ico y nitrógeno nmonincal, porción no --

aprovechable de las aves. ( Flores Menéndez, 1980). 

El ácido úrico tiene como caracter!stica ser más soluble que la urea y 

transformarse facilmente en prote{na por la microflora del rúmen.( Flores -

Menéndez, 1980). 

En análisis qu!micos se ha demostrado que este subproducto contiene de 

12-40% de PC dependiendo su or!gen, la clase de aves, forma de conservac16n, 

desecación y almacenamiento a que se somete. ( Aburto, 1982; Lara, 1978). 

Como dato importante se menciona que en Jilotepec, Edo. de México la 

gallinaza no sólo se utiliza como suplemento prote!co. sino como base de la 

alimentaci6n; en esta zons la cantidad de gallinaza es las dietas varia de 

un 10% hasta un 100% de las dietas ( Flores Menéndez, 1980). 
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Desde el punto de vista sanitario, tc=n~do en consideraci6n que la ga

llinaza en la actualid~d es más utilizada co~o $Uplemento alimenticio de n~ 

turaleza proteica para los animales( rumiantes principalmente) , debemos ta~ 

bi~n de considerarla como posible medio de transmisión de peligros potencia

les ya que se le menciona como una de las principales fuentes de transmisión 

de la Salmonelosis junto con otros suplementos de or!gen animal tales como -

las harinas de hueso y de sangre. ( T6rtora, 1986). 

La cantidad y tipo de población hncteriana ~n la gallinaza ha sido in

vestigada por varios autores; Alexander ~ al ( 1968) encontró los si--

guientes géneros bacterianos: SalmonclLo., Mvcobacterium,Corynebac.~ , 

Bacillos, Sthaphylococcus,Clostridium y Levaduras. 

Fontenot y Webb { 1975) mencionan otros géneros bacterianos entre -

los que destacan : ~. ~~?·~sí como algunos hongos del género 

Penicillum, Scopulariopsis, Gandida y Aspergillus • ( Balderas, 1981). 

Sin embargo, Caswell ~al ( 1978); citado por Balderas reportan una 

marcada reducci6n del total de bacterias en ensilajes con 159 y 212 d!as -

de ferm~mtaci6n y con niveles de humedad del 15. 6% al 50%. ( Ver cuadro I 2 

de loa anexos). 

La Salmonelosis es una enfermedad de todos los animales causada por -

muchas especies de Salmonella que están muy relacionadas antigénicamente y 

caracterizada por sus tres s!ndromes principales: 

a) s!ndrome de enter!tis aguda. 

b) s!ndrome de enter!tis cr6nica. 

e) síndrome septic&mico. 
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Las Salmonellas con bacilos grnm negativos, aerobios y anaerobios fa

cultativos, no esporulados y de longitud variable. La cayor!a de las espe-

cies son m6viles merced a flagelos per!tricos exepto ~.pullorum y f.gallina 

!:!:!!!! ; las salmonelasmóvilescrecen en los medios de cultivo ordinarios para 

cnterobacterias; forcu!n ácido y generalmente gas a partir de glucosa, malt~ 

sa, manitol y dextrina; no fermentan la lactosa. la sacarosa ni la galicina. 

Las salmonclas son resistentes a la congelación en agua y a cie~~os agentes 

qutmicos por ejemplo: el verde brillante y el tctrationato sódico, tales -

compuestos inhiben a los bacilos coliformes que son habitantes normales del 

intestino en todas las esp~cies ( cxcpto el tipo patógeno llamado ETEC (en

terotoxigenia Escherichia coli), por lo tanto estos medios son los adecua

dos para el aislamiento de salmonelas a partir de haces • ( Jawest, 1981; 

T6rtora. 1986 ). 
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OBJETIVO GENERAL. 

1. Estudiar nuevas técnicas en la alimentación animal para poder ser 

aplicadas en explotaciun~s pecuaria~ para rumientes. 

OBJETIVOS PARTICULARES. 

