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•NTRODUCCION 

La escasez de pastos en la zona alto-andina es evidente y se manifiesta mediante 

sintomas tipicos de degradation de la capa vegetal: Baja densidad de plantas y tallos, aumento 

de calvas o mancha de tierras descublertas, reduction de las especies deseables e invasion de 

las especies indicadoras de sobre pastoreo. La conservation, recuperation y el mejoramiento 

de amplias £reas de pastizales se hacen necesarios; sin embargo se requiere conocer las 

caractensticas morfol6gicas de las plantas. En la regibn de los andes se encuentra el mayor 

porcentaje de la ganaderia del Peru de los vacunos, camelidos domesticos y silvestres ,ovinos 

equinos y otros animaies y los pastos naturales son su principal sustento de vida, siendo estas 

pequenas crianzas la fuente de (a economia de miles de famifias de los andes del pals, sin 

embargo poco o nada se ha hecho por conservarlo y mejorarlo los pastos naturales recurso 

fundamental para la ganaderia del pat's. 

La information estadfstica en el Peru sefiala que mas de 17 millones de hectareas 

de pastos naturales alto andinas, solo alrededor de 10 millones son consideradas aptas para 

el pastoreo de acuerdo a la tiasificacion de tierras de ONERN (1982). De esta manera, el 

pastoreo andino esta por encima de su soportabid'dad, debido a la alta concentration de 

animaies que ocasionan el sobre pastoreo y sobre utilization de los mismos .Frente a esta 

situation se recomienda primero clasificar los pastizales de la zona en estudio en funcion a la 

comunidad vegetal predominate y evaluar su cantidad y calidad nutritional para una 

explotacion racional y sostenida. 
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Generalmente, las praderas naturales, son manejadas bajo el control vertical de 

acuerdo a la disponibilidad del recurso, segun la epoca y la especie animal .En la mayoria de 

los casos, las partes de mayor y mejor production forrajeros son reservadas para la 

epoca de sequia (Mayo - Diciembre). Las partes secanas en la epoca de lluvias (Enero-

Marzo). Frente a esta pecuiiandad del manejo del ecos'istema, el productor debe planificar la 

rotacidn de los sectores segun la identificacion de sus caracterfsticas y soportabilidad de clase 

o tipo de animal etc. 

Es asi, para contribuir en el mejor manejo y conocimiento de los aspectos nutritivos de los 

pastes naturales en nuestra region se propone el Proyecto de investigation con los siguientes: 

OBJETIVOS 

• Determinar el valor nutritivo de los pastes naturales en las zonas de estudio en sus 

distintos estados fenologicos. 

• Estudio de las fases fenologicas en tres zonas para cinco especies forrajeras. 

7 



CAPITULO I 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

1.1. DISTRIBUTION DE LOS PASTIZALES ALTO ANDINOS 

(Ruiz, 1989), menciona que en el Peru existen cerca de 106 zonas de vida de las 

cuales 64 zonas de vida se encuentran en Ayacucho. Para definir los tipos de vegetation, se 

hace necesario recurrir a las zonas de vida natural y climas, Ayacucho por ejempio, cuenta 

con dos pisos ecologicos predominates y muy definidos: la zona quechua y la zona alto 

andina. 

Zona quechua que representa una tercera parte del total de la superficie del 

departamento y que esta compuesta por las provincias: Huanta, la Mar, Huamanga, Cangallo, 

Victor Fajardo, Lucanas, Parinacochas. 

Zona alto andina comprende las regiones suni y puna, esta region representa las dos 

terceras partes del departamento y se distribuye en las alturas de Huanta, Huamanga, 
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Cangallo, Vilcashuaman, Victor Fajardo, Huancasancos, Lucanas, Parinacochas, Sucre y 

Paucardel Sara - Sara. 

Por lo que al estudiar la vegetacion natural y modificada buscando la predominancia 

vegetal a nivel de las familias botanicas en forma general, se expresa en porcentajes en el 

siguiente orden: 

Grammeas 45% 

Cactaceas 18% 

Asteraceas compuestas 13% 

Leguminosas 9% 

Bromeliaceas 6% 

Amarantaceas — 4% 

Otras especies 5% 

La familia botanica de las grammeas y su mayor incidencia fueron explicados por 

muchos investigadores como: (Rivera, 1971), (Degregori, 1986) entre otros, al mencionar que 

ayacucho es un departamento eminentemente cerealero. 

1.2 TAXONOMIA Y CARACTERIZACION MORFOLOGICA DE LAS ESPECIES 

(TOVAR, 1960). 

1.2.1. LasPoaceas 

a) Festuca dolichophylla "Chilligua" 

a.1) Taxonomi'a 

Clase : Angiospermas 

9 



Sub Clase : Monocotiledoneas 

Orden : Graminales 

Familia : Poaceae o Gramineae 

Sub familia : Festucoideas 

Tribu : Festuceae 

Genero : Festuca 

Especie : Festuca dolichophylla 

a. 2) Caracteristicas morfolbgicas 

Planta perenne, con gran cantidad de macollos, con tallos que varian de 40 - 90 cm. de 

altura, dependiendo de la edad de la planta y la profundidad de los suelos donde se 

desarrollan. Ligula menor de 1 mm. de laTgo, membranacea, ciliada. Laminas foliares de 10 -35 

cm. de largo, a veces sobrepasan al tallo y panicula, subngidas, de apice agudo o algo 

tubulado, involutes, lamina superior de la cana algo aplanada, finamente pubescenle en el haz, 

los pelos cortos y algo densos. Panicula de 9 - 16 cm. de largo, con pedicelos glabracentes. 

Glumas desiguales, agudas o subagudas, glabras, ghjma inferior de 3-3.5 mm. De largo. Gluma 

superior de 3.8-5 mm. de largo. Lenma inferior de 6 - 7 mm. de largo, oblongo lanceolada, a 

veces ligeramente acuminadas o brevemente afistutada, fmamente escabrosa hacia el apice. 

b) Stipa brachyphyfla ( Sersi pasto ) 

b. 1) Taxonomia 

Clase : Angiospermas 

Sub Clase : Monocotiledoneas 

Orden : Graminales 

Familia : Poaceae o Gramineae 

Sub familia : Festucoideas 
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Tribu : Agrostideae 

Genera : Stipa 

Especie : Stipa brachyphylla 

b.2) Caractensticas morfologicas 

Planta perenne, cespitosa. Canas de 10-30cm de largo, erguidas o algo acodadas en la 

base. Ligula de 1-2mm de largo, membranacea. Laminas foliares de 4-1 Ocm de largo, filiformes 

involutas. Panicula de 5-8 cm. de largo, contraida, con ramas adpresas, glabras. Espiguillas 

purpureas, pediceladas. Glumas glabras, atenuadas hacia el eipice, de 8-10 mm de largo, 

subiguales, siendo la inferior un poco mas ancha. Lenma de 5.5 mm de largo, incluyendo el 

antopodio, cih'ndraceo fusiforme, con la parte apical que termina en corona pubescente; arista 

de 15 -18 mm de largo, acodada, retorcida, finamente pubescente en el tercio inferior; antopodio 

de 1.5 mm de largo, pungente, hispido. 

c) Calamagrostis vicunarum "Crespillo" 

c.1) Taxonomfa 

Clase : Angiospermas 

Sub Clase : Monocotiledoneas 

Orden : Graminales 

Familia : Poaceae o Gramineae 

Sub familia : Festucoideas 

Tribu : Agrostideae 

Genera : Calamagrostis 

Especie : Calamagrostis vicunarum 
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1.2. PRADERAS ALTOANDIIMAS 

Las praderas alto andinas se encuentran entre los 3.800 y 4.400 msnm. Estan 

compuestas por una vegetacion baja, cuya epoca de crecimiento coincide con la estacion de 

lluvias. La mayoria son gramfneas perennes. Su tamafio, sin considerar los tallos floriferos, 

alcanza un metro en las especies mas altas como la Festuca dolichophylla (chilligua). A las 

gramfneas se asocian otras hierbas, tanto anuales como perennes. Los arbustos estan muy 

diseminados. Al finalizar la estacion de lluvias (de crecimiento para todos los pastos), sigue la 

estacion seca, en la que las hierbas mas delicadas desaparecen y queda una vegetacion 

compuesta principalmerrte por gramfneas. 

