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SUMMARY 

Background: Sheep production in central Mexico is an important livestock activity that requires the 

evaluation of feeding strategies to increase or sustain production in times of feed scarcity. Objective: To 

evaluate the performance of ewes fed diets with different levels of inclusion of Typha latifolia. 

Methodology: Fifteen criollo adult ewes were randomly grouped to receive different levels of tule 

(Typha latifolia) in their feeding as a complement to grazing. An incomplete randomized block design 

was employed. Daily live weight gain, intake, and body condition score were evaluated, as well as 

grassland parameters and the chemical composition of feeds. The experiment lasted 60 days divided in 

four measurement periods. All ewes were supplemented with a commercial pelleted concentrate. The 

control group (T1) had 0g DM of tule, 461.75 g DM commercial concentrate, and 8 h grazing; T2 had 

116.5g DM of tule, 461.75 g DM commercial concentrate, and 8 h grazing; and T3 had 174.75 g DM of 

tule, 461.75 g DM commercial concentrate, and 8 h grazing. Results: There were significant differences 

(P<0.05) in DM intake of pasture and Typha latifolia. There were no significant differences among 

treatments (P>0.05) for initial and final live weight, daily weight gain and body condition score. 

Implications: Typha latifolia is an available non-conventional forage source for adult sheep maintenance 

in the dry season for small-scale systems. Conclusion: The inclusion of Typha latifolia in diets for sheep 

may be a good option for feeding adult ewes in maintenance. 

Keywords: sheep; tule; Typha latifolia. 

 

RESUMEN 

Antecedentes: La ovinocultura en el centro de México es una actividad pecuaria importante, que requiere 

evaluar nuevas estrategias de alimentación que permitan incrementar o mantener la producción ovina en 

época de escasez de alimento. Objetivo: Evaluar la respuesta productiva de ovejas a diferentes niveles de 

inclusión de Typha latifolia en la dieta. Metodología: Quince ovejas criollas fueron agrupadas 

aleatoriamente para suministrarles diferentes niveles de inclusión de tule (Typha latifolia) en su 

alimentación como complemento a pastoreo, utilizando un diseño experimental de bloques incompletos al 

azar. La ganancia diaria de peso vivo, el consumo y la condición corporal (CC) fueron evaluados, así 

también variables de la pradera y la composición química de los alimentos. El experimento tuvo una 

duración de 60 días divididos en cuatro periodos de evaluación. Todos los animales fueron suplementados 

con un alimento comercial peletizado. El grupo control (T1) tuvo una dieta de 0g MS de tule, 461.75g MS 

de alimento comercial y 8h de pastoreo; el T2 tuvo una dieta de 116.5g MS de tule, 461.75g MS de 

alimento comercial y 8h de pastoreo y el T3 consistió de una alimentación del 174.75g MS de tule, 

461.75g MS de alimento comercial y 8h de pastoreo. Resultados: En consumo de materia seca se 

observaron diferencias significativas (P<0.05) en el consumo de pradera y el consumo de Typha latifolia. 

En las variables de peso vivo inicial, peso vivo final, la ganancia diaria de peso vivo y la condición 

corporal, no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos (P>0.05). Implicaciones: La 

Typha latifolia es un recurso forrajero no convencional disponible para el mantenimiento de ovinos 

adultos en época seca en sistemas de pequeña escala. Conclusión: La inclusión de Typha latifolia en la 
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alimentación de ovinos puede ser una buena opción para la alimentación de ovejas adultas en 

mantenimiento. 

Palabras clave: ovinos; tule; Typha latifolia. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La ovinocultura es considerada como una 

actividad de producción ganadera que aporta 

sustento y es parte de las actividades rurales en 

diversas partes de México y el mundo (Lerner et 

al., 2013; Estevez-Moreno et al., 2019). Los 

ovinocultores de bajos recursos económicos y 

tecnológicos son poseedores de alrededor del 

80% del total de ovinos en México, y se ha 

estimado que el 95% de los ovinos en México 

son criollos y el 5% restante son animales de 

razas especializadas (Hernández, 2004). 

