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rante la época de sequía, por lo que contribuyen de manera importante 
a mejorar la capacidad de carga del agostadero (Figura 18). 

Las praderas de verano, ya sea de temporal o de riego, con los zacates 
bermuda, buffel, klein, garrapata y llorón, son una opción para producir 
forraje y con ello reducir la presión de pastoreo sobre la vegetación na-
tiva. Las praderas de verano pueden sostener a las crías como apoyo 
a animales lactantes y gestantes, o bien pueden ser utilizadas para el 
empadre. Con el apoyo de este tipo de praderas se permite  promo-
ver el crecimiento vigoroso de las plantas nativas, las cuales logran 
desarrollar sus raíces y producir semilla que favorece la revegetación. 
Generalmente las llamadas “praderas de verano” se utilizan de abril a 
noviembre.

��

��
Figura 18. Pastoreo en praderas irrigadas de invierno como estrategia de 

apoyo a la vegetación nativa.
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Subproductos agroindustriales

Se pueden utilizar productos derivados de la industria azucarera, como 
el bagazo de la caña de azúcar y la melaza, por su alto contenido de 
fibra como fuente energética de apetecible sabor. También se puede 
utilizar cáscara de cítricos. El suministro de estos productos se debe 
complementar con alguna fuente de nitrógeno soluble, como la urea. 
Su principal limitante de uso es el mínimo consumo voluntario por el 
animal, el pobre contenido de proteína y la baja digestibilidad, lo que 
da como resultado una escasa productividad animal cuando no se su-
plementa con otras fuentes de energía, proteína, minerales y vitaminas 
(Galavíz y Bores, 2007). 

Otros subproductos con alto potencial para la alimentación animal son 
los granos secos de destilería, cascarilla de algodón, polvo de nuez, 
frijol de desecho, papa de desecho, manzana de raleo, cáscaras de 
cítricos, entre otros (Figura 19).

Figura 19. Utilización de frijol de desperdicio y cáscara de cítricos en la alimentación de 
ovinos.
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Excretas de aves y cerdos

En regiones productoras de aves y cerdos existe la posibilidad de uti-
lizar las excretas como alternativa para la alimentación de rumiantes. 
Entre las más importantes está la pollinaza, material resultante de la 
combinación del excremento de los pollos en engorda y de la “cama” 
que se utiliza para aislarlos del piso. La pollinaza ha sido utilizada tra-
dicionalmente como suplemento protéico para rumiantes (contiene 18 
a 30% de proteína); contiene además 1.8% de fósforo, 3% de calcio y 
otros minerales (Galavíz y Bores, 2007). La cerdaza (mezcla de excre-
tas, orina y residuos de alimentos de las granjas porcinas) también es 
una fuente reconocida de proteína y minerales. Ambos tipos de excre-
tas pueden ser suministradas al ganado en combinación con forrajes 
de baja calidad (Cuadro 11). Sin embargo, en algunos estados existen 
restricciones sanitarias para su utilización, por lo tanto, el productor 
deberá apegarse a las normas vigentes en su estado.

INFORMACIÓN BÁSICA PARA ELABORAR EL PROGRAMA 
DE AJUSTE DE CARGA ANIMAL

Para estimar la capacidad de carga animal en la unidad de producción 
se requiere contar al menos con la siguiente información:

1. Número de potreros
2. Tipos de vegetación
3. Superficie por potrero y tipo de vegetación existente
4. Total de forraje disponible en la explotación
5. Factor de uso de las principales especies forrajeras
6. Forraje utilizable
7. Composición del hato (vacas, vaquillas, becerras, becerros, 
toros).
8. Especie y número de animales (bovinos, ovinos, caprinos)
9. Peso promedio de los animales
10.Consumo diario de forraje por tipo animal
11.Requerimiento total de forraje por el ganado
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SUGERENCIA PARA LA  INTEGRACIÓN DEL REPORTE 
DE AJUSTE DE CARGA ANIMAL

El reporte de ajuste de carga animal en una explotación ganadera 
debe contener la siguiente información:

1. Nombre  del rancho
2. Ubicación
3. Nombre del propietario
4. Fecha en que se realizó la evaluación de ajuste de carga animal 
en campo
5. Tipos de vegetación dominantes en el rancho
6. Número de potreros 
7. Superficie de cada uno de los potreros
8. Disponibilidad de forraje por potrero
9. Disponibilidad de forraje  total  en el rancho
10.Carga animal actual en el rancho
11.Otros recursos forrajeros disponibles. Incluir superficie y 
producción de  forrajes de corte, esquilmos agrícolas, praderas 
irrigadas, ensilajes,  forrajes henificados, subproductos agroindus-
triales, etc.
12.Capacidad de carga del predio (en función del forraje disponible 
en el agostadero y de la producción de forraje en el rancho)
13.Recomendaciones y acciones a desarrollar para el ajuste de 
carga
14.Firma del técnico que realizó la evaluación

COMENTARIOS FINALES

La implementación de estrategias de apoyo a los agostaderos permite 
obtener beneficios ecológicos que repercuten en la conservación de 
los recursos naturales. En general se puede decir que en un período 
de tres a cinco años, con la precipitación media en la región, es posible 
la estabilización de la condición y en algunos casos la recuperación de 
los agostaderos a una condición superior a la actual.
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Al mejorar la condición se protege el suelo, se incrementa la infiltración 
de agua, se tiene mejor calidad del hábitat para fauna  y se conserva 
la biodiversidad. Los beneficios económicos se reflejan en mejores ín-
dices productivos: porcentaje de pariciones, peso al nacimiento y al 
destete, salud de los animales y kilogramos de carne. Los beneficios 
sociales obtenidos repercuten tanto en la población rural como en la 
urbana. En la población rural el incremento en producción crea arraigo 
y sustento para las familias; en la población urbana los pastizales y 
praderas aseguran la calidad del aire, cantidad y calidad de agua así 
como espacios de esparcimiento. 

Es importante mencionar que el PROGAN no promueve el desmonte y 
vigila la prevención de incendios forestales como medida de conserva-
ción de la vegetación nativa.

El programa de ajuste de carga animal debe ser elaborado por un 
técnico capacitado, con experiencia y con el apoyo del productor. En 
la elección de alternativas propuestas en este manual, el productor 
y el técnico podrán consultar las recomendaciones específicas y los 
paquetes tecnológicos disponibles en los campos experimentales del 
INIFAP  en las páginas: www.inifap.gob.mx y www.utep.inifap.gob.mx.
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