La riqueza en diversidad vegetal es enorme. En las praderas alto andinas, se 

encuentra una diversidad de familias botanicas como las gramineas. Dentro de esta familia, se 

encuentran generos como Festuca, y dentro de los generos, las especies, como la Festuca 

dolichophylla (chilligua). Otras familias como las leguminosas, rosaceas, ciperaceas, 

juncaceas, etc. tambien tienen esta division; asf como un numero similar de genera y especies. 

La diversidad encontrada varia de 90 a 10 especies, dependiendo de la condicion 

(estado de salud), puede ser excelente, bueno, regular, pobre o muy pobre. De la superficie 

total de las praderas alto andinas pastoreadas, casi el 80 por ciento presenta una condicion que 

va de regular a muy pobre, lo cual indica que las praderas estan sobre pastoreadas, y resalta la 

necesidad de prestar atencion a la conservation in situ de especies vegetales en peligro de 

extincion. 

Las gramfneas constituyen el mayor grupo de especies vegetales en estas praderas. 
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Entre las especies principales se menciona: la Festuca dolichophylla (chilligua), el 

Calamagrostis vicunarum (crespillo), el Stipa ichu (ichuj, el Muhlembergia fastigiata (llachu o 

chili) y el Poa candamoana (ccachu). Estas constituyen especies indicadoras o claves en 

manejo de las canchas o potreros. 

Entre las leguminosas se encuentran el Trifolium amabile (layo) y el Astragalus 

garbancHIo (garbancillo), que es considerado toxico para el ganado, especialmente para el ovino. 

Otras especies de plantas son: Hipochoehs taraxacoides (miskiilli), la Geranium 

sessiliflorum (ojotilla), cyperus (familia a Ciperaceae), y los juncus y scirpus (familia Juncaceae). 

En las zonas altas, donde la humedad subterranea es abundante, existen los llamados 

bofedales: areas que presentan humedad subterranea constante y que se desarrollan 

nonmalmente en areas planas y tambien en los alrededores de pequenas lagunas. Su diversidad 

botanica varia segun su localization, en funcion de fa altitud, topografTa, humedad, exposition, 

latitud, etc. En general en estas areas, las especies herbaceas dominan sobre los graminoides y 

las grami'neas. El numero de especies tambien es variable y va de un rango entre 8 hasta 64 

especies; siendo en la mayoria de los casos, la Disticha muscoides (la kunkuna u orcco tin a) la 

mas notoria que pertenece a la familia juncacea. Es una planta cespitosa, de tallos que tienen 

forma de aguja (terminados en punta) y se encuentran muy proximos, formando una especie de 

manto arrosetado de aspecto ondulante y solido resistente al peso de los animates, especialmente 

en los camelidos, para los que constituye su fuente principal de alimentation. 
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1.4. MANEJO DE PRADERAS NATIVAS Y LA ECOLOGIA 

El buen manejo de las praderas nativas esta basado en aplicar principios ecologicos. 

La ecologia es la ciencia que estudia los organismos (plantas, animales, etc.) en relation con su 

medio ambiente. 

El suelo y la vegetacion se han desarrollado simuitaneamente en el tiempo de acuerdo con el 

clima en particular. La comunidad vegetal que se desarrolla en un suelo y clima especifico que es 

denominada "vegetacion climax", la cual es relativamente estable y capaz de perpetuarse. La 

vegetacion climax es un punto de referenda para determinar la condition de la pradera. 

Los factores fisicos, plantas y animales funcionan como una unidad y cualquier cambio en uno o 

mas factores, como por ejempio, el fuego o pastoreo, alteran el complejo total. 

1.5. SITIOS DE PASTIZALES 

Los sitios son areas que tienen una combination climatica, edafica, topografica y de 

factores bioticos, que es significativamente diferente de las areas adyacentes, como afirman 

(Malpartida, 1979) y (Buxade, 1995), y que difieren de otras areas en el tipo y cantidad de 

vegetacion que puede producir y en respuesta al manejo (Flores, 1979). Los sitios en el argot 

ecologico son equivalentes a los ecosistemas, y en tal sentido, para el ganadero representan 

unidades de manejo a partir de las cuales se pueden d'isehar planes de manejo de una 

empresa. 

El concepto de s'rtio del pastizal ha sido uWizado principalmente en vegetacion de 

gramfneas y arbustos. El mismo concepto de potencial de sitio se aplica perfectamente a tierras 

forestales e incluso a tierras de cultrvo. Por esta razon, algunos prefieren el termino mas 
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general, sitio ecologico que sitio del pastizal, ya que podria dar la impresion de que este tipo de 

vegetacion es el objetivo del manejo (Flores, 1979). Algunos nan propuesto que el nombre de 

sitio debe incluir una designation del climax o de la asociacion de plantas nativas potenciales 

que soportaria el sitio. 

El proposito de un sitio de pastizal es desarrollar una base para la recoleccion e 

interpretation de information, para extrapolar esa information a otras areas y predecir los 

resultados de las practicas de manejo que en el se apliquen. Si la investigation o la experiencia 

ha demostrado que es posible duplicar la produccion de forraje como resultado del control de 

arbustos, asumiremos que los mismos resultados seran repetidos en el mismo o similar sitio del 

pastizal (Flores, 1979). 

La vegetacion es a menudo usada como un indicador de "ambiente efectivo" del sitio. 

Sin embargo, la vegetacion presente no solo refieja el potencial del sitio sino tambien su 

manejo. Por ejemplo, la vegetacion presente despues de un severe incendio forestal o despues 

de una siembra, nos indica el potencial del sitio. Ademas la practica usual ha sido buscar areas 

que hayan tenido poco o ningun tipo de alteraciones, y donde la sucesion ha alcanzado un 

punto estable y las especies presentes reflejan el potencial del sitio. Por esta razon la 

clasificacion de los sitios estan basados en similitudes de la vegetacion en estas condition es sin 

alteraciones. El clima, suelo y topografia asociados a las diferencias en vegetacion, son 

descritos y usados para identificar el sitio donde la vegetacion existente esta alterada o ausente. 