 

El ganado ovino criollo es procedente de las 

razas españolas Lacha, Manchega y Churra, 

aunque también se considera que las razas 

Merino española, Castellana y Rasa aragonesa 

forman parte de los antepasados de los ovinos 

criollos que hoy en día existen en México 

(Matesanz, 1965). 

 

En los sistemas de producción ovina de los 

valles altos del centro de México son frecuentes 

pequeños rebaños como complemento a otras 

actividades de las unidades de producción 

agrícolas y pecuarias, que usualmente pastorean 

en parcelas agrícolas no cultivadas e invadidas 

de manera natural por gramíneas y otras plantas, 

o parcelas después de la cosecha, así como 

pastizales nativos en zonas no agrícolas y en las 

orillas de los campos de cultivo (Arriaga-Jordán 

et al., 2005; Herrera-Haro et al., 2019). 

 

La poca disponibilidad del forraje en época de 

estiaje, aunado a un manejo inadecuado de 

pastoreo genera resultados de producción 

pecuaria menos eficientes, siendo necesario que 

los ganaderos implementen nuevas estrategias 

de alimentación como el uso de arbustos, 

forrajes  no convencionales y frutos de especies 

vegetales locales (Zamora et al., 2001); 

convirtiéndose en recursos aprovechables para 

la alimentación animal en situaciones de escasez 

de alimento, principalmente en regiones poco 

productivas o de temporadas prolongadas de 

sequía (Palma, 2005; Manríquez-Mendoza et  

al.,  2011).    

 

Existen trabajos que demuestran que los 

recursos forrajeros locales son fuentes 

importantes de energía y proteína para la 

alimentación del ganado (Cecconello, 2003; 

Ramírez-Lozano et al., 2010). 

 

El alimento fundamental y más barato que 

consume el ganado es el forraje que obtiene a 

partir del pastoreo de pasturas naturales o 

cultivadas (Nieto et al., 2012). La diversidad de 

especies vegetales en los potreros, así como su 

productividad se ven alteradas directamente por 

la distribución estacional y los niveles anuales 

de precipitaciones, los cuales son variables y 

difíciles de pronosticar. De tal manera que el 

suelo, la temperatura y las lluvias afectan 

directamente el rendimiento del pastizal 

(Yahdjian y Sala, 2011); de forma que la 

disponibilidad de forraje en los pastizales 

disminuye drásticamente durante la época seca 

de noviembre a mayo en el centro de México. 

 

Algunos experimentos demuestran el beneficio 

productivo y económico del uso y 

aprovechamiento de diversas fuentes de 

alimentación alternativas o no convencionales 

basadas en los recursos vegetales disponibles en 

las zonas de estudio, demostrando resultados 

favorables como es el caso de la inclusión de 

nopal (Opuntia spp.) en el experimento de 

Flores et al. (2019), demostrando un incremento 

de condición corporal (CC) y de peso vivo (PV), 

comparado con la dieta tradicionalmente 

ofrecida por los productores; o el uso de tuna de 

nopal por  Soares-Camila et al. (2020), donde 

identificaron que estos recursos, adicionados 

con más insumos, pueden cubrir las necesidades 

energéticas de los animales, reduciendo los 

costos de alimentación.    

 

Alfonso-Ávila et al. (2012) documentaron el 

uso de tule (Typha latifolia) como un recurso 

forrajero de emergencia en sistemas de 

producción de leche en pequeña escala cuando 

no se cuenta con otros forrajes para el ganado. 

La T. latifolia presenta un bajo valor nutricional 

(de Evan et al., 2019) y si bien no es utilizada 

con frecuencia como una fuente de alimento 

para el ganado puede ser una opción en la época 

de escasez de otros forrajes, y se ha sugerido su 

uso en ensilados compuestos para la 

alimentación de rumiantes (WingChing-Jones et 

al., 2018). 

