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INTRODUCCION 
 

 Antiguamente los pastizales no requerían de manejo alguno influenciado por 

el hombre, pero dada la domesticación de algunas especies de animales y con ello el 

deterioro de los pastizales y consecuentemente el del suelo, el hombre se vio en la 

imperiosa necesidad de desarrollar mecanismos que impidieran la continuidad del 

deterioro de los pastizales y de los suelos. 

 

 Dentro de estos mecanismos se encuentran los sistemas de pastoreo modernos 

de entre los cuales destaca el sistema de corta duración, debido a que con su 

implementacion promueve un mejor estado de salud de los pastizales. 

 

 Este sistema se basa en desarrollar el efecto de manada y esto se logra con 

movimientos rápidos de altas concentraciones de ganado a través  de células o 

potreros obteniendo así  múltiples beneficios como es la disminución de la 

selectividad  del forraje y la eliminación de suelos capados, entre otros. De esta 

manera se favorecen varios atributos del suelo como son: la infiltración, la aireación, 

proliferación de organismos benéficos, e indirectamente se modifica la estructura del 

suelo, para lograr finalmente la formación de un sitio  seguro y dar lugar al 

establecimiento de nuevas plantas que sean deseables para el animal. 

 

 Uno de los principales problemas que presenta el sistema de corta duración es 

¿cuándo cambiar los animales de un potrero a otro?, siendo este el problema que da 

origen a la presente investigación. 



 El tiempo de ocupación de un potrero dependerá de la producción, calidad, 

diversidad y disponibilidad del forraje, al igual que de la carga animal. Estos factores 

influyen notablemente en el comportamiento animal, es así como esta investigación 

pretende obtener una asociación entre disponibilidad de forraje y comportamiento 

animal, para conocer el momento óptimo de utilización sin que este vuelva perjudicial 

para los pastizales o para el ganado. 

 

 El hecho de que un animal apacente, camine, duerma, descanse, defeque, 

orine y lleve acabo la rumia, es parte del comportamiento animal y el estudio de este 

puede ser la clave para lograr una mejor y más eficiente utilización de los pastizales. 

 

El objetivo de este estudio es evaluar algunos aspectos del comportamiento animal 

que sirvan de herramienta para determinar el tiempo de estancia en potreros bajo el 

sistema corta duración.  

 

Como Hipótesis se espera que exista diferencia significativa entre épocas para las 

actividades de apacentar y echada al igual que en el número de bocados por día entre 

días 

 

 

 

 

 

 



 
REVISION DE LITERATURA 

 
 

Comportamiento Animal 
 

 
Los individuos llegan al mundo con un repertorio de pautas de 

comportamiento (coordinaciones hereditarias), de las cuales se acentúan aquellas que 

influirán en la mejor adaptación del individuo al medio ambiente que lo rodea. Por lo 

demás, los individuos están ya en situación de reaccionar ante determinados 

estímulos con modos de conducta muy determinados. Asimismo, se sabe que los 

animales no esperan pasivamente los acontecimientos, sino que se mueven a través de 

impulsos. Los animales aprenden lo que contribuye al mantenimiento de sus propias 

especies y esto varía de unas a otras, dando origen al comportamiento animal y con 

ello a patrones de comportamiento (Salvat, 1973). 

 

Definiciones de comportamiento 

 

- Es el instinto natural del ganado y sus reacciones a diversos estímulos 

ambientales (naturales) o estímulos controlados (manejo) por el hombre (Fierro, 

1995). 

 

- Conjunto de acciones o actividades (respuestas) voluntarias o involuntarias que 

son perceptibles por diferentes medios y son el efecto simple o combinado de 

estímulos externos (del medio), internos (neurofisiológicos) y genéticos 

(Gutiérrez, 1986). 



- La actividad de un organismo intacto así como su interacción con el medio 

ambiente (González, 1997). 

 

- Aspecto fenotípico de un animal que involucra la presencia o ausencia de 

actividades motoras definidas, vocalizaciones y producción de olor por medio de 

los cuales su conducta diaria tiene que ver con su mantenimiento e interacción 

social (Banks, 1982). 

 

La definición que se va a adoptar  para este caso en particular es, la respuesta 

de los animales al medio ambiente que los rodea, ya sea natural o modificado por el 

hombre (manejo) y su interacción con éste. Entendiendo por medio ambiente, el 

sistema de manejo, fenómenos climáticos, la calidad, preferencia y disponibilidad de 

forraje, la disponibilidad de agua, tamaño y forma del potrero, tamaño del hato, 

jerarquía social y demás factores que condicionan el comportamiento animal. 

 

Antecedentes 

 

Hafez (1968) desarrolló un tema sobre medición de la adopción del 

comportamiento, donde describe algunas técnicas de medición como son, la 

observación naturalista, técnicas fotográficas, técnicas de registro continuo y otras 

técnicas. La observación naturalista y la observación visual de los animales en estado 

natural, consiste en reconocer las normas de conducta primeramente por observación 

visual y por consiguiente el estudiante de la conducta deberá ser un buen observador 

objetivo. Este método presenta algunas restricciones principales: a) falta de 



objetividad, b) falta de recordación y tiempo que se necesita para hacer un número 

suficiente de observaciones. También señala que en muchas de las situaciones, los 

cambios en el ambiente pueden ser determinantes para producir cambios en el 

comportamiento, pero son inadecuados para poder reconocerlos o son totalmente 

ignorados. Las técnicas fotográficas  cuentan con algunas ventajas y estas estriban en 

que registran los hechos con exactitud  y estos pueden ser examinados objetivamente, 

aunque es relativamente poca la fotografía que se puede conseguir en la obscuridad, 

el campo visual es estrictamente limitado y la objetividad de la interpretación no es 

completa. Las técnicas de registro continuo pueden ser utilizadas en aquellos aspectos 

de la conducta que tengan una pauta sencilla. Para esto pueden variar en tiempo, en 

duración e intensidad de actividad. Por otra parte quedan eliminados los efectos de la 

presencia del observador. Estos sistemas son idealmente apropiados para la medición 

de la adaptación del comportamiento. En algunos casos  podrán necesitarse técnicas 

específicas para la medición de aspectos específicos del comportamiento (Hafez, 

1968). 

 

Fierro (1995) aborda el tema de comportamiento animal. Para entender mejor 

el proceso de selección de la dieta de los herbívoros, el consumo voluntario de forraje 

y el estado nutricional de estos, es conveniente, considerar el comportamiento animal. 

Existen diversos factores que influyen en el comportamiento del ganado en 

apacentamiento, como son: condiciones climáticas, tipo y condición de la vegetación, 

edad y sexo, tamaño del hato, distribución y forma de los potreros, sistema de manejo 

(cercos, rotación, pastoreos, etc.), disponibilidad de sombra y disponibilidad de agua. 

El comportamiento animal como lo es la actividad del pastoreo o apacentamiento, la 



rumia y la distancia caminada diariamente y del tiempo dedicado a cada una de estas 

actividades, dependerá el estado nutricional de cualquier herbívoro. El ganado bovino 

dedica a apacentar un promedio de ocho horas al dia, pudiendo llegar hasta 13 horas. 

El tiempo que el ganado dedica a la rumia, fluctúa entre 1.5 y 10.5 horas diarias. La 

actividad de caminar estará determinada principalmente por la disponibilidad de 

agua; por lo tanto está relacionada con la acción de beber y su frecuencia (Fierro, 

1995). 

 

Gutiérrez (1986) en un estudio donde hace una descripción del patrón de 

apacentamiento diurno en bovinos, concluye que la actividad primordial diurna del 

ganado en explotación extensiva es la de apacentar, seguida por la rumia, ya que esta 

actividad la realiza la mayor parte del tiempo en que se encuentra el animal echado. 