Cada sitio del pastizal clasrficado debe ser descrfto tan ampliamente como sea posible. Las 

descripciones incluyen: clima, suelo, topografia, animates, cantidad y variabilidad de la 

produccion anual, la comunidad potencial de plantas si se conoce, descripcion de otros tipos 

principales de vegetacion que hayan sido encontrados en el sitio; forraje u otros valores 
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asociados con estos tipos principales de vegetacion; reaccion de la vegetacion al pastoreo, 

quema, sequia u otras influencias naturales o de manejo; especies adaptadas para 

re vegetacion, restncciones a las mejoras como suelos altamente erosionables, y suelos 

superficiales o pedregosos. Obviamente la coleccion de toda esta informacion es un proceso 

continuo y a largo plazo (Flores, 1979). 

Las praderas nativas alto andinas contienen grammeas, graminoides y hierbas 

que son pastoreadas por camelidos, ovinos y vacunos. Estas praderas se encuentran en las 

cumbres de los cerros, en las Iaderas de los mismos, en las partes planas y a veces 

humedas como los bofedales. Pero si observamos la vegetacion forrajera de estos lugares, 

veremos que no es la misma. En las Iaderas hay un suelo delgado y las especies vegetales 

son poco deseables, como los ichus; en cambio en las partes planas, el suelo es mas 

profundo, hay mas humedad y las especies forrajeras son de mejor calidad, como la 

chilligua, la grama, el ucucha chupa, etc. 

A cada uno de estos lugares se ies denomina "sitios de pradera". "Sitio" es una clase 

distinta de pradera, que tiene cierto potencial para producir una comunidad vegetal, 

principalmente forrajera. Segun la Sociedad Americana de Range Management, "sitio" es un 

area de pradera con una combination de factores edaficos, climaticos, topograficos y bioticos 

naturales, significativamente diferente de otras areas adyacentes. 

Los sitios son considerados como unidades para el proposito de discusion, investigation y 

manejo. El cambio de un sitio a ofro represents diferencia en productividad y en manejo 

requerido. 

La comunidad de plantas que se desarrolla y madura en condiciones naturales (sin 

intervention de animales de pastoreo) es denommada "climax" del sitio. En tanto que el 
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ambiente permanezca sin cambios, los sitios retendran su capacidad para reproducir la 

vegetacion climax. 

La clase y cantidad de especies forrajeras que crecen en un sitio son determinadas 

por la topografia, clima, exposition, nivel freatico, profundidad del suelo, textura, precipitation 

y pH del suelo. 

Aunque todos los factores ambientales tienen el potencial de influenciar la vegetacion 

del sitio, la precipitacion, probablemente es el factor mas importante. 

En el caso de las praderas alto andinas, la diferencia entre comunidades de plantas 

observadas a simple vista (laderas, areas planas, bofedales, etc.) es usada para diferentiar los 

sitios. Por supuesto, cada comunidad vegetal diferente es el producto del suelo, topografia, 

clima y factores bioticos. 

1.6. CARACTERISTICAS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES NATIVAS EN ESTUDIO 

1. Tribu Festuceae.- Agrupa a las gramineas anuales y perennes de suma importancia 

forrajera, pnncipalmente para nuestras zonas andinas. (Flores, 1979), reporta 13 generos entre 

los introducidos en America y nativas en zonas templadas. Tribu que resalta por presentar 

espiguillas pediceladas y dispuestas en pantculas contraidas y/o abiertas, algunas veces en 

forma de espiga, raramente racimosas y flores en general. Con glumas usualmente cortas que 

las lenmas o mas bajas. Estas lenmas no aristadas; si son aristadas, lo son en el apice o entre 

el apice bifido. 
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a) Genero Festuca.- Comprende cerca de 160 especies, distribuidos en regiones fnas y 

templadas de ambos hemisferios y en la zona tropical, principalmente en las altas Cordilleras; 

existiendo muy pocos en los niveles bajos. 

La mayor concentration de especies dentro de la region alto-andina esta comprendida 

entre los niveles de 3,900 y 4,500 msnm, decreciendo gradualmente por encima o debajo de 

dichos niveles. Las especies ampliamente distribuidas son en orden de mayor frecuencia: 

Festuca rigescens, Festuca dotichophytla, Festuca Cajamarca y Festuca orthophylta p. 

Espiguilla con pocas o muchas flores, la raquilla desarticulada por encima de las glumas 

entre las flores, glumas angostas, desiguales arista apical, patea no adherida at cariopside. 

La palatabilidad por el ganado en general, se muestra por la aceptacion del animal frente al 

alimento. Dentro de las especies cuttwadas, se tiene Festuca arundinacea (festuca elevada), 

Festuca efatior (festuca de los prados), este ultimo de porte bajo y de gran uso para los campos 

deportivos al igual que las poas. 

b) Genero Bromus.- Comprende las especies que se adaptan como la avena a climas frios, 

existiendo ecotipos nativos perennes, naturalizados e introducidos y otro tipo de ecotipos 

anuales; la mayor parte son relativamente apetecibles y nutritivas durante sus respectivos 

periodos de crecimiento. Su distribution se encuentra en los andes desde Venezuela hasta 

Argentina. Hojas de vainas cerrada con laminas aplanadas y paniculas abiertas y/o cerradas; 

espiguillas grandes y con muchas flores. De porte medio (40-70cm.), son buenos productores 

de semillas. 

En nuestra region, se ha logrado producir semillas de Bromus catharticus y Bromus 

inermes a 3,200msnm, con rendimientos que apenas sobrepasan los 403 kg/ha. El principal 

problema que se encontrd fue el ataque del ustilago sp, "carbon" que se presento durante el 
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desarrollo reproductivo en las inflorescencias, la semilla es reemplazada por una pulverulenta 

de esporas negras, las cuales son llevados por el viento, caen al suelo y se reinicia la infection. 

Su utilization puede ser a) pastoreo y altemado con siegas para la conservation en forma de 

heno o como alimento "verde* para el ganado. Entre los cultivados se tiene: B. inermes, B. 

arvens'is. Ademas se empiea en defensa contra la erosion, generalmente es asociado a una 

leguminosa; que resisten a las sequias y temperaturas extremas. 

2. Tribu Agrostideae.- Cuenta con 11 generos de gran importancia despues de las festucas 

en la zona alto andina de nuestro pais. Agrupa a tas plantas con espiguillas pediceladas 

dispuestas en paniculas abiertas o contra Idas, algunas veces en forma de espiga, 

raramente racinosas y flores generalmente hermafroditas. Son espiguillas uniflorales 

arregladas en panojas espitiformes. Los generos de mayor importancia son: 

a) Genero Stipa.- Genera que agrupa a plantas con espiguilla agrupada y dispuesta en 

paniculas y lenma (cilindrica), anchas aristas persistentes o tardiamente caducas; son plantas 

perennes con canas floriferas de 30-50cm. de altura, erguidas, paniculas de 1 8 - 2 0 cm. de 

largo, densas apretadas, suaves, brillantes plateadas purpureas. Lenma endurecida, villosa 

sobre todo en el apice aristada, arista apical retorcida, palea completamente envuelta por 

lenma, membranacea y transparente. 