 

A partir de lo anterior, el presente trabajo tuvo 

como objetivo evaluar la complementación con 

T. latifolia del pastoreo de una parcela 

naturalmente invadida por pasto kikuyo 

(Cenchrus clandestinus), como un recurso local 

que puede ser utilizado como forraje no 

convencional en época de estiaje para la 
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alimentación de ovinos en sistemas de 

producción en pequeña escala. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Área de estudio 

 

El experimento de campo se realizó en la 

comunidad de San Pedro Denxhi, en el 

municipio de Aculco, al noroeste del Estado de 

México ubicado entre 20°00′ - 20°17′ N y 

99°40′ - 100°00′ O, con una altitud de 2440 

msnm, con una temperatura media de 14 °C, 

clima templado sub-húmedo lluvioso en el 

verano (entre mayo y octubre) y una época de 

estiaje durante el invierno y primavera (entre 

noviembre y mayo) además de una temporada 

de heladas entre noviembre y febrero.  La 

temperatura máxima registrada durante el 

experimento fue de 23°C y la temperatura 

mínima fue de -7°C, siendo noviembre el mes 

con mayor temperatura y enero el mes con 

mayor descenso de la misma (CONAGUA 

2021). Las precipitaciones tuvieron un 

promedio de 0 mm a lo largo del experimento 

(CONAGUA 2021). 

 

Desarrollo del experimento 

 

El trabajo se llevó a cabo bajo un enfoque de 

desarrollo participativo de tecnología pecuaria 

(Conroy, 2005) mediante investigación en finca 

con la participación de un productor de leche en 

pequeña escala que complementa su unidad de 

producción con un pequeño rebaño de ovinos. 

 

El experimento tuvo una duración de 60 días 

con cuatro periodos de evaluación de 15 días 

cada uno, llevándose a cabo desde el mes de 

noviembre de 2020 hasta enero de 2021, 

utilizando un diseño de bloques incompletos al 

azar, con tres tratamientos. Se eligieron 15 

ovejas adultas criollas, vacias  (2.65 ± 0.65 años 

de edad y un peso vivo medio al inicio del 

experimento de 42.2 ± 5.6 kg), que se dividieron 

en tres grupos (bloques incompletos) de acuerdo 

a su peso promedio, asignando las ovejas dentro 

de cada bloque de manera aleatoria a tres 

tratamientos quedando tres ovejas para el T1, 

seis para T2 y seis para T3. Las ovejas se 

marcaron e identificaron con cintas de color 

para cada tratamiento y se desparasitaron con 

ivermectina (200 µg/kg peso vivo), vía 

subcutánea.  

 

Se ofreció Typha latifolia de acuerdo a cada 

tratamiento (T2 y T3) en comederos 

individuales por la mañana antes del pastoreo 

picando manualmente el tule cortado igual de 

manera manual, el tule se picó de 1-4 cm, el 

concentrado comercial se ofreció en la noche 

posterior al encierro de los animales en el corral. 

Así se logró medir el consumo efectivo. 

 

El consumo de pradera en MS fue estimado de 

manera indirecta basándose en los 

requerimientos de energía metabolizable a partir 

de AFRC (1993), considerando los 

requerimientos individuales de cada oveja y 

restando la energía metabolizable (EM) que 

aportaron el tule y el alimento comercial, de 

acuerdo con la metodología propuesta por 

Hernández-Mendo and Leaver, (2006). 

 

Se evaluó la condición corporal (CC) en escala 

de 1 a 5 puntos, la cual se define como una 

relación entre la cantidad de grasa y de materia 

no grasa del animal vivo, siendo un parámetro 

de importancia, ya que permite analizar la salud 

de los animales, así como su estado basándose 

en cada etapa fisiológica (Frutos y Ruiz, 2012). 

