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I.  RESUMEN   

Se evaluó la producción forrajera y anális is  bromatológico de las  

gramíneas B. decumbens, Panicum maximum, cv Tanzania y cv 

Gatton  en inte rvalo de corte cada 20 días hasta los 100 días 

durante los meses de dic iembre, enero, febrero y marzo de l 

2003/2004 correspondiente a la estac ión de verano (época de 

l luvia).E l ensayo fue l levado a cabo en la propiedad pecuaria  

Yabaré a 130 Km. al es te de la c iudad de Santa Cruz, Los tres 

cult ivares fueron implantados en la Campaña del 2.000 . 

 

La producción de materia seca B. decumbens  presenta el mayor 

porcentaje a los  40 y 80 días con 96% en cambio las pasturas ,  

Panicum maximum, cv  Tanzania y cv Gatton  no muestran grandes 

diferencias en cuanto a su producción, ya que ambas presentan 

porcentaje promedio por encima del 97% de materia seca total.  

 

El porcentaje de proteína bruta B. decumbens   logro obtener el  

mayor porcentaje a  los 40 días   con 11,2%, y a los 100 días de 

corte presento el menor porcentaje de Proteínas que el resto de los 

tratamientos.  
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Panicum maximum, cv Tanzania  presentó el porcentaje de 

proteínas por encima del 14% a los 20 y 60 días  de corte y 11% a 

los 100 días superando de es ta manera el resto de las pasturas en 

estudio, en cuanto  a la f ibra bruta B. decumbens  mostró tener el 

porcentaje mas bajo con 27,6% que las demás espec ies en estudio.    

El contenido de fósforo tuvieron niveles aceptables por encima del 

punto crít ico y aceptable para los requerimientos de bov inos.  En 

cuanto al calc io Panicum maximum, cv Tanzania  p resentó 0,5% de 

calc io s iendo esta la mayor de todas, en cambio los valores  mas 

bajos de calcio se d ieron a los 40 días con 0,3%. 

 

Se recomienda pastorear estas gramíneas en sistemas rotativos a 

f in de ut il izarlas en forma rac ional promoviendo periodos oportunos 

de descanso para la recuperación de l pasto. Se reco mienda asociar 

con especies leguminosas y de esta manera aprovechar la calidad 

nutr it iva de es tas  especies en el pastoreo promoviendo  la 

recuperac ión de los suelos por sus cualidades determinadas.  
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I I.  INTRODUCCIÓN 

La producc ión de carne y leche en el departamento de Santa Cruz, 

está basada en la uti lizac ión de praderas naturales y me joradas, 

con disponib il idad de forra jes  en la época lluv iosa y con défic it en 

periodo seco.    

Los forrajes son la fuente fundamental de nut ric ión animal en la 

región, del aprovechamiento de sus cualidades proteicas, 

energéticas y minerales depende grandemente la calidad del 

producto final traduc ido en carne y leche.  

 

Entre tanto, para que nuevas especies forrajeras sean implantadas 

de manera más segura, es necesario realizar estudios de 

adaptación a las condiciones locales y de calidad del forraje 

producido en las diferentes etapas de su desarrollo; en virtud las 

diversas exigenc ias  que presentan las espec ies  en cuanto a cl ima,  

suelo y nutrientes se ref iere.  

 

Por otro lado, e l éx ito de la explotac ión pecuaria, depende no solo 

de escoger las espec ies  más productivas , sino de dar les un manejo 

racional.  S iendo de gran importancia conocer la capac idad de 

recuperac ión de las plantas  para reemplazar el forraje consumido 

por el animal con nuevos rebrotes; así mismo, la calidad nutr it iva 

que se ofrece al ganado debe ser en el momento oportuno de 

crecimiento del pasto, aspec tos que son esenciales en la 

plan if icación del per iodo ópt imo de uti l ización y descanso de la 

pastura.  

 

El rendimiento y la persistencia de los  pastos están inf luenc iados 

por factores cl imát icos, de suelo y de su manejo. Por práct icas 
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deliberadas se puede l legar al sobrepastoreo compromet iendo la 

velocidad de crecimiento y promoviendo la degradación de la  

pastura y  afectando el recurso suelo,  por ot ro lado el subpastoreo 

produce también pérdidas en el potencial nutri t ivo de los mismos.  

  

Los forrajes son la fuente fundamental de nutr ic ión animal en la l  

región, del aprovechamiento de sus cualidades proteicas, 

energéticas y minerales depende grandemente la calidad del 

producto final traduc ido en carne y leche.  

 

El presente trabajo fue realizado ante la necesidad de contar con 

experienc ias  propias acerca del aprovechamiento rac ional de 

especies como Brachiaria decumbens, Panicum maximun cv. 

Tanzania y Panicum maximun cv. Gatton,  a f in de determinar su 

comportamiento ante la frecuencia de corte y los efectos del 

rebrote, evaluando la calidad nutrit iva de las  especies mediante la 

composición bromatológica en las dist intas  etapas de crecimiento 

durante la estación de verano. Además, fue realizado con la 

f inalidad de obtener información confiab le sobre los días de 

descanso y ocupación de los potreros. Los resultados obtenidos 

son de gran ut i lidad para el manejo y ut i lización de estas  especies 

en la zona.  
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2.1.  Objetivos  

Los objet ivos del presente trabajo fueron:  

 2.1.1 .  Objetivo General  

Comparar el valor nutr it ivo de las especies Brachiaria  

decumbens, Panicum maximun cv. Tanzania  y Panicum 

maximun cv. Gatton , Hasta los  100 días en la propiedad 

pecuaria Yabaré  en el Cantón del Cerro de la Provincia 

Chiquitos en Verano  (época de lluvia).  

 2.1.2 .  Objetivo Especifico   

a.  Conocer el valor nutr it ivo de las espec ies  mediante el              

anális is bromato lógico del pasto considerando las edades del 

corte. 

b.  Medir la producción de materia verde, materia seca tomando 

en cuenta las edades del corte  de las especies Brachiaria 

decumbens, Panicum maximun cv. Tanzania  y Panicum 

maximun cv. Gatton.  

c.  Cuantif icar  e l mayor porcentaje de proteínas  de las  especies 

menc ionadas. 

d.   Mencionar el mayor porcentaje de calcio, fósforo según la 

frecuencia de corte de las especies Brachiar ia decumbens, 

Panicum ma0ximun cv. Tanzania y  Panicum maximun cv. 

Gatton.   
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I II.  REVISION BIBLIOGRAFICA 
 
3.1 Manejo actual de pastos en la zona del este de Santa 

Cruz, Bolivia. 
El manejo ac tual de los  pastos  en la zona del este del 

departamento  de Santa Cruz se realiza en su mayoría bajo el 

s istema de pastoreo rotat ivo, en el cual áreas con pastos naturales  

son alambradas. Otros ut il izan es tos pastos nativos en conjunto 

con pastos  mejorados como el pasto guinea (Panicum maximum ),  

Brachiar ia sp. etc. Los cuales es tán subdivid idos  para faci litar e l 

pastoreo rotat ivo en forma más intensiva que los pastos  nativos. 

Sauma et. a l. (1984).  

 

Dentro de l manejo actual,  los mismo autores indican que se incluye 

la quema de los pastos  nativos generalmente en el periodo de 

Julio a septiembre, pero la mayor inc idencia se presenta en 

Agosto, esto con el f in de est imular  el rebrote t ierno, aunque a 

veces esta  práctica es mal usada produciendo el empobrec imiento  

del suelo.  

 

Por otro lado, e l n ivel de fert i lidad de los suelos y las sequías 

periódicas son serias limitac iones razón por la cual la producción 

forrajera se presenta reducida. Los forra jes  de crecimiento rápido 

se tornan leñosos en corto y durante las épocas de sequía el 

ganado se al imenta de reservas acumu ladas durante la estación 

l luviosa. Las defic iencias minerales se presentan en todas las 

regiones, sin embargo la extensión e intensidad de estas 
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l imitaciones se desconocen aún en la mayor parte del continente 

CIAT, (1975).  

 

Es  muy común en nuestro medio que los animales nuevos o en 

crecimiento rec iban pasto pobre lo que el animal l leva más tiempo 

en alcanzar el peso para ser puesto a engorde. En pasto pobre 

desarrol la una osatura flaca, es por eso que no puede formar 

mucha carne. En buen pasto solamente cría grasa. El  resultado 

son nuestros bueyes  con carne dura y gorda que no es bien 

aceptada en el mercado internac ional,  y como el pasto sufre aún 

una quema anual los parás itos son muchos, especialmente en el 

ganado de origen europeo, con la pie l más f ina.  Primavesi (1985).  

 

El mismo autor señala que en el manejo t radic ional,  s i e l pasto 

cult ivado es cortado  una a lo máximo  dos veces por año, el 

resultado es  el sustento a los an imales de un volumen de bajo 

valor nut ri t ivo, debido a l a lto tenor de fibra y al bajo nivel de 

proteína del pasto en estas  condic iones. Es por tanto un volumen 

de baja digestib il idad por el avanzado estado de madurez, pues 

cuanto más avanzado el estado vegetat ivo de la planta, menor será 

su valor nutr it ivo.  