Crece bien en zonas secas, al borde de los campos y caminos. Es apetecido por el 

ganado equino, vacuno y cameVidos de preferencia en el estado tiemo (macollaje e inicio de 

elongation 45-55 dias) y cuando esta seca o madura baja la palatabilidad enomriemente, 

usandose la paja en el techado de las casas, chozas y como material de quesillo y vasijas de 

barro. Las especies mas importantes son: Stipa mucronata, S. brachyphylla, S. obtusayS. ichu. 
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b) Genero Calamagrostis.- Genera despues de Stipa el mas numeroso en los andes. (Tovar, 

1990), senala que existen 37 especies para la zona sur. Plantas con lenma delicada, no 

endurecidas, membranaceas y con la raquilla prolongada detras de la palea. Presentan 

especies muy aisticas que se desarroiian en las zonas pobres y resisten bien a las sequias y 

heladas; en pleno macoliaje son apetecidos por e) ganado, perdiendo su palatabilidad y calidad 

a pleno panojamiento. Entre las especies mas importantes que destacan: Calamagrostis 

rigescens, C. heterophylla, C. amaena, C. vicunarum y C. macrophylta. 

c) Genero Muhlembergia.- Genero que agrupa a las plantas con lenmas aristadas o 

acuminada, la arista terminal geniculada. En el Peru se conoce mas de 10 especies con hojas 

angostas y panicuias angostas, cortas o largas, abiertas espiguillas unifloraies. No se conoce 

ninguna cultivada, todas aparentemente nativas, anuales y perennes; cespitosas y conocidos 

como "ichu pichanas". Se tiene las siguientes especies: Muhlembergia peruviana s., M. 

fastigiata h. 

d) Genero Paspalum.- Son hierbas vivaces a menudo estoloniferos; inflorescencias con 

espiguillas digitadas dispuestas altemadamente en la zona de trabajo y mas o menos 

regularmente largo de un eje comun alargado y en forma de panicula ramosa. Incluye a las 

buenas forrajeras adaptadas a todas las condiciones del suelo y muy afines a los axonapus, 

hierbas cultivadas y nativas que forman grandes pampas en los tropicos, sus cuafidades de 

plasticidad le permiten formar asociaciones con las leguminosas. Entre la mas importantes se 

tiene: Paspalum tuberosum y Paspalum pygnaeum h. 

e) Genero trifolium.- Plantas herbaceas con hojas compuestas por 3 foliolos sentados o 

pedicelados. En las flores, las alas son cortas, quilla mas corta que las alas y obtusa; vaina 
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oblonga, raramente lineal de 1 a 2 semillas y algunas veces mas. Entre las mas importantes se 

tiene los siguientes: Trifolium amabile, Trifolium peruviana. 

1.7. ASPECTOS DEL VALOR NUTRITIVO 

1.7.1 Valor Nutritivo de los Forrajes 

En la production forrajera, como es sabido, el objefivo no es simplemente 

producir un gran volumen de forraje, sino que estos constituyen nutrientes en cantidad o 

proportion adecuada que permite promover nutrientes a los animaies en cantidades 

aceptables y al mismo tiempo lograr satisfacer los requerimientos nutricionales de los 

animaies que lo consumen y a si contribuir a la eficiencia econ6mica en la provision de 

productos pecuarios para el hombre, por esta razon la determinacion de valor nutritivo de 

los forrajes es parte integrante de todo programa de investigation forrajera. 

1.7.2 Definicton de Valor Nutritivo 

Hay muchas maneras de definirio, pero todas tienen que ver con una 

description de las caractensticas del forraje que le permite cumplir la funcion de 

proveer nutrientes en cantidades adecuadas. 

Es decir que el valor nutritivo de forraje no puede verse aisladamente, sino estrechamente 

ligado al conocimiento de los requerimientos nutricionales del animal. 

Con esta definition de valor nutritivo en mente, el presente apartado ha sido preparado 

con tres objetrvos principales. 

a. - Contribuir a una mejor interpretation de los datos del valor nutritivo publicados por los 

investigadores en forrajes y nutrition animal. 

b. - Discutir algunos conceptos de metodologia en la evaluation nutritiva de forraje. 
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c - Presentar algunas ideas que ayudaran en la formation de criterios respecto al rof que 

juzga la evaluacion nutritiva en conjunto con la investigacion agronomica de los forrajes. 

La complejidad de la evaluacion nutritiva se concluye de la discusion que el 

valor nutritivo de los alimentos cambia de acuerdo al estado productivo del animal y 

que estos cambios no son constantes de un alimento a otro. 

Otra razon por la cual la evaluacion nutritiva no es cosa sencilla es que para 

el animal existe una lista muy larga de nutrientes esenciales: La energia, la proteina, 

una serie de minerales y vitaminas . Cada uno de estos nutrientes cumple su propia 

funcion de aqui la imposib'ilidad de reducir la evaluation nutritiva a una sola unidad de 

medida. 

Ninguna evaluacion nutritiva puede ser compleja, de las varias medidas de 

valor nutritivo disponibies al investigador se tiene que decidir cuales son las mas 

importantes para cada circunstancia . 

Entre los factores que deben considerarse en esta decision se incluyen: 

1. - E I sistema de production en que se utilizara el forraje y los factores nutricionales 

que podrian ser aceptables para una production eficiente. 

2. - Un conocimiento previo del tipo de forraje de que se trata. 

3. - Las inferencias que pueden hacerse con los resultados. 

4. - El costo de los analisis comparado con el posible benefitio de la nueva information 

obtenida. 
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1.7.3 Medidas comunes del Valor Nutritivo de los Forrajes 

Entre las formas comunmente aplicadas para medir el valor Nutritivo de los 

forrajes , se puede considerar cuatro categorias principales: La composition quimica, la 

digestibilidad , la utilization Neta por el animal y el consume 

a. - Composicidn Quimica.- Los analisis quimicos se realizan con el objetivo principal de 

determinar la cantidad de ciertos nutrientes en que el alimento puede aportar al 

organismo y al mismo tiempo tener un indice del grado de utilization que estos 

nutrientes tendran en el animal. La primera parte de este objetivo es mucho mas facil de 

lograr que la segunda . Es relafivamente sencillo determinar el contenido de nutrientes tales 

como el calcio, la protema o carbohidratos totales. Pero el grado de aprovechamiento de 

estos u otros nutrientes en el animal es una cosa mucho mas compleja que en muy 

pocos casos puede predecirse a partir de un sencillo analisis qufmico. 

b. - Digestibilidad.- Digestibilidad in vivo un metodo ahora clasico de la evaluation nutritiva 

es la determination de la digestibilidad en animates . 

El concepto de digestibilidad es bien conocido. Se mide el consumo del alimento por el 

animal, se mide la cantidad excretada en las heces y la diferencia representa la cantidad 

neta absorbida por el animal. Por este metodo se determina la digestibilidad aparente 

llamado asi porque el unico criterio de indigestibilidad es la aparicion de nutrientes en 

las heces, no tomandose en cuenta la proporci6n de los nutrientes aparentemente no 

digeridos que en realidad tiene su origen en fuentes metabolicas endogenas y no 

directamente del alimento consumido . Si se pudiera estimar la contribution endogena a 

las heces y restarla de la extraction total se obtendra un valor de digestibilidad verdadera. 
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c - Digestibilidad versus utilizacion Neta.- Como se ha visto antes en el concepto de 

digestibilidad solo se toma en cuenta perdida de nutrientes en las heces, sin considerar 

las otras vias no productivas de la salida de nutrientes del cuerpo . Las perdidas en la 

orina , en los gases que escapan de la via digestiva y en el calor producido por los 

procesos de digestion y melabolismo tambien tienen que tomarse en cuenta cuando se 

habla de la eficiencia de utilizaci6n productiva de un alimento . Tales perdidas de 

nutrientes pueden ser medidos en los ensayos de balance : Balance de nitrogeno, balance 

de energia balance de calcio u otros minerales. 

d.- Importancia del C o n s u m o E s obvio que el forraje mas nutritivo desde el punto de 

vista de su composition de nutrientes, tiene muy poco valor si el ganado consume poco. 