 

El tule fue cosechado en las cercanías de la 

unidad de producción, corroborando 

previamente su identificación como Typha 

latifolia en el herbario de la Facultad de 

Ciencias Agrícolas, de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

Posteriormente se seleccionaron las plantas de 

menor altura (0.2-1.5m) que se encontraban en 

estado vegetativo, con la finalidad de brindar 

más nutrientes a los animales por el estado 

fenológico del tule (WingChing-Jones et al., 

2018).  

 

El forraje fue cortado y posteriormente se picó 

de manera manual hasta obtener un tamaño de 

partícula no mayor de entre 1 y 4 cm. Los 

porcentajes de tule y alimento comercial 

ofrecidos se determinaron en base fresca y se 

ofertaron posteriormente a su pesaje con una 

báscula electrónica marca Truper, con capacidad 

de 5 kg y pantalla para leer el peso. Los 

borregos pastorearon una parcela de 1 ha de 

extensión invadida por pasto kikuyo (Centrus 

clandestinus) durante 8 horas, y acceso libre al 

agua. 

 

Variables de desempeño animal 

 

El consumo de alimentos en pesebre se 

determinó mediante de diferencia oferta-

rechazo, ofreciendo una cantidad fija de 

alimento y restando el sobrante posterior a la 

ingesta de los animales. La ganancia de peso se 

evaluó siguiendo los procedimientos de Cannas 

et al. (2004), para la ganancia diaria de peso se 

estimó a través de una regresión lineal simple, la 

condición corporal (Manazza, 2006) y la 
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estimación de la eficiencia alimenticia con la 

ecuación propuesta por Maynard et al. (1981).  

 

El peso de los animales se obtuvo mediante una 

báscula electrónica Gallagher modelo W210 al 

inicio del experimento y durante dos días de 

medición al final de cada periodo, con la 

finalidad de reducir la variación residual. 

 

La ganancia diaria de peso vivo (GDPV) se 

obtuvo mediante una regresión lineal del peso 

vivo de cada oveja en cada medición sobre día 

del experimento para obtener un estimador no 

sesgado de la GDPV. La ganancia diaria de peso 

se estimó mediante una regresión lineal por 

animal con peso vivo el día del pesaje como 

variable independiente (y) sobre el día del 

experimento como variable dependiente (x), 

utilizando los coeficientes de regresión 

significativos (P<0.05) como estimadores no 

sesgados de la ganancia de peso en kg/ovino/día 

(Arriaga-Jordán y Holmes, 1986); método que 

minimiza las fluctuaciones de peso vivo por 

cambios en el contenido gastrointestinal. La 

conversión alimenticia se calculó dividiendo el 

consumo de materia seca entre la ganancia 

diaria de peso, y la eficiencia alimenticia, 

dividiendo la ganancia diaria de peso entre el 

consumo diario de materia seca (Resendiz et al., 

2013). 

 

Variables de la parcela de kikuyo 

 

Acumulación neta de forraje (ANF) y Altura 

de pradera 

 

La medición de ANF y altura de pradera fueron 

realizadas siguiendo la metodología propuesta 

por Hoogendoorn et al. (2016), fueron 

colocadas al azar 9 jaulas de exclusión (0.5 

m×2.5 m×0.8 m) a lo largo de la pradera, 

posteriormente se delimitó el área de corte con 

un cuadrante de metal de 0.5 m2 (0.25 x 2.0) el 

pasto fue cortado con tijeras de esquila a ras de 

suelo. Consecutivamente los muestreos se 

repitieron cada 15 días, cortando el pasto 

presente dentro de las jaulas de exclusión y el 

forraje obtenido se conservó en bolsas de 

plástico para su análisis en laboratorio. 

 

Altura de la pradera 

 

Se realizaron 30 medidas en la pradera de 

pastoreo por periodo en forma de W (Hodgson 

1990), utilizando para ello un medidor de plato 

ascendente, que es una varilla graduada, sobre la 

que se desliza el plato y mide la altura 

comprimida de la pradera. 