 

Las gramíneas del género Brachiaria  constituyen hoy las  

principales especies forrajeras cult ivadas en las áreas tropicales  

donde predominan suelos arenosos, pobres y muchas veces poco 

recomendables para cult ivos por exigir pesadas ferti l izaciones 

químicas u orgánicas. En los pas tizales de Brachiaria  se 

encuentran la gran mayoría de ganado de cría, esto es, vacas 

paridas, secas y animales en crecimiento, los animales casi 

s iempre son terminados en pasturas nobles donde predominan 
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especies de alto valor nut rit ivo, exigentes en fert i lidad de suelo y 

alta producc ión de materia seca, como por ejemplo, aquellos del 

género  Panicum De Souza y Roy, (1986).  
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3.2 Fisiología y comportamiento de las gramíneas forrajeras  

 
3.2.1 Efecto de la defoliación en pastos 
 

Posiblemente el efecto más importante de los  animales  sobre la 

pastura sea a través de la defol iac ión. Debido a la misma,  se 

reduce  el índ ice de área fo liar con efectos simultáneos en el n ivel 

de carbohidratos , desarrol lo de macollos, hojas y raíces. También  

se altera el micro ambiente en lo que se ref iere a la intensidad de 

la luz, temperatura del suelo y humedad. Todo lo cual repercute en 

el c recimiento de las  plantas de la pastura. La respuesta a la 

defol iac ión depende de las característ icas morfológicas y 

f is io lógicas de las plantas  y de su cic lo de crecimiento. Escuder 

(1979).  

 

Hadler (1987) af irma que las forrajeras  son capaces de rebrotar 

después de cada corte o pastoreo, debido a las reservas orgánicas 

acumuladas princ ipalmente en las raíces. Entre tanto la 

concentración de esas reservas acumuladas presentes en el 

momento de corte o pastoreo y la cantidad de la parte aérea 

fotosintet izante que permanece  después de cada corte o pastoreo, 

inf luye sens iblemente en la velocidad e intensidad de rebrote,  

razón  por la cual se debe ev itar e l sobre pastoreo o cortes muy 

bajos y p romover un periodo de descanso necesario y suf ic iente 

para una buena recuperac ión de las plantas. 

 

James, (1974) indica que las reservas de hidratos de carbono de la 

planta se pierden junto con las hojas  y pueden ser neces arios de 

10 a 20 días para que se recuperen.  
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Por lo tanto  se recomienda permit ir  a la planta  un período de 

descanso ideal, con objeto de que se observe recuperación en el 

n ive l de sus reservas orgánicas, garantizando su productiv idad y 

persistencia. Se sabe además que una defoliación sucesiva a 

cortos intervalos de t iempo lleva a la planta a l agotamiento,  

compromet iéndose  su producc ión y favorec iendo a la  aparición de 

plantas  indeseables. Voisin (1961) . 

 

Gardner (1986) indica que en términos prácticos, la capacidad de 

rebrote será medida en función  del número  de cortes obtenidos 

por año cons iderando la alternancia climática de la región  

(estación seca, estación lluviosa); a lta 5 o más cortes, regular 3 o 

4 cortes, baja 0 a 2 cortes.  

 

Para determinar  la época e intens idad de pastoreo  es necesario 

conocer la época y durac ión de la elevación  del ápice del ta l lo, la 

proporción de brotes fért iles y la capacidad de macollamiento,  

Booysen (1963).  

 

A su vez Broughan (1956) observó que el corte o  pastoreo  en 

determinado estado de desarrol lo, puede afectar la producción 

posterior comprometiendo un rebrote más lento y de baja 

capacidad fotosintét ica, obteniéndose un pasto de menor  calidad y 

cantidad. Las hojas  verdes de los forra jes  son la fábr ica de 

sustancias de reserva, por lo tanto, toda pérdida o d isminución de 

la superf ic ie fo l iar producirá una disminución en la formac ión y 

acumulac ión de reservas.  

 

Sheard y Smith, 1973 indica que la disminuc ión del contenido de 

carbohidratos no estructurales de las raíces después del corte,  
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puede ser atr ibuida a la demanda de la respirac ión radicular. Una 

vez que se realizan los cortes  ocurre una paralizac ión en la 

translocación de foto as imilados por los  órganos  subterráneos. Las 

reservas acumuladas en las raíces son uti lizadas como sustrato 

respirator io. Estas reservas reciclan 15 días después del corte 

debido a la formac ión de nuevas hojas, garantizando así el 

suplemento  de carbohidratos  para el crec imiento de la planta  y el  

a lmacenamiento en  los órganos.  

 

En cuanto a los puntos de crecimiento Carámbula (1985) señala 

que los puntos de crecimiento son tan importantes que los  efectos 

del medio ambiente son perc ib idos por el los  y por las hojas.  

 

Bernal (1986) af irma que la morfología de las plantas se puede 

cambiar por el corte o pastoreo, ya que al remover los  puntos de 

crecimiento en algunas especies que lo t ienen por enc ima de las 

superfic ie del suelo se supr ime la dominancia ap ical y por lo tanto 

se puede inducir una mejor y mayor formación  de macollos  y ta l los  

secundarios.  

 

Cuando a una gramínea se le deja crecer l ibremente, se pueden 

dist inguir dos etapas: la primera  donde todos los macollos son  

vegetativos; en es ta  etapa el proceso de macolla je es  act ivo y los  

puntos de crecimiento  se  encuentran generalmente envueltos por 

las hojas y a nivel de l suelo, por lo que no son afectados por cortes 

y pastoreos. En determinado momento debido  a l medio ambiente y 

al genot ipo se produce  e l a largamiento  de los entrenudos de los  

macollos, as í como la t ransformación de los puntos de crecimiento 

de vegetat ivos  a reproductivos  dando or igen a la segunda etapa 

que es la def loración. E l mecanismo de rebrote  es de gran  
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importanc ia  y cumple dos funciones (a) Ayuda al establecimiento 

de las plántulas y (b) permite  la regenerac ión  de la pastura. E l 

desarrol lo  indiv idual de las yemas basales continúa  a l observarse 

nuevas hojas. Dicha velocidad de aparición es  mayor cuando las 

plantas crecen en un ambiente bien iluminado a temperaturas  

adecuadas y con un nivel  importante  de nut rientes 

Carámbula.(1985).  

 

Hadler (1987) sostiene que las  forrajeras que tienen hábitos  de 

crecimiento  erecto t ienen el meris temo apical más fáci lmente 

eliminad le por el pastoreo que las plantas rastreras, lo que puede 

comprometer el rebrote de los mismos después de cortes as í como 

reduc ir la f lorac ión. Se ha demostrado que la defoliación también 

cambia muy frecuentemente la forma de las primeras hojas que se 

forman después del corte o pastoreo.  La producción de semilla se 

reduce cuando la planta es cosechada, aunque la remoc ión de 

hojas solamente antes de la f lorac ión puede tener poco efecto.  

 

Gomide et a l (1980) demostró que después de un corte en 

Colonión ,  e l contenido de carbohidratos cae en los primeros 7 días 

de rebrote, recuperándose a los 21 días. Así mismo el efecto de la 

defol iac ión de la gramínea durante los primeros 7 días de rebrote,  

compromet ió la  producción de materia seca hasta los  21 días de 

desarrol lo.  

 

Gardner, (1986) considera que las pasturas  son cultivos  sujetos  a 

cortes  repetidos en un periodo de meses o años, la defoliación en 

determinada época puede tener un efecto marcando en la 

productiv idad posterior y en la persistencia de las especies 

forrajeras en el pastaje.  
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El mismo autor señala que la var iedad Capim  Gordura produjo 

considerablemente menos con cortes más intensivos en cuanto que 

los,  cult ivares  Pangola y Napier aumentaron la producc ión,  e l 

cult ivar Colonión  no fue a fectado.  

 

Por otro lado, las forrajeras perennes presentan una marcada 

variac ión estac ional en el contenido de  las  sustancias orgánicas 

observándose una disminuc ión al in ic io del c recimiento o rebrote y 

un aumento cuando está próximo a l f lo recimiento. Esta 

acumulac ión se ve alterada por fac tores c limáticos  adversos a las 

plantas como luz, temperatura  y fa lta de agua.  

 
3.2.2 Producción  forrajera 
 

Uno de los  factores que determina  el crecimiento de las plantas 

forrajeras es la cantidad de forraje existente en una pastura por 

unidad de superf ic ie.  

 

A medida  que la altura vegetat iva va tornándose excesiva 

comienza a exist ir un balance  ent re el crecimiento  de la planta y 

la perdida de forraje resultando en una reducción en el aumento 

relat ivo de forraje que puede llegar a ser nulo .Jakson (1974). 

 

La producción relat iva de materia seca se torna mayor a med ida 

que la cantidad de forraje ex istente en la pastura va aumentando, 

hasta que  alcanza el punto  de maximizac ión. A part ir de tal punto,  

a pesar que la producción de forraje continúa la producción relat iva 

pasa a decrecer. El hecho se debe al aumento de perdidas de 

forraje en  consecuencia del sombreamiento de las  hojas básales y 
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de los macollos   menores que contribuyen para la producción total,  

estos pueden caer o tornarse parás itos (Alvim, 1981).  