El animal presenta períodos determinados de apacentamiento y al disminuir estos, son 

cubiertos por períodos de ociosidad. El animal camina casi exclusivamente para ir a 

beber o suplementar. Las actividades de apacentamiento varían su distribución 

durante el día. Para obtener estimaciones confiables de las actividades de larga 

duración (apacentar, rumiar y ociosa), las observaciones pueden ser a intervalos de 15 

o hasta 30 minutos, no así para las de corta duración (defecar, orinar, beber y 

suplementar), donde se estima que las observaciones deberán ser a intervalos de 

cuatro y hasta 15 minutos o de ser posible en forma continua. Para que los factores 

climáticos puedan modificar en forma significativa el comportamiento animal, es 

necesario que se presenten con valores extremos (Gutiérrez, 1986). 

 



En un estudio que realizó Rodríguez (1987) sobre distribución animal, 

composición y similitud de la dieta de bovinos y caprinos en un pastizal con uso 

combinado, concluye que la distribución animal en un potrero esta influenciada por 

factores naturales y factores creados por el hombre, donde los naturales son: tipo de 

vegetación, la topografía, el clima y el fuego natural. Dentro de los factores causados 

por el hombre se encuentran: el sistema de apacentamiento, el tamaño, forma y 

número de potreros, la localización de sal y agua, la especie animal, la raza, el tamaño 

del hato y el manejo del ganado. El período diurno se considera la parte más 

importante del día, donde ocurren los movimientos del animal. El mayor tiempo de 

distribución para el caso de los bovinos fue obtenido en el tipo de vegetación 

denominado izotal, seguido por el zacatal y al último el rosetófilo. Los principales 

constituyentes de la dieta de los bovinos a través del año fueron las gramíneas y 

mantuvieron una dieta similar a través del año (Rodríguez, 1987). 

 

González (1997) realizó un trabajo sobre la determinación del tiempo óptimo 

de utilización de potreros donde analizó la utilización a diferentes distancias del agua 

y el comportamiento animal durante 24 horas continuas con seis observaciones. 

Encontró que a medida que se incrementa la distancia al agua el grado de utilización 

aumentó en verano 1.76 veces más en la distancia tres comparada con la distancia uno 

y en invierno la diferencia fue de 1.56 veces más entre las mismas distancias. Con 

referencia al comportamiento, encontró que en promedio los animales tomaron más 

tiempo en apacentar y menos tiempo para buscar alimento, en invierno que en verano. 

La hora de inicio y terminación del hechadero no varió significativamente. Concluyó 

que la mayor actividad a lo largo de las épocas de verano e invierno fue comer. Las 



actividades más importantes que se deben observar en forma practica para tomar la 

decisión de cambiar a los animales de potrero son: el tiempo que los animales dedican 

a comer, el tipo de forraje que están comiendo los animales conforme pasan los días, 

el tiempo que permanecen en el hechadero y la hora en que los animales llegan al 

aguaje. También menciona que es importante comparar el tiempo de descanso con el 

tiempo de apacentar y el tiempo de búsqueda de alimento (González, 1997). 

 

Aguirre (1999) encontró que el tiempo de búsqueda, en relación al tiempo de 

apacentamiento, se incrementa conforme transcurren los días de ocupación de los 

potreros y de la misma forma, el tiempo dedicado a descansar muestra un incremento 

en tiempo con el paso de los días de ocupación. El tiempo de apacentamiento se 

reduce progresivamente con el transcurso de los días de permanencia de los animales 

en el potrero, debido  posiblemente a la disminución de la disponibilidad de forraje. 

  

López (1988) al estudiar el patrón de comportamiento nocturno de becerros, 

con y sin suplementacion en primavera, encontró que la actividad primordial del 

ganado durante la noche es la rumia, la cual disminuye en tiempo cuando existe 

suplementación, siendo sustituida por períodos de ociosidad, en los dos casos (con y 

sin suplementacion) la segunda actividad en importancia fue la de apacentar. Durante 

el período nocturno no se observó la actividad de beber. El apacentamiento se 

presentó al iniciar y terminar el período nocturno y con mayor certeza cuando la 

velocidad del viento es baja. Para la medición de las actividades menores (defecar, 

orinar y beber), se requiere de observaciones continuas, no así para las actividades 

mayores (apacentar, rumiar y ociosa) que se pueden registrar a intervalos de 15 hasta 



30 minutos, obteniendo información confiable. Los factores climáticos del área no 

fueron determinantes para alterar el patrón de comportamiento, debido a que no 

presentaron valores extremos. 

 

Sagahon (1988) en su estudio sobre patrones de comportamiento diurno de 

becerros con y sin suplementacion en primavera, encontró que la suplementacion 

modifica significativamente las actividades diurnas como son, apacentar, la cual 

disminuyó al igual que la rumia; las actividades, ociosa, orinar, defecar y beber se 

incrementaron en tiempo y frecuencia respectivamente, también el efecto de la 

suplementacion disminuyó la distancia caminada por día, casi en un 40 % en 

comparación con los animales no suplementados. El intervalo de observaciones de 

actividades como la rumia y apacentando, puede ser  de 15 hasta 30 minutos; las 

actividades de ociosa, dormir y caminar deberán registrarse a intervalos no mayores  

a cuatro minutos, las  actividades como orinar, defecar y beber requieren de 

observaciones continuas para su registro y así obtener información confiable. Cuando 

la velocidad del viento aumenta (mayor de 18 km/hr) disminuye la actividad de 

apacentar y con respecto a la humedad relativa, el animal apacenta más con 

humedades altas. La principal actividad diurna del ganado fue apacentar, seguida de 

la rumia, actividades que disminuyeron en el ganado suplementado siendo sustituidas 

por la actividad de ociosa. 

 

 

 

 



 Corta Duración 

 

Características de un Buen Sistema de Apacentamiento 

Para determinar la actividad o uso adecuado de un suelo, compatiblemente 

con la conservación y mejoramiento de los recursos naturales existentes, 

definitivamente se requiere del análisis, cuantificacion y evaluación de todos los 

factores físicos, químicos y bióticos presentes en cada área especifica y que 

determinan o afectan la productividad de la misma (Alcalá, 1992). El adaptar un 

sistema de pastoreo con calendarios rigurosos a una región es problemático y se 

complica aún más, al tomar en cuenta las fluctuaciones ambientales, por esta razón  

se considera que un buen sistema de pastoreo debe ser simple y flexible (Serrato, 

1982). También cabe mencionar que los animales, dependiendo de su etapa 

fenológica y propósito de crianza, serán las necesidades o ajustes requeridos dentro 

de un sistema de pastoreo (Castillo, 2000). 

 

Definiciones de Apacentamiento 

- Acto de defoliar (cosechar) los pastos directamente de su estado natural, acción 

realizada por el ganado. 

- Es la defoliación por los animales de las plantas arraigadas en el suelo (Hodgson, 

1979). 

- Es el consumo del forraje en pie por el ganado o la fauna (SRM, 1974). 

- Acto a través del cual los animales domésticos y silvestres cosechan y consumen 

el tejido vegetal directamente del pastizal y que le servirá de sustento, incluyendo 

el efecto de defoliación y los efectos físicos (Torre,1992). 



 

Definiciones de Sistema de Pastoreo 

 

- Control del ganado en tiempo y espacio, con el propósito de mantener o 

incrementar la producción forrajera y por ende la producción ganadera (Gutiérrez 

y Fierro, 1979). 

- Una especialización del manejo del apacentamiento, el cual  define períodos de 

uso y difierimiento, recurriendo sistemáticamente  a dos o más potreros o 

unidades de manejo (SRM, 1974). 