 

 

Tratamientos 

 

El experimento se llevó a cabo bajo un arreglo 

estadístico de bloques incompletos al azar, con 

la evaluación de los siguientes tratamientos (T1, 

T2 y T3) donde: T1= 0gr MS Tule + 461.75 g 

MS concentrado comercial + 8 h de pastoreo, 

T2= 116.50 g MS Tule + 461.75 g MS 

concentrado comercial + 8 h de pastoreo, T3= 

174.75 g Tule + 461.75 g MS concentrado 

comercial +8 h de pastoreo, según el 

requerimiento de MS de los animales. 

 

Composición química de los alimentos 

 

La composición química del tule y del forraje 

disponible en la pradera, así como del alimento 

comercial fueron analizados bajo diversas 

técnicas. Para la pradera, se utilizó muestreo por 

pastoreo simulado, que consiste en una realizar 

la colecta manual del lugar donde pastorean los 

animales a una altura similar a la que los ovinos 

consumen el pasto.  

 

El contenido de Materia Seca (MS) se 

determinó secando las muestras en una estufa de 

aire forzado a 65ºC durante 48 horas; el 

contenido de materia orgánica (MO) se obtuvo 

por incineración de las muestras durante 4 h a 

450ºC (AOAC, 1990), según el procedimiento 

964.22. El contenido de Proteína Cruda (PC) se 

evaluó utilizando el método Kjeldahl (AOAC, 

1990). Los contenidos de fibra detergente neutro 

(FDN) y fibra detergente ácido (FDA) según el 

método de Ankom (Ankom, 2005), siguiendo 

los procedimientos descritos por Van Soest et 

al. (1991); y la digestibilidad in vitro de la 

materia orgánica (DIVMO) con el método de la 

micro-bolsa de filtro y la incubadora Daisy de 

Ankom (Ankom, 2005). 

 

El contenido de energía metabolizable estimada 

(eEM), se realizó a través de la fórmula de la 

AFRC (1993), con la siguiente formula: 

 

EM (MJ/kg DM) = k* OMD (g/kg OM)  

 

Donde k=0.01557 y OMD= Digestibilidad de la 

materia orgánica calculada a partir de: 

IVOMD*(1000-cenizas) /1000, donde IVOMD 

(g/kg OM) = Digestibilidad de la materia 

orgánica in vitro. 

 

Análisis estadístico 

 

Se utilizó un diseño experimental de bloques 

incompletos al azar para analizar las variables 

de producción animal, cuyo modelo matemático 

es el siguiente: Yijk = μ + ti + bj + eijk de donde: 

Yij= Variable respuesta, μ= Media general, ti= 
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efecto debido al tratamiento (1, 2, 3), bj= efecto 

debido al bloque (1, 2, 3), eijk= efecto debido al 

error experimental. 

 

Las variables de acumulación neta de forraje 

(ANF) y altura de pradera de kikuyo, así como 

la composición química de la pradera y Typha 

latifolia fueron analizadas mediante estadística 

descriptiva. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En la Tabla 1, se muestra la composición 

bromatológica de la pradera y Typha latifolia, 

en el cual no se encontraron diferencias 

significativas entre la pradera evaluada y T. 

latifolia (P>0.05). Lo anterior, indica que la 

pradera que se evaluó es una pradera avejentada 

y por lo tanto el valor nutritivo es bajo. La 

composición bromatológica de Typha latifolia 

presentó un contenido de PC de 81.90 g/kg MS, 

el cual es mayor al reportado en un rastrojo de 

maíz (54 g/kg MS), forraje comúnmente 

utilizado en la época de estiaje en la región de 

estudio (Alfonso-Ávila et al., 2012); así como 

en otras regiones de México (Quiroz-Cardoso et 

al., 2015). 

 

Los resultados bromatológicos de la Typha son 

muy similares a los reportados por de Evan, 

(2019) con una variación mínima en cuanto a 

los resultados de MS, PC, MO, contenido de 

fibras FDN y FDA. 

 

Los resultados promedio para la eEM de Typha, 

son inferiores a 8.36 MJ/kg MS y 7.86 MJ/kg 

MS reportados por WingChing-Jones et al. 