 

El estadio  de crec imiento de las plantas forraje ras es importante 

en la producc ión  de fo rraje, cuando una especie pasa del estado 

vegetativo para el reproductivo, la tasa de crec imiento  vegeta l se 

altera.  

 

James (1974) indica que e l aumento de peso de una planta 

depende de tres procesos: 

1. Fotosíntesis: la conversión en glucosa del anhíd rido 

carbónico gaseoso de la atmósfera  

2. Respirac ión: la oxidac ión del azúcar (y de otras sustancias 

del t ipo de azúcar) la respirac ión es un proceso inverso a la 

fotosíntesis o sea que se combinan el oxígeno y los  

azucares, esto produce energía y como parte de la reacción 

se genera  agua y anhídr ido carbónico.  

3. Redist ribución del aumento de peso: el aumento neto en peso 

(es decir  el aumento por fotosíntesis  menos el peso perdido 

por toda la planta con la respiración), se produce 

pr incipalmente en las hojas y de al l í  se redistribuye  para 

aumentar el tamaño  y cantidad de hojas  determina en gran 

medida la capacidad futura que tendrá la planta para 

aumentar su índice de crecimiento.,  

 

En términos generales , por lo común la fotosíntesis es  mucho más 

rápida que la respirac ión, por lo tanto, en días calurosos 

normalmente sucede que el aumento de peso es mayor porque la  

intens idad de la luz también lo es: vale decir que los  aumentos de 

peso por la fotos íntesis sobrepasan a las  pérdidas p or  respirac ión.  
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El resultado neto en plantas individuales será: a  más temperatura 

mayor crecimiento.  

 

3.2.3 Efecto  de la temperatura 
 

Dúcti l,  (1976) cons idera  que cada gramínea posee un intervalo 

preferente de temperatu ra, la cantidad  de calor que rec ibe la planta 

le es imprescindib le para sintet izar nuevos órganos así como para 

crecer.  

Se ha observado que los  pastos alcanzan su mayor desarrol lo,  

cuando las temperaturas están por encima  del requerimiento 

mínimo  de 24°C Hugues, 1972.Según Botrel (1988) las  mayores 

tasas de crec imiento de las gramíneas tropicales  ocurre en 

temperaturas situadas entre 35 a 40 ºC.  

 

Además de esos límites, una  d isminución o aumento en la  

temperatura ambiente t iene efec tos negativos  en la tasa de 

crecimiento de la planta, pudiendo ser nula cuando la temperatura 

alcanza valores extremos de 5 a 10 °C y 50 a 60°. La especie 

Panicum maximun  presenta to leranc ia a las heladas según 

Bogdan, (1977).  

 

3.2.4 Efecto de la precipitación pluviométrica  
 

El déf ic it hídrico inf luenc ia negat ivamente a la fotosíntes is, 

respiración, d iv is ión celular, absorción y translocación de 

nutr ientes  resultando así en una disminuc ión  o paralizac ión del 

c recimiento de la planta. Ent retanto,  las  plantas  se comportan 

diferencia lmente  en condiciones  de estés hídrico  por presentar 

d iferentes  mecanismos de to lerancia a  la sequía.  
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Por otro lado, Corbett (1976) menc iona que las especies forrajeras  

dif ieren en el grado o rango de adaptación para una determinada  

área ecológica, donde la espec ie puede presentar todo su potenc ial 

productivo. Sin embargo la mayor p roductiv idad en términos de 

calidad y disponibil idad ocurre en el período de máxima 

precipitac ión pluv ial.  

 

Las especies  Panicum maximum  cv . Tobiatá ,  Brachiaria b rizantha 

presentan tole ranc ia razonable a la sequía. Bogdan (1977),  

Skerman (1977), Mattos y A lcántara (1976), CNPGL(1984).  

 

3.3 Análisis Bromatológico y calidad nutritiva según la edad 
del pasto 

 

Como  todos los seres vivos  las plantas forrajeras también respiran 

y se al imentan y por lo tanto ret iran del a i re y suelo las sustancias 

necesarias para esas  funciones, reteniéndolas sobre diversas 

formas a saber:  

 

Cuadro I.  Composición química de los forrajes  

AGUA M A T E R I A   S E C A 
Compuestos orgánicos    Compuestos 
inorgánicos 

 Carbohidratos (Fibras) 
Grasas  
Proteínas 
Vitaminas 

Cenizas, minerales 

Fuente: Hadler (1987) 

Estos  princ ip ios vita les señalados anter iormente forman un 

conjunto que aumentan o d isminuyen según el contenido químico 
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del suelo y e l estado de desarrol lo de la planta  en el momento de 

ser cortada. 

 

Respecto  a la digestib il idad relat iva de los forrajes por parte del 

animal depende del  estado de desarrol lo de la planta a l ser 

cortado, y de la forma de suminist ro a los animales, Juscafresa 

(1979).  

 

Desde el punto de vista práctico, e l va lor nutr it ivo de una forrajera 

depende básicamente de  los porcentajes de proteína y de 

carbohidratos, bien como  de la disponibi lidad de ambos términos 

de nutrientes d igestib les. Swift y Sull ivan (1970). E l tenor mínimo 

de proteína b ruta en l materia seca exigido por bovinos está en 

torno de 7,00 al 11,00% respectivamente para animales   adultos y 

jóvenes. National Research Council, (1976).  

 
3.3.1 Variación de la concentración mineral  
 

Duthi l (1976) señala que el envejec imiento del pasto provoca una 

disminuc ión regular y rápida del contenido de los elementos 

nutr it ivos.  

 

Los factores que más contribuyen en el cambio de la concentración 

mineral de las forrajeras  son: edad de la planta, d iferenc ia entre 

especies y var iedades, tipos  de suelo, fert il ización, estación del 

año e intervalo entre cortes, Gomide  (1976). A su vez, según el 

mismo autor a medida  que e l pasto envejece nota un efecto de 

diluc ión de los minerales  en la materia seca y en consecuencia 

ocurre un cambio  en el va lor nutri t ivo de la forrajera. La teoría  de 

la d ilución de los nutrientes en la  mater ia seca  de la planta se 



 18

just if ica pr inc ipalmente por el hecho de haber reducción en la 

capacidad de la planta en absorber nutrientes del suelo y por la 

re lación  en relación  ta l lo/hoja. Nit rógeno, Fósforo  y Potasio son 

muy móv iles  en los tej idos de las plantas, translocándose de las 

partes mas vie jas para las mas nuevas.  

 

Otros  elementos como el Ca, Mg, Zn y Fe son casi inmóviles, por lo 

tanto, aumentan  en el te j ido  vegetal a medida que la planta 

envejece. En consecuencia se puede decir que plantas nuevas 

t ienen relat ivamente más Fósforo y menos Ca lc io, en cuanto 

plantas  v ie jas presentan más Calcio y menos Fósforo.  

 

El National Research Counc il (1976) recomienda 0,18% de Fósforo 

en la mater ia seca de la d ieta de bov inos de corte.  

 
3.4 Consumo animal 
 

El fac tor de mayor importanc ia para la producción animal 

c iertamente es la cantidad y la calidad del forraje ingerido. Otro 

factor  que también debe ser cons iderado es la uti lizac ión de ese 

forraje por el animal.  

 

Mott,(1960) indica que la ganancia de peso v ivo por el animal debe 

estar d irectamente relacionado con la calidad del fo rra je.  La 

producción animal por hectárea dependerá en gran med ida de la 

disponib il idad de pastos que esta determinada por el rendimient o 

forrajero y por la carga animal.  

 

Parte de la al imentac ión del animal es  para mantener las func iones 

de su cuerpo. Por lo  tanto, si la d ieta fuera restringida puede 
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presentar  problemas de sanidad con el animal (Gardher y A lvim,  

1988).  

 

Los pastos const ituyen el pr inc ipa l  recurso para la al imentación de 

los bovinos en el trópico, sin embargo, los pastos son f ibrosos y 

por tanto su digestib il idad varía de mediana a baja; cuando son la 

única fuente de alimentac ión de los  animales, gran proporc ión de 

sus nutrimentos se ut il izan para satisfacer los  requerimientos de 

mantenimiento. Minson, (1970).  

 

As í mismo, en los  países tropicales durante e l periodo de máxima 

precipitac ión p luv ial, los  pastos permiten a los animales un 

desarrol lo sat isfac tor io re lacionado a la ganancia  de peso vivo, así 

como para vacas en producción. Por el contrario, durante la época 

seca el c recimiento y productiv idad de los pastos es reduc ida y 

pueden presentar defic ienc ias  nutr ic ionales y en la mayoría de los  

casos no llegar a satisfacer las  exigencias diar ias  de manutención.  

Esto provoca pérdidas de peso considerables retrasando el 

c recimiento y la producción animal. Pr imavesi,  (1985).  

 

Además de la cantidad, la calidad del forraje t iene inf luenc ia sobre 

el consumo del animal. Un buen indicador  práctico de consumo 

relat ivo es el porcentaje de digest ib i l idad de la materia seca.  