- Es un sistema especializado de manejo que determina sistemáticamente la 

secuencia ordenada de uso para dos o más potreros o unidades de manejo (Torre, 

1992). 

 

Descripción de los Sistemas de Pastoreo más Comunes 

 

Apacentamiento Continuo: Aquel apacentamiento que se lleva a cabo, 

cuando el ganado permanece en un pastizal durante todo un año o una estación de 

apacentamiento (Stoddart et al. , 1975). Por otra parte,  Huss y Aguirre (1974) lo 

definen como el apacentamiento durante todo un año. Este sistema favorece la 

producción del ganado y el buen estado de la vegetación que se encuentra en 

condiciones excelentes, no así en aquellos pastizales de condición pobre o regular. 

Apacentamiento Alterno: Se divide la superficie en dos potreros de igual 

tamaño, los animales apacentan por un tiempo definido mientras el otro está en 



recuperación o descanso. La carga animal se calcula únicamente para el área del  

potrero en uso (FIRA, 1994). 

 

Apacentamiento Rotacional: Este sistema se lleva acabo realizando un 

cambio de los animales en apacentamiento de un potrero a otro, con una secuencia 

preestablecida. Es necesario dividir el pastizal en varios potreros para evitar que el 

pasto se apacente por los animales en la misma estación cada año. Los potreros 

deberán tener una capacidad de carga similar, para así poder cambiar el hato en su 

totalidad de un potrero a otro. Este sistema de apacentamiento  promueve un mejor 

estado de los zacates, en comparación con el continuo (Heady, 1949). Dentro de este 

sistema existen dos tipos que son, el Apacentamiento Rotacional con Descanso, en 

el cual un potrero  queda sin apacentar todo un año, mientras que los potreros 

restantes se apacentan con una carga calculada excluyendo  el potrero con descanso, 

el otro tipo es el Apacentamiento Rotacional Diferido, que consiste  en el 

diferimiento de un potrero (descanso de un período menor a un año) y apacentar los 

potreros restantes con una carga calculada para toda el área (incluyendo el potrero 

diferido), el diferimiento  se va rotando  entre potreros, en una forma preestablecida 

(Steger, 1970). 

 

 

Apacentamiento Alta Intensidad – Baja Frecuencia: Se desarrolla al 

introducir una carga alta en los potreros, por períodos no mayores de 30 días y con un 

descanso de mas de 60 días, en algunos casos los potreros descansan hasta cinco 

meses, por tal motivo se determina que para este sistema se requiere un numero 



considerable de potreros. Este es el que más se asemeja al de corta duración (Bell, 

1973). 

 

Apacentamiento de Corta Duración: Este sistema fue desarrollado por 

Savory (1979) y consiste en tener una carga animal alta en un potrero por períodos de 

tiempo no mayores a siete días y con descansos de menos de 60 días, la carga animal 

se determina basándose en el área total. Para facilitar el movimiento del ganado a 

través de los potreros, se utiliza un acomodo en forma de célula (células de manejo). 

 

El propósito de este sistema es el de conciliar y conservar el equilibrio 

ecológico que permita al recurso autorenovarse. Con este sistema se favorece el 

reciclaje de los nutrientes con la distribución homogénea del estiércol. La 

incorporación de material orgánico al suelo, ya sea a profundidad o superficial, 

origina la formación de islas de fertilidad y posteriormente el establecimiento de 

nuevas plantas de ciclos más largos (Sánchez, 1997).  Asimismo, al reducir el tamaño 

de las áreas se evita el gasto innecesario de energía corporal del ganado en la 

actividad del pastoreo (FIRA, 1994). Por otra parte, Treviño (1990) encontró que el 

sistema de apacentamiento de corta duración, propicia la manifestación de valores 

más altos en algunas variables como son, mantillo persistente, cobertura vegetal total 

(basal), mantillo no persistente, densidad aparente de Eugelmania pinatifida, 

Cynodon dactylon, Panicum halli, Panicum obtusum, Paspalum pubiflorum y 

Botriochloa saccharoides y valores más bajos en las variables grava, hojarasca y 

suelo desnudo, mientras que el sistema de apacentamiento continuo, propicia lo 

inverso, también en los sitios ecológicos más cercanos a los aguajes propicia la 



manifestación de los valores más altos de las variables heces y arena. El suelo 

muestra una tendencia a presentar condiciones menos favorables en el sistema de 

apacentamiento corta duración que en el sistema continuo, en el sentido de una menor 

capacidad de retención de humedad y suelos menos francos. El sistema de corta 

duración propicia una mayor abundancia de especies de buen valor  forrajero. 

 

Con el sistema de apacentamiento continuo, las decisiones para mantener el 

pastizal en buen estado, únicamente se pueden basar en la carga animal, cuando se 

implementa otro tipo de apacentamiento (rotacional, alta intensidad-baja frecuencia 

y/o corta duración) se incrementa el rango de opciones para decidir de qué forma se 

protege el pastizal y aún más, mejorarlo, entre estas se consideran el ajuste de la carga 

animal, la densidad de carga y la presión de apacentamiento (García, 1994). Aunado a 

la implementación del sistema de corta duración, también es necesario tomar medidas 

que se ajusten adecuadamente a los cambios ocasionados por la implementacion del 

mismo, estos ajustes se pueden lograr durante el desarrollo de la implementacion del 

sistema, ya que las necesidades variarán de un predio a otro, debido al tipo de 

infraestructura, tamaño de hato, entre otros. Este sistema requiere, para su buen 

funcionamiento, de la interrelacion  de todos los componentes que influyen sobre la 

productividad del rancho (Reyna, 1987). Actualmente para abaratar costos y lograr 

mayor eficiencia en la ejecución del sistema, se vienen utilizando algunas 

herramientas útiles como: cercos eléctricos, bebederos y saleros móviles. En resumen, 

entre las principales ventajas que destacan con la implementacion del sistema de 

apacentamiento de corta duración están: el aumento significativo de la capacidad de 

carga hasta en valores del 300 porciento, se mejora la calidad del forraje, aumenta la 



producción de forraje (plantas deseables) y también se puede lograr la rehabilitación 

gradual de las praderas o pastizales  deteriorados (FIRA, 1994). Para lograr el 

mejoramiento de los pastizales completamente deteriorados, el descanso completo no 

es la forma mas económica de rehabilitación (Gloria, 1977). Una vez implementado 

un plan de manejo, propicia una mejor utilización del recurso pastizal, logrando así 

una mayor producción y una mejor condición de éste (Cantú, 1984). 

 

Antecedentes 

 

El manejo del ganado bovino en condiciones extensivas representa un gran 

problema para los productores, debido a las variaciones impredecibles del medio 

ambiente, al igual que las variaciones genotípicas y fenotípicas de los animales. El 

planear las actividades de manejo de un rancho ganadero requiere de mucho tiempo y 

esfuerzo, razón por la cual en muchos ranchos no se establece un programa de 

manejo. 

 

Para que un sistema como lo es el sistema suelo-planta-animal se mantenga 

productivo durante muchos años, es necesario que las entradas de los nutrientes en el 

mismo sean, como mínimo, igual que las salidas. El componente suelo contiene la 

reserva de nutrientes que sostiene la nutrición delas plantas, las plantas absorben los 

nutrientes asimilables del suelo para garantizar su crecimiento y reproducción. Más 

del 80 porciento del N, P y K consumido por el ganado vacuno, es devuelto de nuevo 

al pastizal a través de sus deyecciones (bostas y orina), por tal motivo es conveniente 

implementar sistemas que promuevan la distribución homogénea de dichas 



deyecciones  y que tomen en cuenta todos los componentes de este sistema, suelo-

planta-animal (Crespo, 2000). 

