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INTRODUCCION 

En Uruguay la utilización de pasturas como componente de las dietas para cerdos 
está ampliamente difundida y se justifica por los altos costos de las raciones 
balanceadas en relación al precio de venta del cerdo terminado. 

Si bien para Uruguay el tema de las pasturas para cerdos es de suma importancia, 
no sucede lo mismo en la gran mayoría de los países. Por esta causa casi no existen 
trabajos a nivel de literatura internacional donde se evalúen las diferentes'especies 
forrajeras, tanto en sus condiciones de utilización como en su aporte nutritivo para el 
cerdo. 

Este déficit de información ha llevado a la Cátedra de Suinotecnia a desarrollar 
el programa 'Evaluación de pasturas para cerdos" con la finalidad de cuantificar el 
aporte nutritivo y definir las condiciones de pastoreo de las diferentes especies 
forrajeras utilizadas en nuestro medio. 

• Estudiante en trabajo de Tesis 
Prof. Adj. de Suinotecnia, director de Tesis 
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El estudio del sorgo forrajero presenta un interés particular, al ser la especie más 
difundida en nuestro país, ya que produce importantes volúmenes de forraje en una 
época en que las praderas convencionales declinan su producción (CARAMBULA, 
1977). 

Entre los diversos tipos de sorgos forrajeros los híbridos de sudangrass o de 
sudangrass con sorgo granífero macho-estéril son los más utilizados, dado su resisten-
cia al pisoteo y alta capacidad de rebrote (CARAMBULA, 1977). 

En general el valor nutritivo de los forrajes es altamente dependiente de la 
digestabilidad y utilización de los carbohidratos (fracciones Fibra Cruda y Extractivos 
No Nitrogenados en el esquema de Weende). Una fracción de estos carbohidratos 
(almidones y azúcares) es digerida por las enzimas del lumen intestinal, mientras que 
otra (fracción Fibra Dietética: celulosa, hemicelulosa y pectina) es solamente atacada 
por los microorganismos del ciego y colon (SCIPIONI, 1986). 

Por esta razón el valor nutritivo de las pasturas estará relacionado con el estado 
fisiológico del cerdo al que se suministra (CUNNINGHAM, 1962; BRENT, 1977; 
FERNÁNDEZ, 1986), con la especie forrajera utilizada (CARAMBULA, 1977), y 
con el estado fenológico del cultivo, que se asocia al contenido de fibra del mismo 
(FARREL, 1973; METZ, 1986; FIORAONTI, 1985; HENRY, 1986). 

Con respecto al valor nutritivo para el cerdo del sorgo forrajero, no se encontraron 
trabajos sobre el tema. Se dispone de datos acerca de la composición química, que lo 
definen como un alimento voluminoso (32.5% de Materia Seca), de bajo contenido 
proteico (5.6%) y relativamente fibroso (35.9% Fibra Cruda) según recopilación 
realizada por ARTOLA y CARAMBULA (1977). La composición química varía 
según el grado de desarrollo de la planta. A medida que se acerca la madurez, 
disminuye el contenido proteico y aumenta el de la fracción fibra cruda. (ADEMOSUM, 
1968; OWEN, 1975; STOBBS, 1975; CORREIA, 1987). A su vez esta evolución de 
la composición química está estrechamente asociada con la evolución de la compo-
sición morfológica, fundamentalmente de la proporción hojas/tallos, que decrece a 
medida que la planta se acerca a la madurez (ARTOLA y CARAMBULA, 1978; 
EDWARDS, 1971). 

El objetivo de este ensayo es determinar la digestibilidad y cuantificar el aporte 
en nutrientes digestibles para el cerdo del sorgo forrajero en dos estados de desarrollo. 
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MATERIALES Y METODOS 

El ensayo se realizó en el Centro Regional Sur de la Facultad de Agronomía, 
Montevideo, entre los meses de abril y mayo de 1988. 