I.I. Evaluar el enriquecimiento prote!co del nislaje de ma!z de planta -

entera al ser suplementado con diferentes porcentajes de gailinaza 

(0,3,6,9 y 12% ). 

l.II. Determinaci6n y evaluaci6n del porcentaje de dibestibilidad .!!!. ~ 

( m~Codo de la bolsa de nyl6n) del ensilaje de maiz de planta ente

ra suplementado con gallinaza en diferentes porcentajes ( 0,3,6,9 y 

12%); evaluándo su desaparaci6n a 12,24,36 y 48 horas de incubac16n 

ruminal. 

I.Ill. Valor a la galliñaza como fuente de suplementación y medio de co~ 

taminación del ensilaje de ma!z, debido a la pre~encia de entero-

bacterias; principalmente del género Salmonella ~· 
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HlPOTESlS: 

1.1 La suple~entación del ansilaje de planta entera de maíz mejora la 

digestibilidnd conforme aumento el aporte protcico de la gallina-

za. 

1.2 La suplementación del ensilaje de planta entera de maiz no mejora 

la digestibilidad confonne aumentn el aporte proteico de la ga---

llinazn. 

2.1 El suplementar al ensilaje de planta enterad~ marz con gallina--

za no va a provocar crecimiento bacteriano debido al proceso de -

fermentación durante el ensilado. 

2.2 El suplementar al ensilaje de palnta entera de ma!z con gallina-

za va a provocar crecimiento bacteriano durante el ensilado. 
~ 
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~dr~ la determinación del valor nutririvo de cada uno de los ens~lajes 

de planta entera de mn!z de l49 d!as de corte. suplementados con gall~naza -

en porcent.R.je~ de 0,.3.6.9 "I 12 % rcspectiva~ente. se llevaron a cabo tres t.! 

pos de análisis 

Como primer paso se realizo el análisis químico proximal para determi-

nar el valor de sus fracciones. ( Ver cuadro D l anexos). 

Este anilisis s~ com?lemento con el c6todo de fibra detergente neutra 

(FDN) del análisisdel Dr. Vnn Soest para forrajes. ( Morfin 1982) • 

realiz6 la prueba de digestibilidad in situ, por el método de la bolsa de 

nylón, en el cual se utilizar6n tres ovinos fistulados machos de raza crio-. 
lla con una edad de 6 años y un peso de 60 Kg en promedio. 

Los ovinos fuerón sometidos a una dieta previa de acostumbramiento d~ 

15 d!as a base de ensilaje de ma!z de planta entera suplementado con mela--

Zll. 

Ya adaptados a la die~a el experimento consisti6 en la introducción -

de 5 bolsas de ~yl6n, de las cuales 4 contenían el ensilaje con el porcenta-

je de gallinaza a evaluar para cada ovino. 

Evaluándose el suplementado con 0% de gallinaza como alimento testigo 

y as! sucesivamente hasta llegar al suylementado con el 12 porciento en la 

última etapa. 

El tiempo de incubaci6n del ensilaje de las bolsas de nyl6n a n~vel -

ruminal( digestibilidad) fu& a las 12,24,36 y 48 horas que se aabe que es 
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C?l tic:::::.po máximo de permanencia de los alimentos a nivel ruminal. 

El alimento que se tomo como patrón para la evaluación de la digestibili

dad de los S ~nsilajes íué la alfalfa. la cual fué introducida en la ~uinta --

bolsa dentro de la f!stula ruminal y calculando su porcentaje de digestibilidad 

a lns 48 horas. 

La cantidad de muestra manejada pnra los ensilajes y la alfalfa fué de -

Sg/ muestra ?revismentc secada a 60° C y colida en criba de l mm. Se utilizarán 

así también canicas de tamaño mediano ( 1/ bolsa) d~ntro de las bolsas de ny-

lón para que hicieran contrupeso y permiticrán un e.ayer contacto con el conte

nido ruminal. ( Tejeda. 1983). 

La últimn prueba realizada fué el análisis bacteriológico , el cual con-

sistió en un primer aislamiento previo macerado y centrifugado de Una muestra -

de aproximadamente lOg • de los ensilaje~ experimentales en caldo de Selcnite 

el cual es un n::.edio que permite el crecictiento de Salconeila ini1i.Ule:hJv ..a. l.::.s 

baccerias coliformes. 