 

Los diferentes sistemas de pastoreo al ser implementados, desencadenan 

actividades y fenómenos diversos dentro de un pastizal, acciones que influyen directa 

o indirectamente en la producción y calidad del forraje. Tal es el caso del estudio que 

realizó Serrato (1982) donde encontró  que los meses de descanso no modifican la 

cobertura basal absoluta de los zacates perennes, sin embargo para las hierbas 

perennes, el período de descanso si mostró influencia positiva en la cobertura basal 

absoluta. Los meses de descanso influyen en forma muy somera sobre la cobertura 

basal de las gramíneas. Las hierbas perennes tienen mayor habilidad que los zacates 

anuales y perennes para responder a la protección del apacentamiento y finalmente 

concluye que un buen sistema de pastoreo es aquel en el cual se brinde protección a la 

planta durante su etapa de desarrollo y reproducción. 

  

Contrariamente a lo anterior,  Coss (1987)  encontró que el descanso al 

pastizal dos de cada tres años durante la primavera-verano  produce mayor 

incremento de cobertura basal absoluta y producción de forraje de gramíneas 

perennes y este mismo descanso propicia la disminución de cobertura basal absoluta 

de las hierbas perennes y añade que un buen sistema de pastoreo deberá tomar en 

cuenta las reservas de carbohidratos de las especies clave del pastizal, por lo tanto el 

diferimiento es factor esencial para permitir la recuperación del vigor, formación y 

diseminación de semillas de las especies clave del pastizal. Por su parte, Ramos 

(1988) encontró que el descanso al pastizal mediano abierto uno de cada tres años, 



favorece el incremento de producción de zacates y a su vez, este descanso afecta la 

cobertura basal absoluta de los mismos. 

 

En otro caso, donde se comparó el efecto del sistema de apacentamiento 

continuo con el sistema de apacentamiento de corta duración sobre la vegetación del 

pastizal mediano abierto, Flores (1986) encontró que no existe diferencia entre los 

sistemas de apacentamiento sobre el contenido de carbohidratos estructurales, 

ahijamiento y cobertura basal de la especie Bouteloua gracilis, la evaluación de la 

cobertura basal si mostró diferencia a favor del apacentamiento continuo sobre otros 

zacates y herbáceas. Las variables de producción de forraje y de culmos florales 

también mostraron diferencia a favor del apacentamiento continuo. Flores (1986) 

consideró que los resultados se dieron de esta forma debido a que la carga animal 

utilizada para el experimento fue moderada.  

 

Otro factor importante  en los sistemas de pastoreo es la frecuencia de 

utilización de los zacates. En un estudio donde analizaron la frecuencia de utilización 

de gramíneas a tres distancias al agua (400, 800 y 1200 m) en el sistema de 

apacentamiento corta duración encontraron que no existe diferencia entre las 

distancias de 400 y 800, m pero no así de estas con referencia a la de 1200 m, 

concluyendo que existe una estrecha relación en forma negativa entre distancia al 

agua y utilización del pastizal, las fechas de muestreo de mayor aportación  de forraje 

a la dieta, coinciden con el período de crecimiento de los zacates (Rodríguez, 1988). 

 



 La intensidad de defoliación es determinante en el tiempo óptimo de 

frecuencia de utilización de una planta y dependiendo de esta intensidad es el efecto 

que producirá en el pastizal. Torres (1985) reportó que el corte del tallo floral de 

Yucca carnerosana no indujo a la producción de renuevos, no así el corte del tallo 

principal de la planta, que promovió la producción de renuevos, tanto en la base de 

los tallos como en las raíces. El corte de la inflorescencia  no induce a la producción 

de renuevos y no altera la ocurrencia y producción de flor. El corte de los tallos 

además de inducir el renuevo, reduce la posibilidad de que las plantas sean arrancadas 

por el viento. 

 

El estado fenológico en que es defoliada una planta y la frecuencia de 

defoliación pueden favorecer o perjudicar a los atributos de ésta. En un análisis 

realizado por Balderas (1993), reportó que las fechas tardías de corte con mayores 

frecuencias, como las fechas tempranas de corte con las menores frecuencias, 

presentaron mayor número de vástagos, pero afectaron el peso total de las plantas 

(Bouteloua gracilis). Los cortes presentan un efecto favorable al promover un mayor 

ahijamiento. La altura de las plantas se ve favorecida por los cortes a fechas 

tempranas con mayor frecuencia. 

 

La densidad de carga tiene influencia en la producción de forraje y población 

de vástagos por metro cuadrado, la densidad no tiene influencia en forma significativa 

en el valor nutritivo del forraje. La recuperación de vástagos es inversa a la intensidad 

de apacentamiento (Contreras, 1991). El efecto del apacentamiento no influencia de 

manera consistente la densidad aparente del suelo (Villa, 1996). 



 

La integración por especies de un pastizal puede determinar la calidad y 

productividad de éste. Las arbustivas disminuyen la producción, calidad y gustocidad 

de los pastizales hacia los animales (Valdez, 1988). Las estrategias que más son 

utilizadas por los investigadores y todos los interesados en la rehabilitación y/o 

mejoramiento de pastizales son: la resiembra, el control mecánico, el control químico, 

el control pírico y el efecto animal (Flores, 1997). La infestación de arbustivas en un 

10, 20 y 40 porciento dentro de un pastizal, puede ser controlada con manejo de 

animales (sistemas de pastoreo o apacentamiento). Para controlar las arbustivas en un 

pastizal, cuando estas se distribuyen en más del 60 porciento, es necesario utilizar 

métodos mecánicos o químicos. Un ejemplo de control químico es el que aplicó 

Cavazos (1984)  sobre la  especie Flourensia cernua D.C.  en el pastizal mediano 

abierto donde concluyó que la época más  adecuada de aplicación resultó ser la de 

verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIALES Y METODOS 

 

Descripción del Área de Estudio 

 

 El trabajo experimental se realizó en el Rancho Demostrativo Los Angeles 

propiedad de la UAAAN; se localiza al sureste del Estado de Coahuila, a 48 km al sur 

del municipio de Saltillo, por  la carretera Saltillo-Concepcion del Oro, en el 

kilometro 318.5 entronca el camino de terraceria con dirección oriente, rumbo al 

ejido Hedionda Grande, Coahuila y en el kilometro 14 se localiza el casco del rancho 

(Serrato, 1982). 

 

 El rancho se ubica entre las coordenadas 25° 04´  y  25° 08´ latitud norte y 

100° 58´ y 101° 03´ longitud oeste. Colinda con los ejidos Carneros, Tanque de 

Emergencia, San Miguel del Banco, La Hedionda y El Cercado (Vásquez, 1973) y 

una parte con las pequeñas propiedades del Ing. José Ma. Dávila Flores, del Sr. José 

Ramírez Mijares y el Rancho El Molano. 

 

 La orografía del rancho es muy variada, ya que su altitud oscila entre 2100 y 

2400 msnm en los valles y en la parte alta de la sierra Los Angeles, respectivamente. 

Cuenta con una superficie de 6704 ha, en la cual se pueden presentar dos tipos de 

suelos, ya sea aluvial que se encuentra en los valles con profundidades de 2 a 15 m 

aproximadamente, o coluvial que se ubica en las laderas, siendo este más susceptible 

a la erosión. La temperatura media anual del rancho es de 13.2 °C, la temperatura 

media máxima y mínima es de 28.0 y 5.8 °C, respectivamente. La precipitación 



promedio del lugar es de 393.9 mm anuales; con base en estas y algunas otras 

características, el clima es considerado del tipo BSo KW, según Köeppen modificado 

por García (1964). Dentro de los límites del predio existen siete tipos de vegetación 

que son, Pastizal Mediano Abierto, Pastizal Amacollado, Matorral Desértico 

Rosetófilo, Matorral Esclerófilo, Matorral de Dasylirion con Pastos Amacollados, 

Izotal y Bosque de Pino Piñonero (Aciculifolio) (Vásquez, 1973). 