 

Con la madurez de la planta, la d igestib i lidad es reduc ida debido  

a l aumento de los componentes estructurales del te jido vegetal.  

Es tos  componentes pasan a ser más fibrosa y de menor 

digestib i lidad.  Consecuentemente, con la reducc ión de la 

digestib i lidad ocurrirá la reducción en el consumo (Allden y 

Whittaker, 1970).Por otro lado, se verif ica que el ganado de carne,  
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o sea, solamente de engorde, empobrece el s uelo mucho menos 

que el de cría, de leche o de lana. Y comparando una pastura con 

la agricultura se puede decir que una cosecha de trigo no remueve 

más nutrientes que una forrajera. Primavesi (1985). 

 

Cuadro 2. Pérdidas en nutrientes  debido a la extracció n animal 
equivalente en Kg/ha de abono. 

 Sulfato de 
Amonio 

Superfosfato Carbonado 
de Calcio 

Sales de 
Potasio 

Leche a razón de 
5500 Kg/ha/año 179,0 67,0 33,0 23,0 

Ganado de cría 1,2 
U. A/ha 61,9 40,0 20 21,1 

Ganado de engorde 
5 U.A./ha Criados y 
engordados 

49,0 Sin importancia 
21,0 21,0 10,0 

Fuente: Bello (1970) 

 

Según Primavesi, (1985) f inalmente la producción animal depende 

de los  siguientes aspectos: 

1. De la raza y su adaptación al c lima y al forraje;  

2. De la forraje ra, su abundancia, aceptación por el animal y su 

tenor en minerales y aminoácidos esenciales, como también  

de la digestib i lidad.  

El valor  nut rit ivo varía según el suelo, su riqueza  o pobreza 

mineral y su estado biofís ico, la adaptac ión de la planta al  

suelo, y la edad f is io lógica en que es pastada.  

3. De la suplementac ión  adecuada con sal y  minerales  
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4. De la distancia  de las agudas, que pueden ex igir un mayor 

gasto de energía, interf iriendo en la producción.  

5. De la sombra para las horas de reposo y rumiac ión;  

6. De l confort c limático sentido por e l animal.  

Cuadro 3. Principales funciones y concentraciones de los 

elementos minerales esenciales en el cuerpo de los animales.  

Elemento Función principal Local principal de 
concentración 

Calcio Formación  y manutención de huesos, síntesis 
de leche, función neuromuscular, coagulación 
de la sangre 

Huesos y dientes 

Fósforo Formación  y manutención de huesos, función 
metabólica, transferencia de energía, formación  
de las membranas celulares y de los ácidos 
nucleico, fertilidad 

Huesos, hígado, 
riñones, bazo, RBC 

Son también  de importancia  los elementos Cl, Na, K, S, Co, Cu, Mo, Fe, I, Sn, Se 

 Fuente. Church (1977)  
 
3.5 Especies forrajeras 
 

3.5.1 Brachiaria decumbens 

 

Es  nativa de Uganda y otros  países tropicales de Áfr ica Oriental.  

Es  una gramínea de alto potenc ial  productivo y se adapta a un 

amplio rango de sue los , precipitac ión es de 800 – 1500 mm, con 

una época seca no más de 4 – 5 meses  (loch, 1977, Machado 

1979, Vile la, 1997).  

 

Brachiar ia decumbens, es una gramínea perenne rastrera,  

decumbente y vigorosa, que ocupa totalmente el terreno, en  forma 
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de una vegetación de 60 – 70 cm. De altura, sus hojas son cortas y 

de color verde oscuro, leve pubescencia y se estrechan hasta 

terminar en punta  (Hadle r, 1987).  

 

Tolera suelos de baja y mediana fert i l idad, forma un pastizal 

agres ivo que ocupa rápidamente el terreno y es de alto 

rendimiento, por esta razón  es  difíc i l mantenerla en asociación con 

leguminosas, Yates, (1979), Had ler, (1987).  

 

Según el CIAT y la Mis ión  Br itánica la B. decumbens  mostró que 

es agresiva, se  quema ligeramente con la he lada pero el retoño es 

rápido una vez que sube nuevamente la temperatura.  

 

A. Producción forrajera y su valor nutr itivo  

 

Por su parte Aguirre,  (1988), estud iando el efecto de rebrote de B. 

decumbens  en la época de lluvia observó que la producc ión de 

materia seca  va aumentando, en el es tado de crecimiento y 

desarrol lo, a lcanzando un máximo en el per iodo de 39 días  de 

rebrote (3.7t de MS/ha),  a part ir de es te per iodo se redujo debido a  

la maduración f is io lógica.  

 

La producc ión porcentual de mater ia seca es mayor a medida que 

la cantidad de forraje en la pastura va aumentando, hasta que se 

alcanza el punto de mayor producción. A part ir del ta l punto, a 

pesar de que la producción de forraje continua, la  producción 

relat iva pasa a decrecer. El hecho se debe al aumento de perdidas 

de forraje por consecuencia del sombreamiento de las hojas 

básales y de los macollos menores que contribuyen para la 
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producción total, es tos pueden tornarse parás itos (A lv in 1981) 

c itado por Cardona (1989).  

 

Según Van Soest, (1963) señala que la mater ia seca de los forrajes  

puede ser div id ida en dos componentes uno que agrupa  a las 

fracciones de alta digestib i lidad nut ri tiva (contenido ce lular),  otro 

que reúne a los  componentes fibrosos ( pared celular ) de 

disponib il idad variable.  

 

La continua defol iac ión de la planta efectuada a intervalos 

demasiados frecuentes y cuando este se encuentre en la etapa 

in ic ia l de crecimiento,  puede producir un agotamiento grave en la 

acumulac ión de la reservas lo que la debil i ta y en casos extremos 

puede llegar a desaparecer (Whyte et al,  (1966), Horrel,( 1977).  

 

En condiciones normales de manejo en los l lanos o rienta les  de 

Co lombia, B. decumbens  produce 800 Kg./ha de MS con 9% PC 

durante la época de lluvias , equivalentes a 72 Kg. de PC. ( Otoya,  

1986).  

 

La Brachiaria decumbens  aumentó  en la producc ión de materia 

seca, a medida que aumentaban los intervalos entre corte; por e l 

contrar io, los contenidos de proteína y fósforo de la parte área 

disminuyó  con los cortes menos  frecuentes . Por su parte  

Aguirre, (1988) encontró en B. decumbens , que el contenido  de 

proteína bruta en la  época de l luv ia var io con la edad, entre 12,6 – 

4% a los   15 y 55 días respectivamente, después del rebrote,  

observando una reducción al avanzar el estado de crecimiento de 

esta gramínea. El n ivel  crít ico  de 7% de proteína  bruta en B. 

decumbens  fue de 12% a los días del rebrote, d isminuyendo hasta 
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4% a los 72 días del rebrote. (Blunt  y Haydock, (1978), Akilona,  

(1981).  

 

Según Loch, (1977) al hacer una rev is ión bibl iográf ica sobre B. 

decumbens  en Australia, verif ica variac iones de proteínas cruda 

entre 3,7 – 17,5% la f ibra bruta var ió de 25,8 – 36,1% y 53,9 – 82% 

de digestib il idad en la mater ia seca. Brachiar ia decumbens   al igual   

que la mayoría  de las gramíneas tropicales, disminuye su valor  

nutr it ivo y productiv idad con edad del rebrote. Así  lo    confirmaron  

Jhonson et al , (1975) quienes  encontraron una disminuc ión de 8,0 

– 4,2% en el contenido de proteínas al aumentar e l periodo de 

descanso de 42-56 días respectivamente. 

 

Según Truji l lo et a l.  (1986) B. decumbens  a pesar de su buena 

calidad forraje, presenta problemas de disminuc ión de su valor  

nutr it ivo al avanzar la edad del rebrote, principalmente  por 

defic iencia en energía digestib le  y contenido  de proteína bruta.  

 

También encontraron que los valores de proteína bruta en B. 

decumbens  varían entre 9,3% ara el forraje cortado a los 30 días y 

8,5% a los  45 días, 6,5% a los 60 días y 4,6 % para el forraje 

cortado a los 75 días . No obstante e l contenido proteico del forraje  

depende de la cantidad de nitrógeno mineralizado en el suelo o el 

n it rógeno aplicado por fert i lizac ión.  

 

B. Consideraciones generales sobre manejo de brachiaria 

decumbens, Stfp 
 

El pasto Brachiar ia decumbens  se adapta a una amplia gama de 

suelos de fert i lidad variable y textu ra desde arenosos terrenos 
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fért i les , que le permita expresar su potenc ial,  s in embargo, también 

da resultados buenos en los  suelos  pobres de la pampa. Soporta 4 -

5 meses de la época seca, pero neces ita por lo menos 800mm de 

l luvia por año y produce me jor en 1000 mm o más.(CIAT/Mis ión 

Br itánica, 1980) 

 

Según Truji l lo et a l (1986) menc iona que en la introducción a 

Co lombia de la  Brachiar ia decumbens  ha demostrado buena 

adaptación a suelos de baja fert i lidad natural, y actualmente es una 

de las  gramíneas mas uti l izadas en explotaciones ganaderas 

loca lizadas a alturas inferiores a 100 SNM. 