Por ello la importancia del concepto de consumo voluntario como una medida del valor 

nutritivo de un forraje. 

Por consumo voluntario se entiende la cantidad de materia seca de un forraje que el 

animal puede ingerir en condiciones noimales y con un suministro de ad limitum . el 

consumo voluntario de un forraje es influido por una serie de factores inherentes al 

animal y otros ajenos a el. Entre ellos se puede mencionar el estado productivo del animal, 

el nivel de concentrados en la ration la temperature y humedad del medio ambiente, la 

palatabilidad del forraje y el contenido total de la fraction pared celular. 

1.8 importancia del valor Nutritivo 

El valor nutritivo es de gran importancia para el agricultor, pues gracias a las 

observaciones de las plantas cultivadas se conoce a las regiones de produccion tempnana o 

26 



tardia para una misma variedad y las fechas de su desarrollo vegetativo normal o de los 

cambios morfologicos extemos que suceden en el cicio de la vida de las plantas. 

Permita conocer la mayor o menor precocidad que poseen las distintas variedades 

climaticas; la precocidad varia de acuerdo a las latitudes y fechas de siembra, es conveniente 

especificar las variedades y la localidad. 

Sirve para conocer los principales fenomenos periddicos de los cultivos como la 

brotacion, floracion y caida de las hojas; los elementos que mas infiuyen en esto son la marcha 

de la temperatura a traves del afio, (a variacidn periddica de la duracidn del di'a y el regimen 

pluviometrico. 

1.9 LOS EVENTOS FENOLOGICOS EN PLANTAS FORRAJERAS 

(Gonzales, 2002), afirma que las plantes forrajeras, desde que germinan o rebrotan pasan por 

una serie de estadios hasta completar su cicio de vida. A estos estadios y a las fechas en que 

se producen se les llama eventos fenologicos. 

Para el estudio fenologico, es indispensable conocer entonces las distintas etapas y estados de 

crecimiento y desarrollo agrostologico. 

GRAMINEAS 

ETAPAS ESTADOS 

f - Brote o emergencia de plantula. 

- Una hoja. 

- Dos hojas. 

VEGETATIVA 

Inicio de macollamiento o ahijamiento. 

- Pleno macollaje o ahijamiento. 

- Inicio de elongation de talluelos 
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s~ 

' - Un nudo 

- Dos nudos 

REPRODUCTIVA -\ - Aparicion de hoja bandera (ultima hoja). 

Aparicion de la panicula o panoja, o espiga. 

- Plena panoja, panicula o espiga. 

^~ - Formation de granos o cariopsides. 

Estado lechoso del cariopside o grano. 

Estado pastoso del grano o cariopside. 

Estado semiduro del grano o cariopside. 

Para el caso de las leguminosas se tiene la ecofisiologia. 

LEGUMINOSAS 

ESTADOS 

MADURACION 
< 

ETAPAS 

VEGETATtVA 

/~ - Brote o germinaclon con la aparicion de los cotiledones. 

- Primera hoja simple. 

- Primera hoja trifoliar. 

- Segunda hoja trifoliar. 

- Tercera hoja trifoliar. 

- Cuarta, quinta, hasta la sexta o septima hoja trifoliar. 

- Alargamierrto de las yemas de la corona de la 

planta, dando apariencia de una "roseta". Este estado 

es el punto initial despues del corte. 

- Elongation de los talluelos. El alargamiento de los 

entrenudos es rapido y la produccion de materia 

\ _ secaesgrande en este estado. 
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REPRODUCTIVO 

r Botones florales o aparicion de las yemas florales que 

coinciden con la aparicion de los organos reproductores, 

cerca del 80% de plantas presentan primordios 

florales. 

Inicio de fioracion, cuando 1/10 de plantas en el 

campo presentan flores con los petalos abiertos. La quilla o 

carena rota. 

Formacion de vainas, cuando 1/3 de las inflorescencias 

Presentan los petalos secos con desprendimiento de los 

Mismos y a la vez quedan vainas en formacion. 

Inicio de maduracion, cuando 1/3 de las inflorescencias de 

la parte inferior, muestran vainas o Caracoles de color 

\ ^ pardo. 

En (Flores, 1979) y (Malpartida, 1979) estudiaron la autoecologia de las principales 

especies forrajeras nativas de los pastizales de la zona rigida de pampas galeras. Determinaron 

la ocurrencia y duracion de los eventos fenologicos: rebrote, elongacion, espigado, fioracion, 

semillero, diseminacion e hibernation; de ocho especies nativas; Calamagrostis vicunarum, 

Festuca rigescens, Muhlembergia ligularis, Muhlembergia peruviana, Stipa brachyphylla, Stipa 

ichu y Stipa obtusa. Concluyeron que en forma general, para todas las especies estudiadas el 

patron de eventos fenologicos comienzan en diciembre con el rebrote, estando las plantas en la 

etapa de elongacion en Enero; el espigado se presenta en febrero y la fioracion entre marzo y 

abril; la presencia de semillas ocurre entre abril y mayo; concluyendo el cicio vegetativo de 

todas las especies en junio, excepto Muhlembergia peruviana que lo hace en julio. 
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Inmediatamente despues, coincidente con la falta de lluvias y con la presencia de bajas 

temperaturas, las plantas entran a un estado de hibernacion hasta el proximo periodo de 

crecimiento a partirde diciembre. 

F/GURA No 1 RELACION ENTRE ESPECIES DECRECIENTES ACRECENTADORAS E 

INVASORAS ENCLASES DIFERENTES DE CONDICION 
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EXELENTE BUENO REGULAR POBRE 
CLASES DE CONDICION 

Fuente: Florez e j ; al, 1989 

1.10 SUELOS DE PASTIZALES ALTO ANDINOS 

MUY POBRE 

Los suelos de pastizal abarcan el 13.9%, aproximadamente 18 millones de hectareas 

de la extension territorial del pa is (Zamora, 1960). 
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Los suelos del area alto-andina constituyen un mosaico complejo debido a diferencias 

en el material de origen, presencia de agua, pemnanencia de la cubierta de nieve, pendiente y 

exposicion (Wilcox, 1982) En el suelo de pastizal se distinguen el mantillo y el perfil del suelo 

(Ramirez, 1975). 

a. - Mantillo: constituido por hojas, ramas, frutos, semillas y flores que cubren el suelo. Este 

material por action del aire, sol, agua, y de algunos microorganismos entran al proceso de 

descomposicion y son incorporados al suelo. 

Comunmente los suelos de pajonales densos y permanentes, mantienen siempre una capa de 

mantillo, lo que les permite conservarla humedad y no estar expuestas a la erosion. 

b. - Perfil de suelo: es el resultado de la action de los factores de formation de los suelos: 

material madre, clima, vegetation, topografia, edad. 

El perfil de suelo del pastizal con pobre o escasa cantidad de materia organica 

presenta un menor grado de desarrollo. En estos suelos la capacidad de labranza es nula, por 

el suelo superficial, fertilidad muy pobre, alta presencia de pavimento de erosion, pedregosidad 

con grandes rocas aflorantes: y por presentar una variable topografia, de ligera a 

extremadamente empinado. 