 

Infraestructura del Rancho 

 

 El rancho tiene con una superficie de 6704 ha y está dividido en 20 potreros. 

El manto freático se encuentra a una  profundidad de 190 m,  del cual se extrae el 

agua por medio de la perforación de dos pozos con gastos de dos y cinco pulgadas, 

respectivamente, el agua se almacena en depósitos elevados y distribuida por 

gravedad a los 20 potreros del rancho (Serrato, 1982). 

 

  De acuerdo al censo realizado en el 2001, actualmente se tienen las razas 

Charolais (150 vientres) y Hereford (50 vientres), las cuales apacentan los veinte 

potreros del rancho de acuerdo al sistema de pastoreo rotacional, también se  lleva 

acabo una complementación continua de minerales durante todo el año, al igual que 

el suministro de otros nutrientes en períodos críticos y antes de la época de empadre 

(flushing). También se lleva acabo un calendario de vacunación, en el cual aplican la 

vacuna contra la diarrea viral bovina y la triple bacterina. El manejo reproductivo se 

realiza en base a épocas de empadre, practicando la inseminación artificial, para 

después utilizar toros de repaso y así lograr el mayor porcentaje posible de preñez. 



Métodos 

 

 Las observaciones se realizaron en dos épocas del año, la primera en período 

seco (octubre a mayo) y la segunda en período verde (junio a septiembre) (fechas de 

las observaciones: 29 de mayo al dos de junio y del cuatro al ocho de octubre del año 

2000). Tomando en cuenta las características del rancho y las necesidades que exige 

la investigación se decidió elegir para este trabajo el potrero cinco que cuenta con una 

superficie de 304.81 ha, donde se presentan cuatro tipos de vegetación: Matorral 

Esclerófilo, Pastizal Amacollado, Izotal y Pastizal Mediano Abierto, siendo sus 

especies clave: Bouteloua gracilis, Aristida adscencionis y Lycurus phleoides 

(Vázquez, 1973).    

 

 Cabe mencionar que esta investigación es parte de una serie de trabajos que se 

han venido realizando y que se pretende con ello conformar una base de datos que en 

un futuro sea una aportación útil en el estudio del comportamiento animal  (González, 

1997; Aguirre, 1999).   

 

 La información se obtuvo de un animal líder y del hato en su totalidad (205 y 

180 animales para las épocas seca y verde, respectivamente). Las observaciones se 

realizaron durante 24 horas continuas los días uno, tres y cinco de permanencia del 

ganado en el potrero. Durante el día las observaciones fueron continuas, por la noche 

las observaciones se realizaron cada 15 minutos. 

 



En el rancho se manejan las razas de ganado, Charolais y Hereford, 

actualmente se está conduciendo un sistema de pastoreo rotacional. Para este estudio 

se manejó el sistema de pastoreo Corta Duración  y para su simulación, se utilizo una 

carga animal alta, los animales permanecieron en el potrero durante cinco días, tanto 

en el período seco como en el verde, una vez terminadas las observaciones los 

animales fueron retirados del potrero. 

 

El animal líder elegido, fue una vaca adulta (marcada con el número 919), la 

cual se marcó con pintura y se le colocó un cencerro para su fácil identificación y 

localización durante el día y la noche. 

 

La colección de la información (en tiempo y número, respectivamente) se 

realizó por observación directa al animal líder y al hato, las actividades que se 

tomaron en cuenta fueron: 

 

A.- En el echadero. 

a.1 Ubicación del echadero a través del tiempo de ocupación en el potrero. 

a.2 Hora de inicio y terminación del echadero (líder). 

a.3 Rumia (parada y echada). 

a.4 Descansando (parada y echada). 

a.5 Defecar. 

B.- Camino al agua. 

b.1 Tiempo de recorrido (líder). 

b.2 Defecar. 



C.- En el aguaje. 

c.1 Tiempo de ocupación. 

c.2 Defecar. 

D.- Apacentamiento. 

d.1 Apacentamiento cuando entran al potrero (primer día). 

d.2 Tiempo entre estaciones de alimentación. 

d.3 Inicio de comer (hora). 

d.4 Lapso de tiempo comiendo. 

d.5 Defecar. 

d.6 Número de bocados por minuto (se contabilizó a intervalos de 30 min.) 

 

 Las actividades que se evaluaron al hato como grupo fueron: movimiento del 

ganado, tiempo de apacentar y echado. 

 

Análisis Estadístico 

 

 Se realizó un diseño completamente al azar con arreglo factorial (Cochran y 

Cox, 1983) de dos por cuatro, donde se compararon las actividades apacentar, echada, 

tiempo de recorrido al bebedero y tiempo de utilización del bebedero, de la época 

seca, contra las actividades de la época verde. Para conocer la distribución en tiempo 

de las actividades de los animales se realizaron etogramas para cada uno de los días 

observados. Con respecto a los bocados se realizó un análisis de Kruskal-Wallis 

comparando todas las observaciones de todos los días entre días (Ramírez y Tirado, 

1993). 



 
 
Figura 1. Localización geográfica del Rancho Demostrativo Los Angeles y ubicación 
del potrero número cinco 
 



RESULTADOS 
 

Para analizar la información, se realizó un diseño completamente al azar con 

arreglo factorial de dos por cuatro, en el cual se comparó el tiempo de apacentar de 

los días uno, tres y cinco de la época seca, con el tiempo de apacentar de los días uno, 

tres y cinco de la época verde, al igual, la duración del echadero de los días uno, tres 

y cinco de la época seca con los días uno, tres y cinco de la época verde, encontrando 

que la diferencia de estas variables entre épocas no es significativa en los niveles de  

.01 y .05, aunque dentro de cada época existieron variaciones entre días (Cuadro 1). 

 

Tiempo de Apacentar y Echado del Animal Líder 

Día 1 Día 3 Día 5 Época 

Apacentar Echado Apacentar Echado Apacentar Echado 

Seca 13:26 h 8:29 h 9:22 h 9:42 h 13:30 h 7:03 h 

Verde 13:54 h 7:11 h 10:09 h 8:22 h 13:32 h 5:38 h 

 

Cuadro 1. Tiempo de apacentar y echado de las dos épocas del animal líder. 

 

 La duración del echadero en promedio/día en la época seca fue de ocho horas 

con 28 minutos, el tiempo de apacentamiento en promedio por día de esta misma 

época fue de 12 horas con seis minutos. En la época verde la duración promedio por 

día del echadero fue de siete horas con cuatro minutos y el tiempo promedio por día  

de apacentamiento fue de 12 horas con 32 minutos (Fig. 2). 
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Figura 2. Tiempo promedio (horas) por día de las actividades apacentar y echada del 

animal líder en la época seca y verde. 
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Figura 3. Tiempo promedio (segundos) entre estaciones de alimentación en la época 

seca. 
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Figura 4. Tiempo promedio (segundos) entre estaciones de alimentación en la época 

verde. 

En la época seca (Fig. 5), con respecto a la duración del echadero se tiene que 

el día tres fue mayor que los días uno y cinco, este resultado un poco más marcado 

que el de la época verde, pero con la misma tendencia, se atribuye a la influencia de 

la complementación alimenticia, ya que ese día por cuestiones de manejo del rancho 

se suplementó a los animales. De igual forma, en el tiempo de apacentar se supone 

que este factor tubo influencia, ya que los días uno y cinco son muy similares, no así 

el día tres que disminuyó en un poco más de cuatro horas (Fig. 5). 