 

El género Brachiaria ,  es una de las familias mas distribuidas sobre 

la t ierra que cualqu ier otra familia de la fanerógamas . Las 

gramíneas comprenden un 75% aproximadamente de las plantas  

forrajeras cultivadas. Existen diferentes t ipos de espec ies  que se 

adaptan aciertas condiciones de suelos, humedad, temperatura,  

luz,  etc. ( Hughes, 1972 )y ( Delgad il lo, 1975 )  

 

El pasto Brachiaria decumbens ,  es una de las gramíneas más 

difundidas en el departamento de Santa Cruz como en las  áreas 

tropicales  de América lat ina. Se han comprobado su to lerancia 

suelos ácidos con alto rendimiento de forraje, resistencia a la 

sequía prolongada y a  la quema, considerada como un potenc ial 

forrajero para la cría de ganado de carne y leche. (Aguirre, 1988)  

 

Es un pasto agresivo de alto rendimiento, por lo que no es  fácil  

mantenerlo en asociación, resiste al p isoteo y altas cargas 

animales. No es recomendable pastorear con ganado menor (2 
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años mínimos). Debido a que puede presentarse la 

fotosenc ibi lizac ión (Cortéz 1984).  

 

T iene las siguientes cualidades:  

            -  Resistencia  a la sequía  

Se recuperan rápidamente después del pastoreo  

-  Compite bien con las malezas  

-  No es muy exigente en fert il idad de suelos .  

-  Es  de fácil recuperac ión después de la quemas  

-  Sostiene un mayor número de animales (bov inos) por 

unidad de superf ic ie (Ramos y Romero,1976)  

 

3.5.2 Panicum maximun cv. Tanzania 

 

Or ig inar io  de África, es  una planta cespitosa, perenne, con cerca 

de 1,30 m. de altura y hojas decumbentes de 2,6 cm. de ancho. 

T iene una excelente calidad nut ric ional y una abundante 

producción de hojas (80% aprox.);  posee una excelente 

digestib i lidad. Las hojas y las vainas no s on Serosas y carecen de 

pilos idad. (Gomide, J .A., 1979).  

 
a. Producción forrajera y su valor nutr itivo  

 

 LA Tanzania  p roduce 130 Ton/ha/año, de forraje verde, a lrededor 

de 26 Ton/ha/año de fo rraje seco. La capacidad de carga bajo 

pastoreo en la época seca va de 1,5 a 2 cabezas/ha y en las l luv ias 

de 2 a 4 cab./ha. Llega a  produc ir 60% más que el  colonión , mejo r 

materia seca que el Tob iata  por tener mayor proteína y menor f ibra.  

Por tanto Tanzania  constituye la mejor en forrajes tropicales  para 

t ierras fért i les  de la ac tualidad.( Pedreira.,  1973) 
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Cuyo contenido de proteína varía de:  

  14-16,2% en hojas (materia seca).  

  08-9,9% en ta llos (materia seca).  

 

Es te cult ivar produce una masa verde de aprox. 70: ton/ha/año, con 

una producción aproximadamente de materia seca de 20-28 

ton/ha/año. Los valores estimados de proteína bruta son: 16.2% en 

Ho jas y 9.8% en tallos; Estos valores se mantiene s in grandes 

variac iones durante el año.  

 

Una planta puede produc ir una med ia de 963 semil las.  

 

Los suelos con una fert i lizac ión nitrogenada de 50-100 Kg./ha 

puede producir 150 Kg./ha de semilla pura esto si la recolección 

fue en forma manual. Con recolectores motrices  se obtiene hasta 

230 Kg./ha. (Semple.,  1974).  

 

b. Consideraciones generales sobre manejo de  Tanzania   
 

Se recomienda para la alimentac ión de becerros y anima les en 

crecimiento.   

 

Debe estar en suelos  bien drenados puesto que no soporta 

encharcamiento.  

 

Es  un cult ivar especialmente de clima cálido, siendo poco tole rante 

al frío, con temperaturas bajo de los 15º per jud ica a la producción.  

Su res istencia a las plagas y enfermedades hacen que sea un 

cult ivar excelente en regiones tropicales.  
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La producción de mater ia seca y su alto Valor nut rit ivo lo 

convierten en un cult ivo excelente para la cría y producc ión de 

animales de carne y leche.( Servoz ., 1988).  

 

La capacidad de carga bajo pastoreo en la época seca va de 1,5 a 

2 cabezas/ha y en la época lluviosa de 2 a 4 cabezas/ha.  

 

  Después de 3-4 meses de sembrado hacer un pastoreo leve 

debido a que sus raíces no están profundos.  

  Después de un año el pastoreo puede ser continuo y rotat ivo.  

  Carga animal de 2 -4 ua./ha./año.  

  Tolerante a la sombra y quema pero no al anegamiento y 

sequía prolongada.  

  Hacer corte cuando t iene 60-90 cm. de altura.  

  Para obtener buenos rendimientos  se debe ut i lizar suelos 

fért i les.  

  Corte o pastoreo no menores a 20 cm.  

  Per iodo de descanso: 35 a 40 días en verano y 55 días en 

inv ierno. (Vorano,  1981).  

 
3.5.3 Panicum maximun cv. Gatton  

 

Es una planta perenne que forma grandes matas, de hasta 1 m. de 

diámetro, cespitosa, sus tal los alcanzan 60cm a 150 cm. de a ltura.  

Sus hojas  son largas y anchas (25-80 cm x 3 cm). su inf lorescencia 

es una panoja laxa. E l s is tema radicular es profundo y f ibroso, 

(INTA., 1984).  
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Havard, (1978), indica que se desarrolla b ien en suelos ácidos o 

débilmente ácidos y fért i les, p rinc ipalmente en suelos ricos  en 

humus, no soporta una humedad pers istente. Vorano (1981),  

confirma esto, cuando indica que es una planta que se adapta a un 

amplio rango, pero su mayor desarrol lo lo consigue en suelos 

profundos y fért i les. No tolera bien el encharcamiento.  

 

Sus requerimientos  de precipitac ión se encuentra entre los 700 

mm. a 1000 mm anuales de prec ipitac ión. Su parte aérea no resiste 

s ino ligeras heladas ocasionales. Tiene una producción de 6 a 8 

t /ha de materia seca, (Servoz 1988).  

 

Renolf i y Pérez, (1988), indican que uno de sus principales 

atr ibutos es la toleranc ia a la sombra y su habil idad para crecer 

debajo de árboles  y arbustos altos. Refir iéndose a las variedades 

de porte bajo (Gatton panje).    
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IV.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Ubicación  
 

La propiedad se encuentra ubicada a 130 Kilómetros  al es te de la 

Ciudad de Santa Cruz de la S ierra,  cantón El Cerro de la Prov incia 

Ch iquitos, localizada exactamente a 3,5 Km, al norte de la 

Comun idad “Pozo del T igre“, conectada por la carretera TRANCOM 

con la ciudad Santa Cruz de la S ierra. Su ubicación geográfica es 

el paralelo 62°13' y 3" lat itud oeste y el parale lo 17°23'40" lat itud 

sur, con una superf ic ie total de 18.738.2 Hectáreas. 

 
4.2 Condiciones climatológicas 

 

Por las características  de precip itación y temperatura la , propiedad 

Yabaré se encuentra clasif icado como cl ima subhumedo seco 

megatermal con nulo o pequeño exceso de agua,  (CORDECRUZ - 

1988) y según el Mapa Ecológico de Boliv ia la clas if ica como un 

bosque seco templado.  

 

De acuerdo a la es tac ión meteorológica de “Tres Cruces” la 

precipitac ión es de 1045 mm anual y el periodo de lluv ias comienza 

en noviembre y se prolonga hasta abr il,  con un 80% del total y con 

una temperatura de 24,2°C promedio año con extremas de máximo 

y mínimas de 38°C y 3°C; ocasionalmente pueden exist ir he ladas.  
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4.3 Método de campo 

 
Los materia les  uti l izados fueron las  siguientes: balanza de 

precis ión, cinta métrica, papel de madera, t i jera podadora,  

f luv iómetro, p lan illa de campo,  marco de madera  de 1 m2,  

estacas, pio la y forrajes .  
 

4.4 Especies forrajeras 
 

Las especies forra jeras  en este trabajo fueron:  

 

 Brachiar ia decumbens,  

 Panicum maximun cv. Tanzania  

 Panicum maximun cv. Gatton  

 

Es tablecidas en verano del 2.000.  

 
a.  Distr ibución de las especies forrajeras  
 

Las especies estaban distribu idas en  tres potreros  independientes, 

dentro de las cuales se delimita ron parcelas proteg idas con 

alambrados. El área delimitada para cada cult ivar fue   de 1 ha.  

 
b. Corte inicial de uniformización   
 

El corte de uniformizac ión se llevó a cabo el 16 de dic iembre de 

2003 a todas las  unidades experimentales. La altura de corte fue a 

10 cm aproximadamente para la especie Brachiaria decumbens, 

Panicum maximun cv . Tanzania  15 a 30 cm. Panicum maximun cv. 