Porsteriormente se llevó a cabó la purificación por medio de pases a -

través de a&ar verde brillante y McConkey y por último parn la identificación 

del género bacteriano se realizarán las siguientes pruebas bioquímicas: urea, 

manitol, MR-VP y citrato. 

El análisis estad!stico empleado para la valoración real de la digesti

bilidad fué por rnedio de Prueba de hip5tesis, ( Altamirano 1982) con un por

centaje de significancia del 5% (D<:. • 5% ) • 

Otros materiales empleados fueron 5becerreras adaptadas como microsilos 

de 450kg. e/u y 2 cubetas de plástico. 
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RESULTADOS Y DlSCUSlON. 

CUADRO # l. RESULTADOS DE EL ANALISIS QUlMlCO PROXU'-'\L QUE SE LE REALIZO 

A LOS DIFERENTE ENSILAJES DE XAIZ CON DIFERENTES PORCESTAJES DE GALLIN~ 

ZA COMO SUPLEMENTO ( BASE SECA) : 

FRACCIONES 

% HUMEDAD M.S. P.C. E.E. F.C. CENIZA 

o o.o 100 12.38 /4. ~ 5 55. 73 

3 o.o 100 14.67 4.40 30.46 

6 o.o lOO 14.95 4.62 23. 97 

9 o.o 100 13. 95 4.82 21. '•º 
12 o.o 100 17. 32 4.20 25. 37 

NOTA: LOS VALORES ESTAN E."G'RESA!">OS EN PORCENTAJE. 

*DETERMINADO POR FDN. (FIBRA DETERGENTE NEUTRO). 

¡.:.. 59 

19.02 

29.67 

26.32 

24.27 

ELN. 

13.41 

31.45 

26. 79 

33.51 

28.84 

Los resultados obtenidos en e.i an5lisi.ft químico proximal realizado 

a los distintos ensilajes indican que existi6 un enr~quecimiento en la 

fracción de prote!na cruda (PC), a medida que fué aumentando el parce~ 

taje de suplementación de la gallinaza. 

Observándose un aumento muy marcado en e1 ensilaje suplementado 

con el 12% de gallinaza. Lo cual pudo ser debido a un aporte de nitr~ 

geno bacteriano y m.icótico. 
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CUADRO . 2. RESULTADOS DE EL ANALISIS QUIMICO PROXIMAL QUE SE LE REALIZO A 

LOS ~iF~RZNTE ENSILAJES DE }!AIZ CON ~lFERENTES PORCENTAJES DE GALLINAZA 

coxa SVl'i.i.}:ENTO ( TAL COMO OFRECIDO) : 

% 

o 

3 

6 

9 

12 

NOTA: 

FRACCIONES 

HUXlIDAD M.S P.C. E.E. F.C. 

74.40 25.60 3. 11 1.08 u .. 26 

71.87 28. 13 4.12 5.35 8.56 

66.49 33.51 5.00 l. 54 8.03 

68.11 31.89 4.44 l. 53 6.8:' 

30.76 .. 69.24 ll.99 Z.90 17.56 

LOS VALORES ESTA.~ EXPRESADOS EN PORCENTAJE. 

• EL ENSILAJE SE ENCONTRO PARCIAL~.ENTE SECO. 

CEllIZA ELN. 

3.73 3.36 

5.35 4.75 

9.94 9.00 

8.39 10.71 

16.80 19.99 

En el cuadro 2 ,· en la fracción Humeda del en.i:.ilajc de ma!z suplemen

tado con 12% de gallinaza se encontró muy debajo de los demás valores .. Esto 

se deb16 a que se encontró el ensilaje parcialmente seco; lo cual pudo ser 

ocasionado por una mala técnica en el proceso de ensilado. 

Los resultados del Análisis Qu!mico Proximal tanto de la gallinaz:a -

como de la planta de maíz entera utilizada en el trabajo de investigación; 

as! como el de los ensilajes de ma!z ya suplementados con los diferentes 

porcentajes de gallinaza en base humeda, se encuentran en los anexos. 

CUADRO. 3 RESULTADOS OBTENIDOS POR EL fü~ALISIS ESTADISTICO PARA LA 

PRUEBA DE DlGESTIVILIDAD in situ DE LOS DIFERENTES ENS!. 