(Oscanoa, 1985), menciona que un perfil de suelo de pastizal alto-andino es 

generalmente delgado variando de 0 a 50 cm. Las tonalidades de colores varian de negro, 

marron, marron oscuro, marron plomizo, marron rojo oscuro y marron plomizo muy oscuro. 
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Estas caractensticas estan relacionadas a las temperaturas bajas, mas que a 

condiciones excesivas de humedad. El nitrogeno y el fosforo disponible son bajos debido a la 

baja tasa de descomposicion de materia organica (Wilcox, 1982). 

1.11 Capacidad de uso mayor: 

La clasificacion de los suelos de acuerdo a su capacidad de uso permite evaluar la 

naturaleza y el grado de las limitaciones en su manejo, igualmente muestra el uso mas 

adecuado de los mismos. Esta clasificacion viene a ser el agrupamiento de clases individuals 

de suelos, (lamadas unidades de mapeo, en grupos de suelos que se comportan en forma 

similar con respecto a su uso y manejo (Flores, 1979). 

Esta clasificacion presenta a los suelos en tres grupos; terrenos apropiados para 

establecer cultivos limpios; terrenos apropiados para establecer vegetacion permanente; y 

terrenos no aptos para utilization agropecuaria. 

El criterio basico que rige esta clasificacion esta determinado. Fundamentalmente, por la 

naturaleza y grado de las limitaciones que imponen el uso del suelo, de acuerdo con las 

variaciones de sus caractensticas fisicas (Flores, 1979). 

Los factores que fijan estas limitaciones son; riesgos de erosion, se hallan intimamente 

relacionados con las condiciones topograficas, permeabilidad y clima (pluviosidad); condition 

por suelo, reiacionado con las propiedades edaficas como textura, estructura, profundidad 

efectiva, pedregosidad o grava, salinidad o alcalinidad, fertilidad; condiciones de drenaje o 

humedad, reiacionado con el sistema de drenaje natural de los suelos como presencia de un 

nivel freatico alto, peligros de inundation periodica o continua, capas densas masivas, muy 
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poco permeables; condiciones de Clima, relacionado con el cuadro climatico dominante como 

sequias, excesiva pluviosidad, heladas, temperaturas constantemente bajas, tipos de cultivos, 

oportunidad de siembra, entne otras caracteristicas; condicion de pendiente (Zamora,1960). 
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Cuadro 01 Temperatura Maxima, Minima, Media y Balance Hidrico correspondiente a la Campana Agricola del 2007 - 2008 

Estacion Meteorologica de Apacheta 

Distrito : Paras Altitud: 4150 msnm 

Provincia : Cangallo 

Dpto : Ayacucho 

DESCRIPCION MESES DEL A NO 

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT TOTAL PROM 

T° Maxima (°C) 16.20 10.90 16.80 15.60 14.60 13.00 14.40 14.20 14.00 16.80 13.20 17.00 14.73 

T° Minima (°C) 0.00 -1.40 0.00 -0.80 0.20 -0.20 -3.40 -3.80 -6.40 -5.40 -3.00 -3.20 -2.28 

T° Media (°C) 8.10 4.75 8.40 7.40 7.40 6.40 5.50 5.20 3.80 5.70 5.10 6.90 6.22 

Factor 4.96 4.64 4.96 4.80 4.96 4.80 4.96 4.96 4.80 4.96 4.80 4.96 

ETP(mm) 40.18 22.04 41.66 35.52 36.70 30.72 27.28 25.79 18.24 28.27 24.48 34.22 365.11 2.1631 

PP (mm) 43.40 109.00 111.60 101.60 116.68 95.38 38.50 4.50 0.00 16.30 76.00 76.80 789.76 

H suelo (mm) 3.22 86.96 69.94 66.08 79.98 64.66 11.22 -21.29 -18.24 -11.97 51.52 42.58 

Deficit (mm) -21.29 -18.24 -11.97 

Exceso (mm) 
.. ., 

3.22 86.96 69.94 66.08 79.98 64.66 11.22 51.52 42.58 
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Grafico 01. Diagrams Ombrotermico T° vs Pp. y Balance hidrico 

En el Grafico 01 del diagrama Ombrotermico, es caracteristico de las punas de la sierra 

central, las lluvias empiezan regulamrtente el mes de septiembre y alcanzan su maxima 

intensidad en los meses de febrero a marzo. Luego va decreciendo bruscamente a partir de 

Abril dando comienzo a la estacion seca. La temperatura promedio es de 10 °C, con variaciones 

entre 10 °C y 18 °C, son ocasionadas principalmente por la altitud y topografia, mas que por las 

estaciones del ano. En la campana de evaluacion se ha observado un deficit hidrico en los 

meses de junio, julio y agosto. Ademas poca precipitation en el mes de noviembre. 
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2.3 CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS DE CADA PASTIZAL CLAUSURADO 

Los suelos se caracterizan por presentar vertientes disextadas y areas hidromorficas 

definidas colindantes con las cimas. Los suelos son pedregosos y de alta rocosidad, erosion 

laminar y en surcos moderada a severa. 

Arena Limo Arcilta Clase Prof(cm) Ped pH(H2 m.o N P K Ca wg K c 

Meq/ Meq/ Meq/ M 

Textural (%) 0) % total ppm ppm 100g 100g 100g 1i 

% 

40.4 26.8 32.8 Fr-Afcil 26.2 <10 5.2 5.07 0.25 3.86 139 11 0.15 0.71 r 
d 

46.4 20.8 32.8 Fr-Arc- 24.5 <8 5.1 5.88 0.29 2.11 155 2.8 0.1 0.79 d. 

Are 

50.8 21.7 27.6 Fr-Arc- 30.8 <5 5.3 4.37 0.22 4.91 170 3.5 0.15 0.87 # 
4 

Are 

Cuadro 02. Analisis Fisico- Quimico de los suelos de cada Pastizal evaluado 
Fuerrte: Laboratorio de suelos NICOLAS ROULET del Programs de Pastas y Ganadsria (2007). 

De acuerdo al analisis fisico-quimico de los suelos (Cuadro 02) evaiuados en las 

clausuras, estos presentan un pH acido con valores de 5.1 a 5.3. Para la materia organica se 

encontro valores que van desde 4.37 hasta 5.88 que corresponde a un nivel alto de contenido 

de materia organica. En el caso del fosforo disponible se encontro valores que van desde 2.11 a 

4.91 ppm esto indica valores bajo en cuanto al nivel de fosforo disponible en los pastizales 

evaiuados. Para el caso del K disponible se encontro valores que van desde 139 a 170 ppm, 

que representan valores de K disponible alto. Para el caso del CIC se encontro valores que 

superan los 20 meq/100 gr, esto nos indica vatores de CIC altos paro todos los pastizales 

evaiuados. 
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2.4 ESPECIES EVALUADAS 

El trabajo experimental esta basado en el analisis proximal de la calidad nutritiva 

de cinco importantes especies de pastos naturales. Dichas especies son: 

1. Trifolium amabile " Layo " 
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Fuente: Agro de pastizales Natives 

Caractensticas morfoldgicas 

Planta perenne de rate pivolante algo engrosada bien desarrottada; tailo sub 

erguido o procumbente; hojas compuestas trifoliofadas, fos foliolos anchamente aovados, 

redondeados en ei apice, con pedicelo de 2 mm. De largo; estipulas acuminadas o 

mucronadas; inflorescencia en umbela simple con 8 -14 flores de color rosado-rojizo; fruto 

en vaina subglobosa, redondeado-eliptico, con 1 6 2 semillas. 
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2. Festuca dolichophylla " Chilligua " 