 

 En el tiempo entre estaciones de alimentación los resultados fueron de la 

misma forma, los días uno y cinco mayores que el día tres, debido a que el animal 

apacentó menos tiempo en ese día (Fig. 3 y 4). En la época verde la duración del 

echadero del día tres, fue mayor a la del día uno y éste a su vez mayor que la del día 

cinco, el tiempo de apacentar de los días uno y cinco fue muy similar, pero el tiempo 

del día tres fue menor. El tiempo entre estaciones de alimentación aumentó junto con 

el transcurso de los días (Fig. 6). 
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Figura 5. Tiempo (horas) de las actividades echada, apacentar y tiempo entre 

estaciones de alimentación de los días uno, tres y cinco de la época seca. 
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Figura 6. Tiempo (horas) de las actividades echada, apacentar y tiempo entre 

estaciones de alimentación de los días uno, tres y cinco de la época verde. 



 

A partir del análisis de los resultados se determino el intervalo de confianza 

con una probabilidad del 95 porciento, del cual se desprende que la duración del 

echadero en la época seca puede variar desde seis horas con 53 minutos hasta 10 

horas con  35 minutos, el tiempo de apacentar para la misma época puede variar 

desde  10 horas con 31 minutos hasta 13 horas 41 minutos. Para la época verde la 

duración del echadero se puede ubicar desde 5 horas con 29 minutos hasta 8 horas 39 

minutos y el tiempo de apacentar puede tener un rango de 10 horas 57 minutos hasta 

14 horas siete minutos. 

 

 

Bocados por Minuto. 

  

En el  análisis de Kruskal-Wallis donde se comparó el número de bocados de 

los tres días de las dos épocas, no se encontró diferencia  significativa  para los 

niveles de   significancia de 0.1  y 0.5  en ninguno de  los días observados. En el día 

los bocados se contabilizaron  durante trece intervalos de 30 minutos cada uno, 

aunque en algunos intervalos no se reportó ningún bocado, también fueron tomados 

en cuenta para sacar el promedio de bocados por minuto, como se muestra en el 

Cuadro 2. 

 

 

 

 



 

 

Bocados por Minuto 

Día 1 Día 3 Día 5 Número de 

Intervalo Seca Verde Seca Verde Seca Verde 

1 10 13 14 14 11 13 

2 12 14 0 13 0 12 

3 10 13 0 2 0 8 

4 0 14 0 0 7 0 

5 7 0 0 0 8 0 

6 15 0 0 0 0 1 

7 16 0 0 0 7 7 

8 0 14 0 0 22 1 

9 7 14 3 0 23 9 

10 16 10 13 1 15 2 

11 2 0 12 10 20 12 

12 13 4 14 14 16 13 

13 12 14 13 13 14 14 

Promedio 9 9 5 5 11 7 

 

Cuadro 2. Distribución del número de bocados en los diferentes intervalos de los días 

uno, tres y cinco de las dos épocas (seca y verde). 

 

 

 



 

Actividades de los Animales. 

 

En la época seca el echadero se inició a las  12 horas  con tres minutos  y a las 

13 horas con dos minutos para los días uno y tres, respectivamente, para el día cinco 

el echadero inicio a las nueve horas con 40 minutos y terminó a las 15 horas con 16 

minutos con intervalos de tiempo entre este dedicados a otras actividades   menores 

(parada ociosa), la hora de terminación del echadero de los días uno y tres fluctuó 

entre las 17 horas con 30 minutos y las17 horas con 40 minutos, también con  

intervalos de tiempo entre este dedicadas a otras actividades menores (parada ociosa). 

La duración del echadero en el día uno fue de cinco horas 29 minutos, para el día tres 

fue de cuatro horas con 38 minutos y para el día cinco fue de cinco horas 36 minutos. 

 

El echadero durante la época verde se inició entre las 12 horas con 10 minutos 

y 12 horas con 38 minutos para los tres días, la hora de terminación fue muy variable 

ya que el día uno terminó a las 19 horas con cinco minutos, el día tres a las 16 horas 

con 53 minutos y el día cinco a las 17 horas con 45 minutos, la duración del echadero 

fue de seis horas con 55minutos, cuatro horas con 50 minutos y cinco horas con siete 

minutos para los días uno, tres y cinco, respectivamente. La hora de inicio del 

echadero fue más constante en la época verde, pero la hora de terminación de este fue 

muy variable para las dos épocas (Cuadro 3). 

 

 

 



 

 

Hora de Inicio y Terminación del Echadero  

Época Día 1 Día 3 Día 5 

Seca 12:03-17:30 13:02-17:40 9:40-15:16 

Verde 12:10-19:05 12:03-16:53 12:38-17:45 

 

Cuadro 3. Hora de inicio y terminación del echadero para la época seca y verde. 

 

El tiempo que duró el animal en llegar al aguaje desde la ultima estación de 

alimentación, en la época seca se presentó con poca variación, 22, 20 y 18 minutos en 

los días uno, tres y cinco, respectivamente (Cuadro 4). Los días tres y cinco el animal 

utilizó el bebedero en tres ocasiones debido a la complementación alimenticia pero 

ésta no modificó el tiempo de recorrido ya que entre el bebedero y el lugar para 

complementar, existía una distancia corta. Por otra parte, en la época verde, el tiempo 

de este recorrido se incrementó hasta 30 minutos para el día uno, 57 para el día tres y 

32  para el día cinco. El incremento de tiempo tan marcado del día tres, se atribuye a 

que el animal líder utilizó el bebedero en dos ocasiones y los recorridos que realizó 

fueron desde distancias largas, debido a que una vaca presentó celo ese día e influyó 

en el comportamiento del animal líder. 

 

 

 



 

 

Tiempo de Recorrido del Animal Líder al Aguaje 

Época Día 1 Día 3 Día 5 

Seca 22 minutos 20 minutos 18 minutos 

Verde 30 minutos 57 minutos 32 minutos 

 

Cuadro 4. Tiempo de recorrido del animal líder, desde la ultima estación hasta el 

aguaje. 

 

El tiempo de utilización del bebedero en la época seca fue de 2.1 minutos, 

6.31 minutos y 8.15 minutos en los días uno, tres y cinco respectivamente, en la 

época verde la utilización fue de 3. 37 minutos en el primer día, 3.45 minutos en el 

tercer día y 4. 24 minutos para el quinto día. En las dos épocas se mostró un 

incremento de utilización del bebedero con el transcurso de los días. El promedio de 

utilización entre épocas fue mayor el de la época seca. 

 

Tiempo de Ocupación del Bebedero 

Época Día 1 Día 3 Día 5 

Seca 2:01 minutos 6:31 minutos 8:15 minutos 

Verde 3:37 minutos 3:45 minutos 4:24 minutos 

 

Cuadro 5. Tiempo de ocupación del bebedero por el animal líder. 



 

Una vez terminado el echadero los animales salieron a apacentar 

invariablemente en todos los días de observación de las dos épocas. En el quinto día 

de la época seca el animal líder inició su apacentamiento más temprano (a las15 horas 

con 16 minutos) que en el primer y tercer día (15:30 horas y 17:40, respectivamente). 

Para la época verde la hora de iniciar a apacentar fue muy variable, desde las 16:53 

horas para el día tres, hasta las 19:05 del día uno, pasando por las 17:45 del día cinco 

(Cuadro 6). 

 

Inicio de Apacentar (horas) 

Epoca Día 1 Día 3 Día 5 

Seca 17:30 horas 17:40 horas 15:16 horas 

Verde 19:05 horas 16:53 horas 17:45 horas 

 

Cuadro 6. Hora de inicio de apacentar del animal líder después del echadero. 