LAJES DE MAIZ CON DIFERENTES PORCENTAJES DE GALLINAZA co~ 

MO SUPLEMENTO. 
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t s- s c.v. z 

il 40.35 66.89 .:!: B .18 20.76 0.00 

3 45. 71 1.83 + l. 35 2.95 6.87 

6 40.37 43.44 + 6.60 16.35 0.005 

9 42.03 o. 55 + o. 74 l. 31 3.91 

12 38.22 4.30 + 2.07 11. 25 -1. 36 

ALFALFA ó).20 12.~0 + 3.60 5.70 10.99 

----------------~--------------------------------------------------

X • PROMEDIO 

s 2
- VARIANZA 

'·· AUMENTO SIGNIFICATIVO • 

S • DESVIACION ESTA.'DAR 

C.V.• COEFICIENTE DE VARIACION 

<><. • l. 65 (SIGNIFlC/u'(ClA 54) CO:>STANTE 

El ensillaje con cero porcit:n.Lu J\,; .:.u¡;lc:::!!ntnriñn con ~allinaza 

se tomó como testigo. 

En base a las resultados obtenidoss en la prueba de digestibil! 

dad i.n situ se observó que un incremento en la digestibilidad de 

los diferentes ensilajes suplementados con gallinaza 7 siendo sólo 

significativo en los sup1e01cntados con 3 y 9% de gallinaza ~(ver cua-

dro 3 y gráfica 1 y 2 ). 

Siendo la posible causa que presentaban mejores caracter!sticas 

organolépt~cas ademas de que existió un mejor equilibrio entre las 

fracciones de proteina cruda (PC) y extracto libre de nitr6geno (E.L.N.) 

como lo menciona Lewis y Me. Donald (1958), ~itados por Annison (1981), 
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en donde !ndica que los suplementos protefnicos agragados a la -

dieta de los rumiantes se utilizan mejor cuando tambien se da un ma

terial de carbohtdratos fermentados en una proporción comparable 

(ver cuadros 1 y 2 ) • 

La disminución el 1a digestibilidad en el ensil~jc de aui!z con -

12% de gallinaza pudo ser debido a que este se encontró parcialmente 

seco (ver cuadro No. 2 y Gráfica No.2). 

Los resultados obtenidos, en los diferentes ensilajes suplementados 

con gallinaza en comparaci6n con la digestabilidad de la alfalfa fue m~ 

nor (ver gráfica No. 2) • 

Los resultados obtenidos, en el laboratorio de microbiolog!a fueron 

loe siguientes: 

o 

3 

6 

9 

12 

PRIMER AISLAMIENTO CALDO DE SELENITE. 

PORCENTAJES: 

~~~~~~~~~~~~~~~-NEGATIVO. 

~~~~~~~~~~~~~~-NEGATIVO. 

~~~~~~~~~~~~~~~-NEGATIVO. 

~~~~~~~~~~~~~~-NEGATIVO 

POSITIVO 
~~~~~~~~~~~~~~~~-
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SEGUNDO AISLAMIENTO: AGAR VERDE BRILLANTE. 

LECTURA 

PORCENTAJE : 

~~~~~~~~~~~~~ CRECIMIENTO BACTF.RIANO. 

Colonias redondas de tamaño 

pcqcc~o de colo~ blanco. el 

agar cambió n una coloración 

roja (reacción de lactosa ne

gnt!va. característico de 

SALMONELLA spp). 

FROTIS BACTERIANO, !'IEDIANTRE LA TINCION DE GRAM: 

VP 

Se observan bastones de ~amaño pequeño de color rojo (gram 

negativo). de una d1stribllcí6n unitorme. 

PRUEBAS BIOQUIMICAS 

UREA 

RESULTADO 

MA.NlTOL 

+ 

Salmonella ~ 

CITRATO TSI 

A/A (ácido/ácido) 

Unicamente hubo crecimiento bacteriano en el ensilaje de ma!z su

plemencado con 12% de gallinaza debido ha que no reuni6 las caracce-

l 7 



r!sticas de un buen ensilaje, aunado a un mal proceso de ensilado. 