(2014), en un estudio donde evaluaron las 

características de Thypa en dos momentos de 

cosecha (4 y 12 meses, respectivamente). Dicho 

estudio fue realizado en humedales en Costa 

Rica como alternativa para la alimentación de 

pequeños rumiantes. 

Por otra parte, el pasto consumido durante el 

pastoreo (Cenchrus clandestinus) presentó un 

valor proteico de 106.56 g/kg MS (Tabla 1), lo 

cual indica que al ser un pasto de origen tropical 

pudo verse afectado tanto por las bajas 

temperaturas durante el experimento, como por 

el hecho de que se encontraba en su etapa de 

madurez. Este valor es similar al presentado por 

Plata-Reyes et al. (2021), quienes reportaron un 

contenido de proteína cruda de 99 g/kg MS en 

pasto kikuyo en estado senescente. 

 

Uno de los factores que determina la 

digestibilidad y el consumo de un forraje es la 

cantidad de carbohidratos estructurales, ya que 

el consumo y la digestibilidad decrecen a 

medida que la planta madura y se incrementa la 

lignificación (Van Soest et al. 1991). En este 

trabajo se observó que los altos contenidos de 

FDN y FDA que presentó el tule, aunque sin 

diferencias significativas entre la pradera y 

Typha latifolia (P>0.05), se deben también a la 

baja digestibilidad del tule (436.10 g/kg MS). 

Lo cual concuerda con lo reportado por López-

González et al. (2015), quienes encontraron esta 

misma tendencia en pastos tropicales. 

 

En cuanto a la estimación de la energía 

metabolizable (Tabla 1), se observa un menor 

contenido en Typha latifolia, lo cual se debe 

principalmente a la menor digestibilidad 

comparada con el forraje de la pradera (P>0.05). 

Los valores bromatológicos son muy similares a 

los reportados por WingChing-Jones et al. 

(2018), en comparación con una Typha 

evaluada a 4 y 12 meses de cosecha, 

demostrando que la planta joven puede cubrir 

las necesidades de nutrientes para 

mantenimiento, mientras que la Typha de un 

año de edad es deficiente en contenido 

nutricional aún para dicho estado fisiológico. 

 

 

Tabla 1. Composición química de la pradera y T. latifolia (g/kg MS). 

Variable Pradera T. latifolia Media DE AC 

MS 355.70 225.4 290.55 65.15 923 

MO 882.8 876.01 879.40 33.95 832 

PC 106.56 81.90 94.23 12.33 214 

FDN 546.65 651.01 598.83 52.18 353 

FDA 314.69 394.10 354.40 39.70 145 

DIVMS 509.60 436.10 472.85 36.75 807 

eEM (MJ EM/kg MS) 6.83 5.86 6.34 0.48 10.76 

AC: alimento comercial, MS: materia seca, MO: Materia orgánica, PC: proteína cruda, FDN: fibra 

detergente neutro, FDA: fibra detergente ácido, DIVMS: digestibilidad in vitro de la materia seca, eEM: 

energía metabolizable estimada, DE: desviación estándar. 
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La acumulación neta de forraje se presenta en la 

Tabla 2. Se observa una disminución de forraje 

en la pradera a través del paso de los periodos 

experimentales, con un promedio de 316.07 kg 

MS/ha, lo anterior, refleja que existe un proceso 

de envejecimiento de la pradera, lo cual se 

encuentra en línea con lo reportado por 

Fulkerson y Donaghy (2001) quienes 

mencionaron que en el pastoreo continuo de 

gramíneas algunas veces no logran acumular 

suficientes carbohidratos hidrosolubles que les 

permitan su recuperación, por lo tanto empieza 

un proceso de senescencia en la planta, tal como 

ocurrió en este experimento, dando como 

resultado una baja calidad nutricional de la 

pradera. Otro factor importante que puede 

influir en los resultados de esta investigación es 

la época en que se llevó a cabo el experimento 

(invierno), en la cual existe poca humedad, 

aunado a las heladas que se presentan en la 

región, es un factor que influye sobre todo en el 

proceso de fotosíntesis (Uvidia-Cabadina, et al., 

2012). 