Gattón  15 cm., para la especie Brachiaria decumbens, Panicum 
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maximun cv. Tanzania y Panicum maximun cv . Gatton . El corte se 

realizó ba jo pastoreo.  

 
c. Evaluaciones  
 

Las evaluaciones se realizaron cada 20 días s iguiendo el s iguiente 

c ronograma.   

Cuadro. Evaluaciones cada 20 días (tratamientos) época de 

lluvia propiedad Pecuaria Yabaré 2003 – 2004  

Cortes 
(días)  

Diciembre 
2003 

Enero    
2004 

Febrero  
2004 

Marzo       
2004 

0 17    

20  6   

40               26   

60   13  

80    4 

100    25 

 Fechas de muestreo  
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4.5 Metodología del trabajo para la evaluación   
 

Pr imeramente se selecciono el lugar donde se l levo a efecto el 

ensayo. 

 

El potrero seleccionado fueron con las especies Brachiaria 

decumbens, Panicum maximun cv. Tanzan ia y Pan icum maximun 

cv. Gatton,  implantadas en la campaña del verano de l 2000 (época 

de l luvia).  E l mismo se alambro un á rea del 10.000 m2 para cada 

especie independiente para el ensayo.  

 

 

La unifo rmisación de las  pasturas se llevo a cabo bajo pastoreo,  

luego se ret iro los an imales y a part ir de esa fecha se l levo 

adelante el ensayo, e l 17 de dic iembre del 2003 a marzo del 2004.  

 

El estudio se llevo a cabo por frecuenc ia de corte en intervalos de 

20 días hasta los 100 días.  

 

 

4.6 Procedimiento de muestreo  

 

Se realizó el muestreo en un área út il de  1 ha, para cada espec ie,  

a cada unidad se lanzaba un marco de  madera de 1m2.al azar,  una 

vez cortado el materia l se procedió al pesado de la mater ia verde y 

se l levo al calculo por ha las 10 muestras tomadas se mezclo, se 

homogenizo y se saco una muestra representativa de 100 gr. Las 

cuales se colocaron en bolsa de papel madera con sus respectivas  
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identif icaciones para luego env iar las muestras al laborator io (CIAT 

Santa Cruz).  

 
4.7 Datos obtenidos y registros en campo  

a. Rendimiento de materia verde 

 

Se evaluó el rendimiento de materia verde para cada periodo de 

evaluación luego se realizaron cálculos para convert ir los datos a 

kg/ha.  

b. altura de planta 
 

Se tomo la altura de planta cada 20 días, promedio de 3 lecturas.  

Se midió las p lantas desde la base suelo hasta el ápice.  

c. cobertura 
 

Se evaluó la cobertura de las especies a los  90 días de reb rote.  

 
 

4.8 Datos obtenidos del análisis de laboratorio  
a. Efecto de rebrote 
 
Se evaluó el efecto del rebrote en anális is bromatológico de las 

especies Brachiar ia decumbens, Panicum maximun cv. Tanzania y 

Panicum maximun cv . Gatton,  en las dist intas etapas de 

crecimiento hasta los 100 días , determinándose el contenido de 

proteína bruta, f ibra bruta, grasa cruda, ceniza y el contenido de 

Fósforo y Ca lc io en la mater ia seca.  

b. Análisis bromatológico (Procedimiento)  
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 Materia Seca 

 
 Las muestras fueron somet idas  a secado en estufa de venti lac ión 

forzada a temperaturas de 65ºC durante 48 horas conforme a 

Lenkeit y Becher (1965).  

Proteína Bruta 
  
La determinación del n itrógeno fue rea lizado por el método 

Keelhaul y la conversión a proteína bruta mediante el producto 

Nitrógeno x 6,25 conforme  A.O.A.C. (1975).  

Fibra Bruta  
 

La muestra libre de humedad y grasa se digestiona primeramente 

con una solución de ácido déb il y luego con una solución de base 

débil.  Los res iduos orgánicos se recogen en un crisol. La pérdida 

de peso después de quemar la muestra se denomina f ibra cruda.  

Grasa Cruda 
 

El éter se evapora y se condensa contínuamente y al pasar a 

través de la muestra extrae mater ia les solubles. El extracto se 

recoge en un balón de 250 ml y cuando el proceso se comple ta, e l 

éter se desti la y se recolecta en otro recip iente, la grasa cruda que 

queda en el balón se seca y se pesa.  

Fósforo 
 

El Fósforo se determinó por el método Olsen modif icado.  

Calcio  
El Calc io fue determinado mediante la calcinación de la muestra 

para luego completar e l proceso uti l izando Ácido Clorhíd rico 

concentrado al 37% como reactivo.  
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V. RESULTADOS Y DISCUSION  

 

5.1. Producción estacional de los cultivares evaluadas:  
  B. Decumbens P.maximun cv Tanzania y cv Gatton.  
 

5.1.1. Rendimiento de Materia Verde 
 

Una vez evaluada la materia verde en los diferentes tratamientos, 

se pudo observar que el Panicum maximun  cv. Tanzania ,  presentó 

la mayor cantidad de materia verde con un promedio de 19.560 

kg/ha, seguida por Panicum maximun  cv. Gatton, mismo que 

presentó un promedio general de 12.000 kg/ha y por últ imo 

Brachiar ia decumbens  con 11.118 kg/ha, tal como se puede ver en 

el  Cuadro 3 y F igura 4.  

 

De manera part icular e l Pan icum maximun  cv . Tanzania ,  sobresalió 

a los 100 días  después del rebrote por encima del res to de los 

tratamientos con 32.000 kg/ha de mater ia verde.  

 

Los resultados muestran que el Panicum maximun  cv. Gattón  se 

comporto de manera part icu lar ya que a los 20 y 40 días del 

rebrote presentaron las cantidades de materia verde mas bajas y lo 

mismo sucedió a los 100 días de rebrote, en cambio a los 60 y 80 

días del rebrote presento alturas  mayores que la Brachiaria 

decumbens , presentando su mayor rendimiento de materia verde a 

los 80 días del rebrote con 19200 kg/ha de materia verde.  
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Cuadro 3. Datos de materia verde en el ensayo "Producción y 

anális is bromatológico de tres gramíneas, propiedad  Pecuaria 

Yabaré 2003-2004” 

 

 
 

Pasturas 
Días después  de  rebrote   

Promedio 20 40 60 80 100 

Braquiaria decumbens 
Panicum maximun cv.  
Tanzania  
Panicum maximun cv.  
Gatton 

5.000 

 

6.800 

 

4.600 

5.900 

 

9.000 

 

5.200 

16.000 

 

21.000 

 

18.000 

11.690 

 

29.000 

 

19.200 

17.000 

 

32.000 

 

13.000 

11.118 

 

19.560 

 

12.000 
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Figura 4. Producción de mater ia verde en el ensayo "Producción y 

anális is bromatológico de tres gramíneas, propiedad  Pecuaria 

Yabaré 2003-2004" 

 

La Brachiaria decumbens  presento producc ión de materia verde 

superior a l Panicum maximun  cv. Gattón a los 20, 40 y 100 días de 

rebrote, la mayor producción de mater ia verde de la Brachiaria 

decumbens  fue a los 100 días del rebrote con 17.000 kg/ha. 

 

Blater & Wilson (1963), indican que la p roductiv idad de las  

especies forrajeras están inf luenciadas por los factores c limáticos, 

por cada estación del año espec ialmente durante la época lluv iosa, 

que es cuando hay disponibil idad de humedad y altas 

temperaturas, que aseguran un normal crecimiento estacional y 

aumento del valo r nutr it ivo.  

 
5.2. Análisis bromatológicos  
 
5.2.1. Materia seca total (%)  
 

Los resultados obtenidos del anál is is bromatológico para el  

porcentaje de Materia seca total muestran porcentajes que no 

dif ieren en g ran medida para las pasturas evaluadas, ya que todas 

están por enc ima del  95% de materia seca, tal como se puede ver 

en el  Cuadro 4 y F igura 5.  

 

Los resultados muestran que Brachiaria decumbens  presenta el 

mayor porcentaje de mater ia seca tota l a los  40 y 80 días 

presentan 96 % de mater ia seca. 
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En cambio las pasturas de Panicum maximun  cv. Tanzania  y 

Panicum maximun  cv. Gatton no muestran grandes diferencias en 

cuanto a su producción de mater ia seca, ya que ambos presentan 

porcentajes promedios por encima del 97% de materia seca total,  

cabe resaltar que el Panicum maximum cv. Tanzania  presentó 

99.7% de materia seca total a los 40 días del rebrote, en cambio el 

Panicum maximun cv. Gatton  presentó el mayor porcentaje a los 20 

días de corte con 99.4% 

 

Cuadro 4. Datos de mater ia seca en el ensayo: "Producción y 

anális is bromatológico de tres  gramíneas, propiedad  Pecuaria  

Yabaré 2003-2004" 

 

 

 

 
 

Pasturas 
Días después  de  rebrote   

Promedio 20 40 60 80 100 

Braquiaria decumbens 
Panicum maximun cv.  
Tanzania  

Panicum maximun cv.  
Gatton 

93,7 

 

95,7 

 

99,35 

9 ,6 

 

99 ,65 

 

99 

94 ,85 

 

95 ,95 

 

96 

96,3 

 

98 

 

98 

95,65 

 

95 ,9 

 

96,15 

95,43 

 

97,04 

 

97,7 
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F igura 5. Porcentaje de mater ia seca tota l registrada en el ensayo:  

 

"Producción y aná lis is bromato lógico de tres gramíneas, propiedad  

Pecuaria Yabaré 2003-2004" 

 

La continua defol iac ión de la planta efectuada a intervalos 

demasiados frecuentes y cuando este se encuentre en la etapa 

in ic ia l de crecimiento,  puede producir un agotamiento grave en la 

acumulac ión de la reservas lo que la  debil ita y en caos extremos 

puede llegar a desaparecer (Whyte et al,  1966, 1977). Esto explica 

eI motivo por el cual e l porcentaje de Mater ia seca fue 

disminuyendo a medida que la planta envejec ía.  