Ya que se encontr5 parcial~ente seco lo cual concuerda con los 

resultados obtenidos por Creger (1973) y por Caswell (1977) en don

de !ndica que los ensilajes de gallinaza con adici6n de agua o maíz 

con aleo coneenido de humedad dan como resultado una reducción o la 

eliminación completa de los microorgánismos patógenos {ver cuadro No. 

2 y aneoco cuadro No. 2) 
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e o N e L u s I o N E s 

1.- En base a loa resultados obtenidos. nos !ndican que el 

uso de la &allinaza como suplemento coobinado con el -

t:ia!z aumenta el valor prote!co de este cuando se combi

nan en forma de ensilaje. 

2.- Suministrando la gallinaza como suplemento proteíco al 

enailaje de ma!z, se aumenta la digestivilidad del ali

mento siempre y cuando haya una relaci6n proporcional e.!! 

tre la proteina y los carbohidratos. 

J.- La técnica del ensilado bien llevada, actua como buen -

bactericida.·. siempre y cuando no existan condiciones a~ 

versas qu~ influyan durnnte el proceso de éste. 
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N 
o 

c o H P o s I e 1 o N QUI MICA A tl A l. l T I C A D E u t• ALIMENTO. 

COHPON~:NTES DE CADA DETEIUHNACION (Fl<ACCION). NUTIU"11TIO: A u;:n:RMINAll y MECANISMOS DE ANAl.J, .• , •• 

(FUNDAMENTO) 

FRACClDN 

l.- llUMEDAU 

2.- CENIZAS 

3.- PROTEINA CRUDA 

BRUTA • 

4.- EKTKACTO E'l'EREO 

5.- Fll!RA CRUDA 

ANALlSlS (.IUlHlCO l:'Kt.H:.HL\L, l::~tEUlA'lO O DE Wl-:t-:tHlF.. 

NUTR111.NTE 

AGUA 

HIN ERALES 

PROTEINAS 

- _ LlPllJOS 

CARBOHillRATOS 
ESTllUCTURAL~S 

CELULOSA llEMl
CEl.ULOSA. 

COMPUESTOS QUIMlCOS QUE Tf.ORICAMENTE 
PUEDEN ESTA!<. 

FUNDAMENTO. 

Acido~ y hAtoeA volátlles tiil t!st.an preeentes -Deshidratuc:ión 
100- 105 ·e 

CornpueNCOS de Cu, P, K, Hg, Cl 1 S. etc. 

Aminoiicidori llbret1 1 aminut:1 1 vlc.uminas del 
complejo B (nicrogenadns). glucósidos nl
t.ruKc11aJutt1 ácidos nucle{cos, clorofilas, 
compuet1tot1 inorgánicos nltrogenudot1, NNP. 

Ceras, ácidos oq~ánicotJ, pigmentos llpo
só tl1bles',- cscero1~t:0 (co lestero.l) ,, 'vitamL 
11at1 liposoluhlea. · · . -

Llv.nl.na 

-Incincrnc.lón -

550-600 •c. 

-Digestión (con 

~3~~~) ~ cuculi.-

.:.Neutralización 
con ·NaOH. 

-Destilación del 

-~~~ui:~~::0~on 
Ún ácido valorado. 

=--Éx:l:racc-ión con
tinúa con éter 
por un período 
determinado. 

-Digestión del reai 
duo después de la= 
ext:rucción con ft:er 
con u

2
so 

4 
Dil. ( 1. 25%) 



6.- E.L.N. 

EXTRACTO LIBRE 
DF. NlTROGENO. 

CUADRO NUM. l 

Lilian Morf in (1982) 

CARBOHlDRATOS ESTRUC 
TURAl.ES (D.E RESERVA)-:- Acidos urgfinicos. resinz1s, taninos 

hidrósolubles, v itamina.s hidrosolu
bles. llKnina ~olubilizada. celulosa 
solubili7.nda en el tratamiento. -Por diferencia de 

100. Rl!stur ln su
ma de las fraccio
nes anceriores. 



CUADRO HUM. RELACIOH ENTRE l)[fEt·n:~rn·:S POkCf-:NTA.IES IJE 11\IHt-:DAD l':N 

ENSIL.AJt:s y LA PlU.:SCE."lClA llt-: HACTt:RlAS nt: t-:Ll.OS. 