Se utilizaron tres cerdos machos cuyos pesos al comienzo del ensayo fueron: 94, 
127 y  193 kg. respectivamente. Los animales fueron alojados en bretes individuales, 
adaptados expresamente, para evitar movimientos antero-posteriores y hacia los 
costados del animal. En la parte posterior de los bretes se colocó una bandeja que 
permitía la recolección de las heces. A su vez sobre el piso se colocó una rejilla de 
madera que permitía el escurrimiento de la orina sin riesgo de contaminación de las 
heces. En su parte anterior los bretes constaban de bebedero y comedero individuales. 

El sorgo utilizado fue el híbrido NK Sordan, el que se evaluó en dos grados de 
desarrollo del cultivo: 40-60 y  70-90 cm de altura (Ti y T2 respectivamente). Entre 
la finalización del Ti y el comienzo del T2 transcurrieron 13 días, tiempo requerido 
para que el sorgo alcanzara la segunda altura de corte señalada. 

Previo a la iniciación del período experimental se realizó una etapa de 
acostumbramiento de los animales a las condiciones de alojamiento y de ajuste de las 
dimensiones de los bretes, la que se prolongó durante una semana. 

En cada uno de los tratamientos el período experimental fue de 7 días. Durante 
ese período los cerdos recibieron como único alimento el sorgo cortado y picado en 
trozos, en dos tomas diarias iguales. Al cuarto día de iniciado el suministro de sorgo 
se comenzó la recolección de heces, que se prolongó durante cuatro días consecutivos. 
Las heces eran recogidas en su totalidad, pesadas y secadas a estufa a 60°C, para luego 
ser molidas a fin de realizar las determinaciones analíticas. Similar procedimiento se 
siguió con el forraje ofrecido. 

De las muestras de forraje, rechazo y heces se tomaron submuestras sobre las que 
se realizaron las siguientes determinaciones analíticas: Materia Seca, Cenizas, Proteí-
na Cruda, Fibra Bruta y Energía Bruta. 

El diseño experimental fue de Bloques al Azar, estando constituidos los bloques 
por los tres cerdos y los tratamientos por las alturas de corte del sorgo. 

Los parámetros evaluados fueron: 
- Composición química del sorgo, para cada altura de corte 
- Consumo de forraje (base fresca y base seca) por los cerdos 
- Composición química y características del forraje rechazado 
- Coeficiente de Utilización Digestiva (CUD) de cada uno de los nutrientes 
evaluados 
- Aporte en nutrientes digestibles (PD y ED) para el cerdo del sorgo en cada altura 
considerada 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

1) Composición química del sorgo 

Cuadro N° 1. Nutrientes aportados por el sorgo 

%MO 	 %PC 
% de M.S. 	 BS 	 BS 

Tratamiento 1 14,13± 1,76 83,90 ± 0,46 14,04± 1,20 
Tratamiento 2 16,6 	± 1,26 88,47± 0,16 9,97 ± 0,69 

%FC 	 EB 
BS 	kcal/kgMS 

Tratamiento 1 23,93± 1,36 4242,23 ± 329, 1 
Tratamiento 2 27,40± 0,44 4170,46± 99,4 

Los resultados obtenidos, (Cuadro 1) concuerdan con los de ADEMOSUM 
(1968), OWEN (1975) y  CORRETA (1987) en el sentido de que a medida que la planta 
se desarrolla aumenta su contenido en Fibra y disminuye su concentración proteica. 
Con respecto al valor en Energía Bruta si bien prácticamente no hay diferencias entre 
las dos alturas consideradas, de acuerdo a la bibliografía, los carbohidratos que le dan 
origen son diferentes. FERNANDEZ (1986) menciona que por cada 1% de aumento 
de la F.C. ocurre una disminución del almidón y azúcares de la fracción Extractivos 
No Nitrogenados de 2.1 - 2.7%. 

2) Consumo de forraje 

Cuadro N°2. Consumo de forraje por animal 

Forraje 	Forraje 	 Forraje rechazado 
Ofrecido (kg) 	consumido (kg) 	(% del ofrecido) 

Tratamiento 1 12,6 9,85 21,82 
Tratamiento 2 12,06 7,10 41,20 
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El porcentaje de forraje rechazado en el T2 es prácticamente el doble del TI. Por 
otra parte las características del rechazo eran diferentes: en el Ti, el rechazo era muy 
similar al ofrecido, se trataba de un excedente no consumido por los animales, mientras 
que en el T2 el rechazo estaba constituido por una masa de forraje muy masticado y 
luego escupido, de características fibrosas (35% de FC el rechazo contra 27% en el 
ofrecido). 