 
5.2.2. Proteína bruta (%) 
 

Los resultados de proteína bruta muestran diferencias para las 

diferentes  pasturas en estudio, ta l como se puede ver en el  

Cuadro 5 y F igura 6, donde el Panicum maximun cv . Tanzania  

presento el mayor porcentaje de Proteína con 12,12%. 



 41

 

Cuadro 5. Datos del porcentaje de proteína en el ensayo:  

"Producción y aná lis is bromato lógico de tres gramíneas, propiedad  

Pecuaria Yabaré 2003-2004" 

 
 

Pasturas 
Días después  de  rebrote   

Promedio 20 40 60 100 

Braquiaria decumbens 
Panicum maximun cv.  
Tanzania  
Panicum maximun cv.  
Gatton 

12,8 

 

14,5 

 

11,2 

1,2 

 

8,6 

 

7,4 

9 ,8 

 

14.4 

 

11 

7,9 

 

11 

 

8,8 

10,425 

 

12,125 

 

9,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de proteína registrada en el ensayo:  

"Producción y aná lis is bromato lógico de tres gramíneas, propiedad   

Pecuaria Yabaré 2003-2004" 
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Según los resultados observados la Brachiar ia decumbens  

demostró tener mayor porcentaje de proteína que las  demás 

pasturas a los 40 días del rebrote con 11,2% y a los 100 días  del 

corte presentó menor porcentaje de proteína que el res to de los 

tratamientos. 

 

El Panicum maximun  cv . Tanzania presentó el mayor porcentaje de 

proteína por encima del 14% a los 20 y 60 días del corte y 11% a 

los 100 días superando de es ta manera al resto de las pasturas en 

estudio.  

 

A los  20 y 40 días del rebrote e l Panicum maximun  cv. Gatton 

presento el menor porcentaje de proteína  con 11,2 y 7,4% 

respectivamente con respecto al resto de las pasturas .  

 

El tenor mín imo de proteína b ruta en la  mater ia seca exigido por  

bovinos es tá en torno de 7,00 al 11,00% respectivamente pa ra 

animales adultos  y jóvenes. National Research Council ,  (2001), lo 

cual indica que el rango de proteína b ruta en el ensayo esta dentro 

lo aceptable.  

 

SKERMAN (1992). Menciona que el n ivel de nit rógeno del suelo se 

incrementa al asociar leguminosas con gramínea, lo que produce 

un aumento en e l porcentaje de la proteína bruta de las gramíneas 

que componen la pradera  

 

Según BERNAL (1986), la humedad del suelo determina en parte la 

calidad del fo rra je, porque durante la época de sequía, la planta 

t iende a l ignif icarse más pronto y por consiguiente a disminuir más 
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rápidamente su valor nutri t ivo. Durante la época húmeda el pasto 

permanece verde y su lignif icación es menor.  

 
5.2.3. Fibra Bruta (%)  
 

En el, Cuadro 6 y F igura 7 podemos observar claramente que los 

porcentajes de f ibra bruta se encuentran ent re el 23 y 34,5% para 

los diferentes días  de corte y pasturas  evaluadas.  

 

Los resultados obtenidos muestran claramente que la Brachiaria 

decumbens  presento el porcentaje mas bajo de f ibra con 27,6%. 

 

Cuadro 6. Datos  de altura de p lanta en el ensayo: "Producc ión y 

anális is bromatológico de tres gramíneas, propiedad Pecuaria 

Yabaré 2003-2004" 

 

 
 

Pasturas 
Días después  de  rebrote   

Promedio 20 40 60 100 

Braquiaria decumbens 
Panicum maximun cv.  
Tanzania  
Panicum maximun cv.  
Gatton 

23,4 

 

30 

 

29,4 

29,8 

 

31,9 

 

27,5 

28,3 

 

30,3 

 

32,2 

28 ,8 

 

31 ,3 

 

34 ,2 

27,575 

 

30,875 

 

30,825 
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F igura 7. Porcentaje de f ibra bruta reg istrada en el ensayo:  

 

"Producción y aná lis is bromato lógico de tres gramíneas, propiedad 

Pecuaria Yabaré 2003-2004" 

 

Las pasturas de Panicum maximun  cv. Tanzania y cv. Gattón  

presentaron simil itud en cuanto al porcentaje de f ib ra ya que 

ambos presentaron 30,8% de fibra. El Panicum maximun  cv. 

Tanzania demostró tener mas porcentaje de f ibra a los 20 y 40 días 

del corte, en cambio el Panicum maximun  cv. Gatton demostró 

tener mayor porcentaje de f ibra a los 60 y 100 días del rebrote, a 

su vez esta pastura presentó el mayor porcentaje de f ibra a los 100 

días del rebrote con 34,2%. 

 
5.2.4. Grasa Cruda (%)  
 

Los resultados obtenidos para e l porcentaje de grasa cruda se los 

puede observar en el Cuadro 7 y Figura 8, donde observamos 

valores que van desde 1,4 hasta 7,5% de grasa cruda, observando 



 45

que hay d iferencias especialmente según los días de crecimiento 

de cada una de las pasturas . 

 

Cuadro 7. Datos de l porcentaje de Grasa cruda en el ensayo:  

"Producción y aná lis is bromato lógico de tres gramíneas, propiedad 

Pecuaria Yabaré 2003-2004" 

 
 

Pasturas 
Días después  de  rebrote   

Promedio 20 40 60 100 

Braquiaria decumbens 
Panicum maximun cv.  
Tanzania  
Panicum maximun cv.  
Gatton 

2 

 

1,4 

 

1,6 

7,5 

 

5,5 

 

7,5 

5 

 

7 ,2 

 

7 ,2 

3,5 

 

3,7 

 

5,5 

4,5 

 

4 ,45 

 

5 ,45 

 

 

 

 

 

Figura 8. Porcentaje de grasa cruda registrada en el ensayo :  

"Producción y aná lis is bromato lógico de tres gramíneas, propiedad 

Pecuaria Yabaré 2003-2004" 

 

Los resultados del anális is  bromatológico ind ican que los 

porcentajes mas bajos se dieron a los 20 días después del rebrote  

 

con valores que no sobrepasan el 2% para todas las pasturas 

evaluadas. 
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A los 40 días del rebrote se observo el mayor porcentaje de Grasa 

cruda con 7,5% para la Brachiar ia decumbens y el Panicum 

maximun  cv. Gattón, este porcentaje fue bajando a los 60 y 100 

días observándose que a los 60 días ambos Panicum  presentaron 

los valores mas altos del porcentaje de grasa con 7,2% y a os 100 

días del rebrote Panicum maximun  cv. Gattón  presento 5,5% de 

cruda siendo este el valor mas alto a los 100 días del rebrote, las 

otras pasturas solo l legaron a un 3,5 y 3,7% de grasa cruda para 

Brachiar ia decumbens y Panicum maximun  cv. Tanzania  

respectivamente.  

 
5.2.5. Fósforo (%) 
 

Una vez realizado el anális is  bromatológico para el porcenta je de 

fósforo, se puede observar c laramente que todas las pasturas en 

estudio presentaron un porcentaje superior a l 0,2% de fósforo ta l 

como se puede observar en el  Cuadro 8 y F igura 9.  

 

Cuadro 8. Datos del porcentaje de fósforo en el ensayo:  

"Producción y aná lis is bromato lógico de tres gramíneas, propiedad 

Pecuaria Yabaré 2003-2004" 
 

Pasturas 
Días después  de  rebrote   

Promedio 20 40 60 100 

Braquiaria decumbens 
Panicum maximun cv.  
Tanzania  
Panicum maximun cv.  
Gatton 

0,19 

 

0,16 

 

0,34 

0,19 

 

0,41 

 

0,25 

0,23 

 

0 ,2 

 

0,27 

0,29 

 

0,16 

 

0,29 

0,225 

 

0,2325 

 

0,2875 
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F igura 9. Porcentaje de fósforo  regis trado en el ensayo:  

"Producción y aná lis is bromato lógico de tres gramíneas, propiedad 

Pecuaria Yabaré 2003-2004" 

 

El anális is realizado indica que la Brachiaria decumbens  presentó 

un promedio general de 0,22% de fósforo, l legando hasta un 0,29% 

de fósforo a los 100 días del rebrote, en cambio solo llego a 0,19% 

a los 20 y 40 días.  