HUMEDAD ESTIMADA MEZCl..1\S INICIALES MEZCLAS ENSILADAS 

TOTAL, COLONIAS COI.lFORHES TOTAL COLONIAS COLIFOJUIES 

( 10 9/v,. (103/g.) (109 /g.) 

·":-
LS.60 l. 75 12'• 0.209 0.010 

.:, ' 

20.00 2.24 97 0.187 ... o;ooo·: 
. ·---'-~ ,-

30.00 2.00 92 0.024 o;óoo 

40.00 2.53 84 0.007 ;.o~o· 
50.00 2.33 70 0.024 o.oóo 

________________________________________________________________ :_ ___ ._2.-~'-;.::..::..::.:.:..::.~-...:.:.:--

cu.\t.:nE1tAs;19pi)·.·.· 

CUADRO DE RESULTAIJOS DE El, AHAl.ISIS QUUllCO PROXIMAL. QUE SE LE .REALIZO 
A 1.os DIFERENTES ::: UE LOS ENSILAl>OS EH BASE llUKEDA: 

FRACCIONES . 

------------------------------------------------------------------~-~-~~~~~~:~~~~}.~~:: _____ _ 
% llUtlEllAD M.S. r.c: •.. ;<,EiE•-·:' ·i;c . -- CENizA • E.L.N. 

o J.11 96.89 12.00 4.·i1 54.00 l4. 14 12.64 

3 5.0ñ 911. 91, 13.93 ,, . 17 20.92 18.0_6 29.86 

5.39 f}/1.ól ¡1, .15 4.37 22.68 28.08 25.33 

4.35 •;FJ. 65 L3.35 4.61 20.47 25.81 32.04 

12 5.51 ~J/1. 119 16. 37 3.90 23.98 22.94 27.30 

Nota: Todos lon result:adoH es tan expreaados l!TI z 



.., ..., 

CUADRO OE 10-:sut.TAJJOS ur: r:1. AN1\l.lSlS 'lllI!'UCO PHOXll'!AI. (lllt: sr: LE Rl-:Al.[7.0 Al. MAI7.. 

( 1'1.ANTA ENT>'.HA) 

---------------------------------------------------------------------------------------------
lll<Ar.CION : TCO 

llUHEt>AD 7'•. 70 

MATERIA SECA 25.óO 

PROTElNA CRUDA 2.4) 

EXTRACTO ET E REO 1.07 

FIBRA CRUOA 15.22 

- CENIZAS ·2.33 

E.L.N • 1,.55 

Bll 

5. 70 

lJ!1.JO 

8.96 

). 91, 

56.07• 

R.58 

16. 75 

O.DO 

100-

9.50 

59._46• ,' 

--~9;,10:' 
-·-,=-,_,c.=-·'"-~}':--:::::_-·--.. ,,,"'_'-.-=---=-=--

-.,·:,:'< , . 
CUADRO DI:: RESULTAllOS !JE El. ANAl.lSIS QUIK!CO PROXIMAi. QUE SE LE REALIZO A LA GALLINAZA. 

HUMEDAD 61.40 3.56 
-

KATERIÁ SECA 38-.60 - --9ff.-44~---

PROTEINA CRUDA 5.88 14. 70 

EXTRACTO F.TEREO J ·• 2l1 --)-.08 

t"IBRA CRUDA ll.22 20.54_ 

CENIZAS 10.)9 25.97 26.93 

E.J..N. 12 .U7 32. 15 33.33 

• OetermJrtctción por el Método dt~ Uet.er~fH\te Nt~utrn. 

NOTA ; Todos lon rettultndcrn estan exprcsacl11h <'11 porcentaje. 



:.;);p 

PC 

FC 

EE 

Ei.N 

g 

ec. al. 

in. siru 

X 

52 

s 

CV 

TCO 

BH 

BS 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

------------------~itrógeno no Proteíco. 

Prote!na Cruda. ------------------
__________________ Fibra cruda 

__________________ En rumen 

__________________ Promedio. 

__________________ Varianza. 

__________________ Dcsv1aci5n Estundar. 

__________________ Coeficiente de Variación 

Tal como Ofrecido 
----------------~ 
__________________ Base Hume da 

__________________ Base Seca 
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