 

En cuanto a la altura de la pradera se observa 

que esta se mantiene constante durante todo el 

experimento, presentado en promedio una altura 

de 3.56 cm; resultados diferentes a los 

reportados por Marín-Santana et al. (2020) 

quienes reportaron alturas de 6 cm en promedio 

en praderas de kikuyo. 

 

El consumo de Typha latifolia, por las ovejas, 

presentó diferencias significativas entre los 

tratamientos evaluados (P<0.05), encontrando 

diferencias con respecto al tratamiento testigo, 

no así entre los tratamientos en los que se 

incluyó Typha latifolia en la dieta.  

 

El rechazo por parte de las ovejas fue alto para 

los dos tratamientos que incluyeron Typha 

latifolia. En el tratamiento en que se le 

proporcionó 219 g MS, el rechazo por parte de 

los animales fue de 36.7 %, mientras que a las 

ovejas que se les ofreció 327 g MS de Typha, 

rechazaron el 29.1 %. El mayor en T2 pudo 

atribuirse al mayor consumo de la pradera 

(Tabla 3), lo cual indica que la pradera es una 

fuente más deseable de nutrientes como 

proteína, por lo tanto, se deduce la predilección 

de los animales al consumo de la misma. 

 

El consumo de pradera por parte de las ovejas 

presentó diferencias significativas entre los 

tratamientos evaluados (P<0.05), las ovejas del 

T2, tuvieron un 10 % más de consumo de 

pradera con respecto a T1; Lo cual sugiere que 

los ovinos de ese tratamiento cubrieron una 

parte importante de sus requerimientos 

nutricionales a partir de los nutrientes aportados 

por la pradera de pasto kikuyo y debido a lo 

anterior, consumieron en menor cantidad Typha 

latifolia. Además, en los resultados se observa 

que Typha latifolia presentan un mayor 

contenido de FDN y FDA, que son variables 

que limitan el consumo por parte de los 

animales. El tamaño de partícula también puede 

tener una influencia sobre el consumo, aunque 

en este aspecto los resultados de otros autores 

son contradictorios, Chay-Canul et al. (2009), 

no reportan un efecto en el tamaño de partícula 

sobre el consumo de materia seca, sin embargo, 

Hejazi et al. (1999), reportan un mayor 

consumo cuando los borregos fueron 

alimentados con una dieta a base de maíz 

molido en comparación con una dieta de 

alimento peletizado. 

 

El peso de los animales al inicio y al final del 

experimento, así como la ganancia diaria de 

peso vivo y la condición corporal, no 

presentaron diferencias significativas (P>0.05) 

como se observa en la Tabla 4. 

 

Al ser las ovejas adultas, la ganancia de peso de 

las ovejas fue baja pues se encontraban en 

mantenimiento y la calidad del forraje y la 

pradera fue baja (Tabla 1).  

 

De acuerdo a Vergara-Garay et al. 2016, la edad 

de las ovejas limita la GDPV. Estos autores 

identificaron que animales con características 

similares a los utilizados en este trabajo 

alcanzan su madurez a los 274 d ±84, edad 

menor a la de los animales de este experimento. 

Según la ARC (1980) las ovejas necesitan un 

aporte por parte del alimento de 5.1-6.2 MJ 

EM/d. El aporte de Typha latifolia en el 

consumo de los animales se encuentra dentro de 

ese rango, energía necesaria para que las ovejas 

obtengan una ganancia de peso entre 50-100 

g/d. Sin embargo, en este trabajo la ganancia de 

peso que se obtuvo fue menor. Otro factor que 

puede influir en la baja ganancia de peso de las 

ovejas, se puede explicar a qué tanto la pradera 

como Typha latifolia presentaron una baja 

calidad nutricional (Glindemann et al., 2009). 