 

El número de defecaciones del animal líder durante las dos épocas, fue de dos 

defecaciones por día, con excepción del tercer día de la época seca donde el animal 

defecó en tres ocasiones (Cuadro 7). 

 

 

 

 



 

Número de Defecaciones 

Época Día 1 Día 2 Día 3 

Seca 2 3 2 

Verde 2 2 2 

  

Cuadro 7. Numero de defecaciones del animal líder. 

 

 Al determinar proporciones entre el tiempo de la actividad de apacentar contra 

la suma del tiempo de las actividades descansar y rumiar se encontró que ésta  es 

mayor los días uno y cinco que el tres en las dos épocas para el animal líder y para el 

hato (Cuadros 8 y 9). 

 

Proporciones Entre Actividades 

Época Día 1 Día 3 Día 5 

Seca 1.57 : 1 1 : 1.3 1.6 : 1 

Verde 1.8 : 1 1 : 1 2.1 :1 

 

Cuadro 8. Proporciones entre el tiempo de apacentar contra la suma del tiempo de las 

actividades descansar y rumiar del animal líder. 

 

 

 



Proporciones Entre Actividades 

Época Día 1 Día 2 Día 3 

Seca 1.5 : 1 1 : 1.4 2.16 : 1 

Verde 2 : 1 1.1 : 1 1.8 : 1 

 

Cuadro 9. Proporciones entre el tiempo de apacentar contra la suma del tiempo de las 

actividades echado y parado del hato. 

 

El análisis del comportamiento de los animales se realizó en base a etogramas 

al animal líder y al hato, encontrando que el líder disminuyó el tiempo de apacentar 

en el día tres, el tiempo de rumia se mantuvo constante en el día uno y tres, pero 

disminuyó en el día cinco, la actividad de caminar  no varió en tiempo para ningún 

día, no así la actividad de descansar ya que los días tres y cinco fueron mucho más 

altos que el uno, esto en la época seca (Fig. 7). En la época  verde (Fig. 8) el líder,  al 

igual que en la época seca, disminuyó el tiempo de apacentar en el día tres, el tiempo 

de rumia no varió en ninguno de los días, las actividades de descansar y caminar 

variaron en todos los días. Los etogramas del hato, muestran que el tiempo de 

apacentar de las dos épocas (Figuras 9 y 10) disminuyó en el día tres, el tiempo de 

echadero no mostró variación, las actividades de caminar y parado presentaron 

valores bajos en todos los días, el tiempo de echado fue similar en los días y la 

complementación alimenticia únicamente se proporciono los días tres y cinco de la 

época seca. En los etogramas del hato, no se especifica el tiempo de rumia, debido a 

que no se logró obtener esos datos. 



 

Dia 1

Rumiar 30 %
Descansar 8%
Caminar 2%
Apacentar 60%

DIA 3

Rumiar 30%
Descansar 24%
Caminar 2%
Apacentar 41%
Suplementar 3%

DIA 5

Rumiar 15%
Descansar 22%
Caminar 2%
Apacentar 60%
Suplementar 1%

 

Figura 7. Etogramas de los días uno, tres y cinco de la época seca del animal líder. 

 



 

Dia 1

Rumiar 17%
Descansar 18%
Caminar 2%
Apacentar 63%

 

Día 3

Rumiar 16%
Descansar 31%
Caminar 4%
Apacentar 49%

Día 5

Rumiar 16%
Descansar 15%
Caminar 3%
Apacentar 66%

 

Figura 8. Etogramas de los días uno, tres y cinco de la época verde del animal líder. 



 

Dia 1

Apacentar 60%
Echado 37%
Parado 2%
Caminar 1%

 

Dia 3

Apacentar 38%
Echado 43%
Parado10%
Caminar 2%
Suplementar 7%

 

Dia 5

Apacentar 67%
Echado 30%
Parado 1%
Caminar 1%
Suplementar 1%

 

Figura 9.Etogramas de los días uno, tres y cinco de la época seca del hato. 



 

Dia 1

Apacentar 67%
Echado 31%
Parado 2%

 

Dia 3

Apacentar 51%
Echado 36%
Parado 10%
Caminar 3%

 

Dia 5

Apacentar 66%
Echado 26%
Parado 6%
Caminar 2%

 

Figura 10. Etogramas de los días uno, tres y cinco de la época verde del hato. 



 
 

DISCUSIÓN 

 

La hora de inicio de las observaciones durante la época seca fue a las nueve 

horas y durante la época verde fue a las ocho horas. El animal líder observado fue el 

mismo durante las dos épocas, al igual que el potrero utilizado para la 

experimentación. El tamaño del hato para la época seca fue de 205 animales y para la 

época verde fue de 180 animales. 

 

El animal líder mostró diferentes tiempos en la ocupación de las actividades, 

algunas de estas variaciones influenciadas por el hombre (manejo) y otras por causas 

naturales (disponibilidad de forraje, disponibilidad de agua, temperatura, viento, 

fisiología del animal, entre otras). 

 

El tiempo de apacentar y echado del animal líder entre épocas, no mostró 

diferencia muy marcada o significativa en los niveles de .01 y .05 El promedio de 

apacentamiento por época fue muy similar y en el promedio de echadero existió un 

poco más de diferencia a favor de la época seca pero ésta no fue significativa en los 

niveles de confianza de .01 y .05. Estos resultados difieren de los que encontró 

González (1997), quien reporta que el tiempo de apacentamiento entre épocas varía, 

con tendencia a incrementarse en la época seca. 

 



La principal actividad del animal líder fue la de apacentar, seguida de la 

actividad de rumia, ésta última casi en su totalidad la realizó echada. Cuando el 

tiempo de apacentar disminuye, este es sustituido por ociosidad, ya sea parada o 

echada. Estas actividades y sus resultados coinciden con los que encontró Gutiérrez 

(1986), quien determina que la principal actividad diurna de los animales en 

explotación  extensiva es la de apacentar, seguida por la rumia. De acuerdo con el 

método estadístico empleado en este trabajo, el tiempo que dedica un animal a la 

rumia puede variar de 5.4  hasta 10.0 horas por día. El tiempo dedicado a apacentar 

pude fluctuar entre 10.5  y 14.1 horas por día. Fierro (1995) encontró datos similares, 

citando que el tiempo dedicado a la  rumia puede  variar entre 1.5 y 10.5 horas por día 

y el tiempo dedicado a apacentar se puede ubicar en un rango de ocho y 13 horas por 

día. 

 

López (1988) encontró que la principal actividad nocturna de los animales es 

la de rumiar y que ésta disminuye en tiempo con la suplementación, la segunda 

actividad en importancia fue la de apacentar. Los resultados obtenidos en este trabajo  

fueron iguales con respecto al órden de las actividades nocturnas, pero la rumia se 

incrementó en tiempo con la influencia de la suplementacion.  

 

La suplementacion modificó drásticamente el tiempo de apacentamiento, el 

cual fue sustituido por ociosidad y rumia, esto coincide con lo encontrado por 

Sagahon (1988) quien describe que la suplementación modifica significativamente las 

actividades diurnas como son apacentar y rumiar. 

 



El intervalo de tiempo entre observaciones  de las actividades mayores (rumia 

y apacentar), puede realizarce a lapsos de 15 y hasta 30 minutos. Las actividades 

menores (defecar, orinar y beber) deberán realizarse   en forma continua. González 

(1997), Gutiérrez (1986), Fierro (1995), López (1988) y Sagahon (1988), 

recomiendan estos mismos intervalos para las actividades mayores y menores, 

respectivamente. 