Esta característica del rechazo y del comportamiento de los cerdos cuando el 
forraje está muy encañado es normalmente observado en condiciones de campo. 

3) Utilización digestiva del sorgo 

Cuadro N° 3. Digestibilidad de las distintas fracciones del sorgo (%) 

Dig. MS Dig. MO Dig. PC 

Tratamiento 1 48,26a ± 3,29 52,67a ± 3,01 50,19a± 9,23 
Tratamiento 2 66,75b ± 8,72 70,22b ± 8,19 59,81b ±11,00 

Dig. FC Dig. EB 

Tratamiento 1 • 56,76 ± 3,58 50,51a± 3,61 
Tratamiento 2 68,03 ± 9,76 66,47b ± 8,16 

ab: promedios seguidos de diferentes subíndices 
indican diferencias estadísticas 

Todos los coeficientes de digestibilidad del T2 fueron superiores a los del Ti, lo 
cual no está de acuerdo con lo esperado, pues según la experiencia con otras especies 
(ADEMOSUM, 1968; EDWARDS, 1971) todos los forrajes disminuyen su 
digestibilidad a medida que aumenta la altura de la planta y su grado de madurez. 

Las características del consumo por parte de los cerdos, ya mencionadas en el 
punto 2, tienen un significativo efecto sobre los valores de digestibilidad del alimento 
finalmente consumido. El hecho de que los cerdos ingieran la totalidad del forraje 
cuando éste es tierno (Ti) y realicen una selección a nivel del aparato bucal, 
rechazando la mayor parte de la fracción fibrosa cuando está encañado (T2) explica 
los resultados aparentemente contradictorios observados en el cuadro 3. 
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4) Aporte en nutnentes digestibles 

Cuadro N°4. Cantidades de proteína y energía digestibles en el alimento 

Pr. D. kg/100 
	

Pr. D. kg/100 
	

E.D. kcal/ 
kg MS 
	

kg MF 
	

kg MF 

Tratamiento 1 7,05 ± 1,29 0,99± 0,18 300,84a ± 21,50 
Tratamiento 2 5,91 ± 0,83 0,97± 0,134 459,46b ± 52,7 

E.D. kcal/kg MS 	E.D. kcal/kg MO 

Tratamiento! 	2133,68±152,5 	2543,1la± 181,82 
Tratamiento 2 	2763,71 ± 272,9 	3124,1Ob ± 311,74 

ab: indican diferencias estadísticas 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro 4 el comportamiento de 
consumo de los cerdos hizo que, si bien la proporción de forraje consumido es mayor 
cuando la planta es tierna (Ti) el aporte en nutrientes digestibles es similar para ambas 
alturas de corte. Estos resultados son mejor visualizados en las gráficas 1 y  2. 
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Gráfica N°  1. Proporción de MS, PC, EB y FB consumidas y digeri-
das en MS, PC, EB y FC ofrecidas (base 100) respec- 
tivamente, en cada tratamiento. 
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CONCLUSIONES 

A medida que el cultivo de sorgo forrajero se acerca a la madurez aumenta su 

contenido en M.S., MO. y F.C.; se mantiene casi constante el nivel de E.B. y 

disminuye su concentración proteica. 

El consumo diario de forraje por parte de los cerdos es relativamente bajo y 

disminuye cuando la planta se acerca a la madurez. 

La utilización digestiva de las distintas fracciones consumidas fue mayor con el 

sorgo de 70-90 cm de altura debido a que los cerdos realizaban una importante 
selección del material a nivel del aparato bucal. 

El aporte diario de proteína y energía digestibles prácticamente no varió entre las 
alturas de corte consideradas, representando un bajo porcentaje de los requerimien-
tos de los animales. 
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