 

Los valores de GDPV son similares a los 

reportados por González-Garduño et al. (2011), 

donde suplementaron ovinos con pasto Taiwán 

(Pennisetum purpureum) forraje que presentó 

valores bromatológicos muy parecidos a la 

Typha latifolia. 
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Tabla 2. Acumulación neta de forraje y altura de la pradera de pasto kikuyo por periodo de 

evaluación. 

ANF (kg MS/ha/periodo) DE Media 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4   

383.22 648.22 375.55 240.54 147.77 316.07 

ANF (kg MS/ha/d)   

25.55 43.21 25.04 16.04 9.84 27.46 

Altura (cm)   

3.51 3.08 3.67 3.98 0.32 3.56 

ANF: Acumulación neta de forraje, DE: desviación estándar. 

 

 

Tabla 3. Consumo estimado de materia seca (g MS/oveja/d). 

Variable  Tratamiento Media EEM 

 T1 T2 T3   

Pradera  571.50b 643.57a 578.98b 598.01 28.14 

Typha latifolia  0b 121.60a 234.74a 178.17 61.16 

Rechazo de Typha 0 44.62 59.58 34.73 - 

Concentrado 461.75 461.75 461.75 461.75 0.0 

Consumo total  1033.25 1182.3 1215.89 1203.21 67.50 

T1= Tratamiento 1, T2= Tratamiento 2, T3= Tratamiento 3, EEM= Error estándar de la media. 

 

 

Tabla 4. Peso vivo, ganancia diaria de peso vivo y condición corporal de las ovejas. 

Variable Tratamiento Media EEM 

 T1 T2 T3   

Peso inicial (kg) 41.33 49.28 43.12 44.57 3.54NS 

Peso final (kg) 44.64 47.13 40.34 44.03 3.17NS 

GDPV (kg) 0.017 0.016  0.016 0.017 0.21NS 

CA 60.17 65.59 69.24 65.00 6.49NS 

EA 0.017a 0.015b 0.014b 0.015 0.05* 

Condición corporal (1-5) 3.12 2.98 3.07 3.05 0.94NS 

T1= Tratamiento 1, T2= Tratamiento 2, T3= Tratamiento 3, GDPV: ganancia diaria de peso vivo, EEM: 

error estándar de la media, CA= conversión alimenticia, EA= eficiencia alimenticia 

 

 

De acuerdo con Fernández et al. (1997), el 

decremento en el peso de los animales se ve 

relacionado con la época seca, atribuyendo estos 

resultados a la poca disponibilidad de forraje de 

calidad, y un deficiente contenido de proteína en 

la dieta. 

 

La conversión alimenticia no presentó 

diferencias significativas entre los tratamientos 

(P>0.05), sin embargo, en la eficiencia 

alimenticia se observaron diferencias 

significativas (P<0.05), se presentó una mayor 

eficiencia alimenticia para el tratamiento 

testigo, lo cual indica que utilizar a Typha 

latifolia como ingrediente en la dieta de los 

borregos, puede tener una menor eficiencia 

alimenticia, debido a la cantidad de fibras que 

tiene esta planta (Getachew et al., 2006). 

 

CONCLUSIÓN 

 

La inclusión de Typha latifolia puede ser una 

opción forrajera no convencional en aquellas 

zonas donde la época de sequía no permita el 

desarrollo de pastizales o forraje de mejor 

calidad nutricional. Sin embargo, también 

presentó rechazo por parte de los animales, que 

puede suplirse con la inclusión del pastoreo en 

la alimentación. 

 

La Typha puede ser incluida en la alimentación 

de ovinos en mantenimiento como reemplazo de 

forrajes de baja calidad, sin generar un costo 

significativo durante su obtención, ya que se 

encuentra presente en diversas zonas alrededor 

del mundo, la cual puede servir como 

complemento a la alimentación de ovinos 

adultos, cuando exista escases de forrajes. 
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