 

El clima no modificó en forma perceptible el comportamiento animal ya que 

en ninguno de sus factores (temperatura y humedad) se presentó con valores 

extremos. Gutiérrez  (1986), Fierro (1995), López (1988) y Sagahon (1988), en cada 

uno de sus artículos y trabajos publicados, coinciden con esta observación. 

 

El tiempo promedio de búsqueda entre estaciones de alimentación para la 

época seca es de 17.40 segundos y para la época verde es de 40.05 segundos. El 

tiempo promedio de apacentar entre estaciones de alimentacion fue 276 segundos y 

366 segundos para las épocas seca y verde, respectivamente. González (1997) 

encontró que en la época de invierno el tiempo promedio de apacentar aumentó y el 

de búsqueda disminuyó, por lo tanto difieren, ya que en esta investigación el tiempo 

promedio de búsqueda y el de apacentar entre estaciones de alimentación aumentan 

para la época verde. Una de las causas que se atribuye a este hecho es que el animal 

se volvió más selectivo, a causa de la disminución de la carga animal.. 

 

Al amanecer y al oscurecer el ganado invariablemente se encontró 

apacentando por lo tanto se ratifica que por naturaleza los bovinos tienden a ser de 



hábitos crepusculares. La influencia o inferencia del observador sobre el 

comportamiento animal no es significativa, ya que claramente se observó que el 

animal ignora al observador, caso que concuerda con la investigación de Hafez  

(1968), donde aclara que quedan eliminados los efectos de la presencia del 

observador sobre el comportamiento animal. 

 

El promedio de número de bocados por minuto por día (7.7) fueron inferiores 

a los que encontró González (1997) (12.5), el resultado se atribuye a que para sacar el 

promedio de bocados por minuto se incluyeron también, aquellos intervalos en donde 

no se contabilizó ningún bocado. 

 

 El número de defecaciones por día fue de dos defecaciones, con excepción 

del día tres de la época seca, en el cual el animal defecó en tres ocasiones y se supone 

que este incremento fue influenciado por la suplementación. En el estudio que realizó 

González (1997), el número de defecaciones en promedio por día fue de 2.5, 

ubicándose arriba del promedio encontrado en este trabajo (2.1). 

 

El valor más alto en el tiempo de recorrido del animal líder, desde la ultima 

estación de alimentación hasta el bebedero, se presentó el día tres de la época verde, 

debido a que el comportamiento se vió modificado por la presencia de celo en un 

individuo del hato. Todos los tiempos de recorrido del animal líder desde la ultima 

estación al bebedero, encontrados en este trabajo, fueron mayores a los encontrados 

por González (1997), con excepción del día tres de la época verde. La hora de inicio y 



terminación del echadero en las dos épocas fue muy variable, al igual que en la 

investigación de González (1997).  

 

El tiempo de ocupación del bebedero se incrementó conforme transcurrieron 

los días de permanencia del ganado en el potrero, los resultados que encontró 

González (1997) fueron diferentes a estos, ya que en su investigación los días uno y 

cinco fueron mayores que el tres, en las dos épocas. 

 

La hora de inicio de apacentar después del echadero en todos los días fue muy 

variable, pero en todos los días esta actividad se realizó más tarde que en la 

investigación de González (1997). 

 

El tiempo dedicado a descansar no fue constante en el transcurso de los días 

de permanencia del ganado en el potrero, mientras que Aguirre(1999) encontró un 

incremento progresivo con el transcurso de los días, con respecto al tiempo dedicado 

a esta actividad. Por otra parte, Aguirre (1999) también encontró una correlación 

positiva del tiempo de permanencia del ganado en el potrero con respecto al tiempo 

dedicado a la búsqueda de alimento, lo cual coincide con los resultados obtenidos en 

esta investigación, con excepción del día tres de la época seca. 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

Basándose en los objetivos planteados, se concluye: 

 

- No se encontró diferencia entre épocas (seca y verde) en cuanto a las actividades 

de apacentar y echada. 

- La complementación alimenticia modifica en forma negativa el tiempo dedicado a 

la actividad de apacentar y en forma positiva el número de defecaciones por día. 

Al disminuir la actividad de apacentar es sustituida en tiempo por períodos de 

descanso u ociosidad. 

- La principal actividad del ganado bovino criado en un sistema extensivo es la de 

apacentar, seguida de la rumia. Los bovinos realizan la rumia casi exclusivamente 

cuando están echados. 

- Para que los factores climáticos tengan un efecto drástico en el comportamiento 

animal es necesario que se presenten con valores altos. 

- La disponibilidad de agua está relacionada indirectamente con la utilización de 

ciertas áreas de forraje y con ello, el tiempo de recorrido de los animales al 

aguaje. 

- El tiempo de búsqueda entre estaciones de alimentación presenta una correlación 

positiva con los días de permanencia del ganado en el potrero. 

- No existió diferencia significativa del número de bocados por día, entre días. 



- El tiempo que duró el animal líder echado con respecto al tiempo de 

apacentamiento en las dos épocas, el día uno mostró una diferencia de poco 

menos que el doble a favor del apacentamiento, el día tres fueron casi iguales y el 

día cinco, la diferencia fue un poco más que el doble a favor del apacentamiento, 

por lo tanto se determina que el tiempo adecuado para cambiar los animales de un 

potrero a otro fue el día cinco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 El presente estudio se llevó acabo con el objeto de obtener información  sobre 

comportamiento animal, que ayude a establecer una asociación entre comportamiento 

animal  como herramienta para determinar el tiempo de estancia de los animales en 

un potrero. 

 

 El trabajo experimental se realizó en el Rancho Demostrativo Los Angeles, 

específicamente en el potrero numero cinco, donde se llevaron a cabo seis 

observaciones continuas (24 horas). Durante el día las observaciones fueron 

constantes y por la noche cada 15 minutos. De las seis observaciones, tres se 

realizaron en época seca y tres en época verde durante los días uno, tres y cinco de 

permanencia de los animales en el potrero (29 de mayo al dos de junio y del cuatro al 

ocho de octubre del 2000, respectivamente). La información se obtuvo de un animal 

líder y del hato en su totalidad. 

 

 Las actividades que se tomaron en cuenta fueron: apacentar, rumiar, 

descansar, caminar, defecar, suplementar, tiempo de recorrido al aguaje y número de 

bocados por minuto (contabilizada a intervalos de 30 minutos), ubicadas en las 

estaciones del echadero, camino al agua, en el aguaje y apacentamiento, 

respectivamente. 

 

  Para el estudio de los datos se realizó un análisis completamente al azar con 

arreglo factorial de dos por cuatro, con excepción del número de bocados, para los 



cuales se realizó una prueba de Kruskal-Wallis. También se realizaron etogramas de 

todos los días para el animal líder y para el hato. 

 

 Los resultados obtenidos fueron no significativos entre épocas para las 

actividades de rumiar y apacentar, de igual forma el número de bocados por minuto 

entre días mostró un resultado no significativo para los intervalos de confianza de .01 

y .05. 

 

 Dentro de las actividades de los animales se encontró que la hora de inicio y 

terminación del echadero fue muy variable a través de los días observados, al igual 

que el tiempo de recorrido del animal líder desde la ultima estación de alimentación 

al aguaje y la hora de inicio de apacentar después del echadero. El tiempo de 

ocupación del bebedero mostró una correlación positiva con el tiempo de 

permanencia de los animales en el potrero. El número de defecaciones en promedio 

por día del animal líder fue de 2.1. 

 

 Por lo tanto de este trabajo se desprende que la época (verde o seca) en que un 

animal apacenta un pastizal, no influye en el comportamiento de este, pero no asi la 

carga animal y la disponibilidad de agua. Se determinó que el tiempo para cambiar 

los animales de un potrero a otro es el día cinco. 
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