Fuente: Agro de pastizales Natives 

Caractensticas morfoldgicas 

Planta perenne, con gran cantidad de macollos, con tallos que varia de 40 -90 cm. 

de aitura, esto de acuerdo a la edad de la planta y la profundidad de los suelos donde se 

desarrollan. Ligula menor de 1 mm. De largo, membranacea, ciliada. Laminas foliares de 10¬

35 cm. de largo, a veces sobrepasan al tallo y panicula, subrigidas, de apice agudo o algo 
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tubulado, involutas, lamina superior de la cana algo aplanada, finamente pubescente en el 

haz, los pelos cortos y algo densos. Panicula de 9 - 16 cm. de largo, con pedicelos 

glabracentes. Glumas desiguales, agudas o subagudas, glabras, gluma inferior de 3-3.5 

mm. De largo. Gluma superior de 3.8 - 5 mm. De largo. Lenma inferior de 6-7 mm. De largo, 

oblongo lanceolada, a veces ligeramente acuminadas o brevemente afistulada, finamente 

escabrosa hacia el apice. 

3. Muhlenbergia ligularis " Colcha pasto" 

Fuente: Agro de pastizales Nativos 

Caracteristicas morfologicas 

Planta perenne, cespitosa, con cafias decumbentes o postradas, de 4-8 cm. De 

largo. Laminas foliares planas o subinvolutas, de 1-2 cm. De largo por 1-2 mm de ancho, 

suaves. Panicula pequena negruzca, de 1.2-2 cm. De largo, pauciflora, suelta o 
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subapretada, ramas ascendentes - adpresas. Espiguilla de 2 mm. De largo. Glumas iguales, 

comunmente de 1-1.3 mm. De largo, de apice obtuso o truncado. Lenma de 2 mm. De largo, 

acuminado o aguda, glabra. 

4. Calamagrostis vicunarum " Ccaspa pasto" 

Fuente: Agro de pastizales Nativos 

Caracteristicas morfol6gicas 

Lenta perenne, cespitosa, con canas de 5-25 cm. De altura, ligula de 0.5-2 mm de 

largo, membranacea. Laminas foliares de 2-4.5 mm. De largo, involutas, casi filiformes, 

suaves arqueadas o flexuosas, ligeramente escabrosas, agudas. Panicula de 2-6 cm. de 
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largo por 0.7-1 cm. de ancho, espiciforme. Espiguilla de 5.5 -6.5 mm. De largo, con pedicelo 

escabroso. Glumas angostadas hacia el apice, agudas. Lemma de 3.5-4 mm. De largo, algo 

cilindrica, glabra, de apice 3-4 denticulado pero no cetaceo, con arista de 5.5-6 mm. De 

largo, acodado (geniculada), retorcida hacia la base. Antopodio pubescente, los pelos 

esparcidos, de 0.5-07 mm. De largo. Raquilla de 0.5 mm. De largo ligeramente pubescente, 

los pelos de 0.8-1.2 mm. de largo. 

5. Stipa brachyphylla " Sersipasto" 

" / 
: / i / 

1 - i • I : . j : t i < "v . 

Fuente: Agro de pastizales Nativos 

Caracteristicas morfoldgicas 

Planta perenne, cespitosa. Canas de 10 - 30cm de largo, erguidas o algo acodadas 

en la base. Ligula de 1-2mm de largo, membranacea. Laminas foliares de 4 -10cm de largo, 

filiformes involutas. Panicula de 5 - 8 cm. de largo, contraida, con ramas adresas, glabras. 

Espiguillas purpureas, pediceladas. Glumas glabras, atenuadas hacia el apice, de 8-10 mm 
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de largo, subiguales, siendo la inferior un poco mas ancha. Lenma de 5.5 mm de largo, 

incluyendo el antopodio, cilindraceo fusiforme, con la parte apical que termina en corona 

pubescente; arista de 15-18 mm de largo, acodada, retorcida, finamente pubescente en el 

tercio inferior; antopodio de 1.5 mm de largo, pungente, hispido. 

2.5 VARIABLES DE EVALUACION 

Las variables evaluadas durante el trabajo, esta conformado por los diferentes 

eventos fenologicos que tienen los pastizales para determinar su estado Nutritivo. 

2.5.1 Fenologia 

A Leguminosa 

Etapa Estado 

1 Vegetativa 

2 Reproductiva 

Elongacion tallos 

Fioracion y Formacion de semilla 
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B Gramfneas 

Etapa Estado 
I 

1 Vegetativa Elongacion tallos 

2 Reproductiva Espigado 

3 Maduracion grano Formacidn semilla 

2.5.2 An&lisis Proximal de las Cinco Especies Nativas en Estudio 

Se tomaron muestras representativas del material en tres kilos aproximadamente en 

cada estado fenologico. Los analisis se efectuaron en base a la materia seca del pasto, 

todos estos trabajos se realizaron en el Programa de Pastos de la Universidad National San 

Cristobal de Huamanga. 

I. Determination de la Materia Seca 

Principio 

Se sometio la muestra picada a una estufa a 60°C por aproximadamente 48 horas 

hasta lograr un peso constante y luego se llevo a estufa a 100°C por 6 Horas hasta obtener 

la materia seca. 

Procedimiento. 

En una capsula de porcelana se pesa una muestra picada de 100 gr y se puso a 

secar en estufa a 60 °C durante 48 horas hasta eliminar el agua por volatilization, luego se 

peso y la diferencia que se obtuvo fue entre el peso inicial y el peso obtenido fue la materia 

seca. 
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II. Determination de la protema cruda 

Principio 

Implica la digestion completa de la muestra con acido sulfurico concentrado en 

presencia de un ion metalico que actue como catalizador con la finalidad de convertir 

todo el nitrogeno de los productos nitrogenados de la muestra en un ion amonio. 

Anadiendo posteriormente un alcali al digerido y se libera amoniaco que entonces puede 

ser destilado y determinado mediante una simple titulacion acido base, como el clasico 

metodo de micro Kjeldahl. 

Procedimiento. 

El Nitrogeno de las proteinas se transforma en sulfato de amonio que al digeririo 

en un balon Kjeldahl, con acido sulfurico en ebullicion. El amonio presente se desprende, 

luego se destila y se recolecta en una solution de acido basica, el cual se titula en acido 

sulfurico estandarizado. 

III. Determination del Extracto Etereo 

Principio 

Mediante el metodo Soxhlet se somete la muestra a circulation constante del eter 

con 30° C hasta diluir y por arrastre se determina la grasa. 

Procedimiento. 

La muestra seca se trata con eter, este se evapora y se condensa continuamente y 

se extraen los materiales solubles en eter (grasa). El Extracto se recoge en un beaker, el 

eter se destila y se recolecta en otro recipiente, quedando la grasa cruda, se seca y se pesa. 
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iV. Determinacidn de la fibra cruda 

Principio 

La fibra bruta se baso en la determination del material de la muestra de alimento 

tras ebullicion primero con un acido al 1.25% y alcali al 1.25% .Con la finalidad de eliminar 

los carbohidratos solubles, sustancias nitrogenadas, grasa y algunos minerales para 

quedarnos solamente con el componente fibra. 

Procedimiento. 