 

El Pan icum máximum  cv. Tanzania  l legó a tener un promed io de 

0,23% de fósforo, resultando tener a los 40 días de rebrote el 

mayor porcentaje de fós foro con 0,41%, en tanto que a los 20 y 100 

días alcanzo solamente un 0,16% de fósforo, siendo estos los 

valores mas bajos hallados en la evaluación del porcentaje de 

fósforo en el ensayo.  

 

En general e l Panicum maximun  cv. Gattón  p resentó el mayor 

porcentaje de fósforo con relac ión a las otras pasturas con 0,28%, 

esto debido a que mantuvo su porcentaje de fósforo ent re 0,25 y 
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0,34%, siendo a los 20 días del rebrote que presentara el mayor 

porcentaje de fósforo.  

 

El National Research Council ,  (2001) recomienda 0,18% de Fósforo 

en la mater ia seca de la dieta de bovinos de corte. El porcentaje de 

fósforo de las pasturas estudiadas está entre el 0,16 y 0,41% de 

fósforo, considerándose adecuada para la dieta del animal.  

 

El fósforo a diferencia del calc io t iene un contenido y disponibil idad 

bajo en los pastos y se reduce apreciablemente con forme las  

especies crecen y maduran (I tu rbide,  1995).  

5.2.6. Calcio (%) 
 

Los resultados obtenidos para el porcentaje de calc io se los puede 

observar en el Cuadro 9  y F igura 10,  donde los promedios  de calcio 

están entre el 0,3 y 0,5% 

 

Como se puede observar los porcentajes  de Calc io en cada uno de 

los tratamientos no es muy var iable, especialmente a los 20 días 

después del rebrote, en donde cada una de las pastu ras  presento 

un porcentaje de 0,4 de ca lcio,  en donde se vio una diferenc ia es a 

los 60 días del corte en donde la pastura Panicum maximun  cv. 

Tanzania presento 0,5% de calc io, s iendo esta la mayor de todas, 

en cambio los  valores mas bajos de calc io se dieron a los 40 días 

con 0,3% para Panicum maximun  cv. Tanzania  y Panicum maximun  

cv. Gatton ,  la Brachiaria decumbens  presento los valores similares 

al anterior a los 60 y 100 días  después del rebrote.  
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Cuadro 9. Datos del porcentaje de calcio en el ensayo: "Producción 

y anális is  n bromatológico de tres gramíneas, prop iedad Pecuaria 

Yabaré 2003-2004" 
 

Pasturas 
Días después  de  rebrote   

Promedio 20 40 60 100 

Braquiaria decumbens 
Panicum maximun cv.  
Tanzania  
Panicum maximun cv.  

Gatton 

0,4 

 

0,4 

 

0,4 

0,4 

 

0,3 

 

0,3 

0 ,3 

 

0 ,5 

 

0 ,4 

0,3 

 

0,5 

 

0,4 

0 ,35 

 

0,4 

0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Porcentaje de calc io en e l ensayo: "Producción y anális is 

bromatológico de tres gramíneas, propiedad Pecuaria Yabaré 2003 -

2004" 
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VI. CONCLUSIONES 

Se evaluó la producc ión forraje ra y anális is bromatológico de las  

gramíneas B. decumbens, Panicum Maximun, cv  Tanzania y cv 

Gatton  en intervalo de corte cada 20 días durante los meses de 

dic iembre, enero febrero y marzo de 2003/2004 correspondiente 

a las estación de verano (época de l luvia).  

El ensayo El ensayo fue l levado a cabo en la propiedad Pecuaria 

Yabaré a 130 Km. Al este de la ciudad de Santa Cruz.  

1. Panicum maximun CV Tanzania  mostró el mayor rendimiento  

en la producción de mater ia verde a los 100 días con un 

promedio de 19,560 Kg. /ha. 

 Panicum maximun CV Gatton  alcanzo un rendimiento de MV 

con 12.000 Kg. /ha.    Braquiaria decumben  11,118 Kg. /ha. 

2. La producc ión de mater ia seca a los 100 días fue mayor para 

CV Gatton  con 97,7% CV Panicum maximun Tanzania  97,4 % 

y Braquiaria decumben  con 95,43%. 

3. Panicum maximun CV Tanzania  regis tro los contenidos mas 

altos de proteína bruta manteniendo los niveles al punto 

c rítico hasta los  100 días  de rebrote, según Nacional 

Research Council, (2001), indica que el valor crit ico  la 

proteína bruta contenido en los  forrajes es de 7% 

 Braquiaria decumben  mostró tenores aceptables hasta los 40 

días  de rebrote, luego fue disminuyendo hasta los  100 días   
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Panicum maximun CV Gatton  su rendimiento no fue unifo rme 

hasta los 100 días esto debido a  que este forraje se cult iva 

bajo sombra. 

 

4. El aumento en el porcentaje de f ibra bruta fue g radua l con 

relación a la frecuencia de  corte y la acumulac ión de materia 

seca.  Braqu iar ia decumben  presentó mayor concentración de 

f ibra bruta a medida que avanzo la edad del rebrote, por otro 

lado el Panicum maximun CV Tanzania  y Panicum maximun 

CV Gatton  mostraron acumulac ión  de f ibra mayores que la 

anter io r.  

5. Las tres espec ies  presentaron niveles  aceptables de calcio 

cubriendo así los requerimientos de los bovinos  superio res a 

los establec idos por Chicco (1975) en 0.25% como valor 

c rit ico para la d ieta de bovinos en crecimiento y producción.  

6. El contenido de fósforo en e l cult ivar Panicum maximun CV 

Gatton  mantuvo los niveles superio res al punto crít ico con un 

promedio a los 100 días de rebrote con 02,875.  Panicum 

maximun CV Tanzania  registro contenido por  debajo de l 

punto crít ico con 0,16% a los 20 días subiendo a 0.41% a los 

40 días y bajando a 0,16% a los 100 días de rebrote, según 

Nacional Research Council,  (1976), los niveles  es de 0,18% 

para la dieta de los  bovinos en crecimiento.   

Braquiar ia decumben  presentó niveles aceptables por encima 

del punto crít ico    
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VII.  RECOMENDACIONES 

Conforme a los resultados obtenidos en este ensayo se recomienda 

los s igu ientes la siguientes pract icas  que permitan realizar un 

manejo adecuado de las especies evaluadas 

1 . El Panicum maximun CV Tanzania   presenta buena 

disponib il idad de forraje y elevados porcentajes de 

nutr ientes .  Se recomienda pastorear este cult ivar antes de la 

f lorac ión para aprovechar el mayor contenido de nutr ientes a 

una altura de 60 a 80 cm. y la salida a los animales de 25 a 

30 cm.   Los periodos de pastoreo en la época de l luv ia es de 

3 a 5 días con periodo de descanso de 30 a 35 días.  

2 . Braquiar ia decumben   se recomienda evitar e l pastoreo con 

animales jóvenes (menores de dos años) ya que presentan 

problemas de fotosencibil izac ión. Los periodos de descanso 

es de 30 a 45 días.  

3 . Panicum maximun CV Gatton  presenta buena disponibil idad 

de calcio y fósforo, puede ser aprovechada en  pastoreo cada 

30 a 35 días  ev itando que altura del pastoreo l legue a niveles  

por debajo de los 20 cm. a este cult ivar se recomienda 

implanta r bajo sombra (si lbo pastori l ) ya que se considera 

provisor io para el chaco. 

4 . El s istema de pastoreo mas adecuado para estas gramíneas 

es el rotat ivo, a f in de uti lizar la en forma rac ional 

promoviendo per iodos oportunos de descanso para la 

recuperac ión del pasto.  

5 . Se recomienda asociar Panicum maximun CV Tanzania   con 

leguminosas como el Calopogonio, Glys ine.  
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Para Panicum maximun CV Gatton  se recomienda asociar con 

Siratro .  

Braquiar ia decumben  se recomienda asociar con maní  

forrajero, para esta manera aprovechar la calidad nutri t iva de 

estas especies en el pastoreo y promover la recuperación de 

los suelos por sus cualidades determinadas.   

6 .  Cont inuar por otros periodos (épocas secas) de las  especies 

estudiadas a f in de obtener recomendaciones mas precisas 

en cuanto al valor nut rit ivo y rendimiento de materia seca se 

ref iere.  

7 . Realizar ot ras evaluaciones de estas especies tomando en 

cuenta la composición química del suelo y la composic ión 

química del pasto  de la mater ia seca, ya que en es te trabajo  

no se l levo a cabo el anális is estadís tico.  

8. Divulgar los resultados registrados en el presente trabajo al 

sec tor ganadero de la región.
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Cuadro de Precipitación Pluvial  

Días 
Precipitación pluvial (mm) 

2003 2004 
Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

 
 

50 
 
 

29 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

 
105 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

 
110 

 
 

97 
12 

 
 
 
 
 
 

17 

TOTAL 102 122 219 17 
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