Se hace sobre la muestra libre de humedad y grasa. Se digiere con una solution 

acido debil y luego en una solution basica debil. Los residuos organicos se recogen en un 

crisol de filtro, en el cual se elimina la humedad y la perdida de peso se denomina Fibra 

Cruda. 

V. Determinacidn de la Ceniza 

Principio 

La Muestra se incinera a 600 a C durante 3 a 5 horas hasta que el material organico 

se queme, el material inorganico resultante son cenizas o minerales totales. 

Procedimiento. 

La muestra se incinera a 700 °C durante 48 horas hasta que el material organico se 

queme, el material inorganico resultante son cenizas o minerales totales. 
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ZONA II HUILLCANI 

ZONA III HOSPICIO 

a b 
d e 

a c 
e 

a 

c e c 

d 
d b 

b 

a, b, c, d, e = Especies presentes en cada zona. 

I, II, III = Zonas clausuradas (Bioques) 

2.6.2 MATERIALES YEQUIPOS 

• Equipo para censar pastos 

• Postes para cercos 

• Mallas metalicas 

• Grapas de pua 

• Henramientas (picos, palas, barretas, etc.) 

• Libreta de campo 
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• Camara fotografica 

• Rollos de pelicula 

• Estacas de identificacion 

• Cinta metrica 

• Materiales de escritorio. 

• Otros. 

• Bolsas 

• Papel bond. 

• Papel periodico 

• Fichas de censos 

• Hojas de analisis de vegetacion. 

Equipos y herramientas 

• G P S 

• Estereoscopio des espejos 

• Navaja 

• Termo higrometro digital 

• Cinta metrica 

. Hoz 

• Anillo censador 

• Pico 

• Pala 

• Prensa botanica. 



2.7. DISENO ESTADISTICO 

Los diferentes analisis bromatologicos fueron determinados en cada especie con 

tres muestras, por cada evento fenologico en las tres zonas diferentes (clausuras). Los 

resultados de la evaluation proximal fueron analizados mediante el Diseno en Bloques 

Completos al Azar con 3 bloques (clausuras), 3 estados fenologicos. Este analisis 

correspondio para cada especie de pastizal evaluado que en total hacen cinco especies ya 

descritas. Los promedios se compararon mediante la prueba de Tukey. 

El modelo aditivo lineal: 

Yjj= p + pj+Tj + Eij 

Donde: 

Y a = es la observation que corresponde al i-esimo tratamiento o estado 

fenologico y al j-esimo bloqueo clausura 

p = es el efecto de los promedios 

Bj = es el efecto del j-esimo bloque o Clausura 

tj = es el efecto del i-esimo tratamiento o estado fenologico 

£y = es el efecto del error experimental 
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Inicialmente se ha consolidado los resultados sobre el contenido de nutrientes 

en cada periodo vegetativo evaluado, en los tres ambitos. Para estas zonas las 

variaciones en dicho contenido experimentan ligeros cambios, por fo que para los efectos 

de presentacion de los resultados y discusiones se ha tornado en cuenta el promedio 

general para cada caso. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1 OCURRENCIA DE LOS ESTADOS FENOL6GICOS DE LOS PASTOS 

EVALUADOS 

3.1.1 Fenologia del Trifolium amabile 

Etapa vegetativa. 

Esta etapa vegetativa incluye los estados de rebrote hasta inicio de elongacion 

ocurrio entre los meses de noviembre - enero, el periodo de duracion para el estado de 

rebrote fue de 24 dias, mientras que la duracion en dias del estado de elongacion fue de 22 

dias. Sumando un total promedio entre las tres clausuras 56 dias. No se observo mayor 

diferencia en la duracion de los periodos entre las diferentes clausuras. 

Etapa reproductiva. 

Esta etapa comprende los estados de botones florales, inicio de fioracion y plena 

fioracion, esta etapa ocurrio entre los meses de febrero hasta mediados de marzo, tiempo 

transcurrido para el estado de botones florales 13, 12 y 15 dias, en las clausuras I, II y III 

mientras que la duracion para el estado de inicio de fioracion fue de 10, 11 y 12 dias para 
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las clausuras I, II y III, y finalmente el estado de plena floracion que presento una duracion 

de 11,12 y 10 dias. 

Etapa de maduracidn de fa semilla. 

Para determinar estas cuatro sub estados fenologicos: Formation de vainas, 

llenado de vainas, grano lechoso de la semilla, grano pastoso de la semilla. Estas etapas se 

presentan entre los meses de marzo y mayo, en las cuales se encontro una duracion 

promedio en dias para el estado de formation de vainas de 7 dias, llenado de vainas de 15 

dias, grano lechoso de la semilla de 9 dias, mientras que para el estado de grano pastoso 

de la semilla, tuvo una duracion de 9 dias. Sumando asi un total en dias de la duracion de 

esta etapa de maduracion que fue de 47 dias. Esta evaluacion correspondio al promedio de 

la clausura I, II y III 

3.1.2 Fenologia de la Festuca dolichophylla "chillihua". 

Etapa vegetativa. 

Esta etapa vegetativa incluye el estado de rebrote hasta inicio de elongation del 

tallo ocurrio entre los meses de diciembre-enero, haciendo una duracion para el estado de 

rebrote de 23, 19, y 18 dias en las clausuras I, II y III respectivamente. Mientras que la 

duracion en dias del estado de inicio de elongation fue de 15, 28 y 19 dias para las 

clausuras I, II y III respectivamente. Sumando en total esta etapa presento una duracion de 

48, 47 y 47 dias. 

Etapa reproductiva. 

Esta evento incluye los estados de aparicion de la hoja bandera, inicio de panoja, 

inicio de floracion y plena floracion, para la Festuca dolichophylla, esta etapa ocurrio entre 

los meses de febrero y marzo, con una duracion para el estado de aparicion de la hoja 

bandera de 15, 12 y 17 dias para las clausuras I, II y III respectivamente. Mientras que la 

duracion para el estado de inicio de panoja fue de 10, 13 y 7 dias en las clausuras I, II y III. 
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El estado de inicio de floracion tuvo una duracion de 13,11 y 12 dias, en las clausuras I, II y 

III respectivamente, y finalmente el estado de plena floracion que presento una duracion de 

5,13 y 7 dias, esto en las clausuras I, II y III respectivamente. 

Etapa de Maduracion de la Semilla. 

En esta etapa se evaluaron dos sub. estados fenologicos: grano lechoso de la 

semilla, grano pastoso de la semilla, esta etapa se presento entre los meses de abril y Junio, 

en las cuales se encontro una duracion en dias para el estado de grano lechoso de 29, 35 y 

22, en las clausuras I, II y III. Mientras que para el estado de grano pastoso tuvo una 

duracion de 30, 31 y 28 dias en las clausuras I II y III respectivamente. 

3.1.3 Fenologia de la Muhlenbergia ligularis "atun - chiji". 

Etapa vegetativa. 

Esta etapa vegetativa incluye los estados de rebrote hasta el inicio de elongation 

ocurre entre los meses de diciembre y febrero, haciendo una duracion para el estado de 

rebrote de 21 , 14, y 18 dias en las clausuras I, II y III respectivamente. Mientras que la 

duracion en dias del estado de inicio de elongation fue de 22, 27 y 34 dias para las 

clausuras I, II y III respectivamente. En esta especie la duracion desde el rebrote hasta el fin 

de la elongation es mas amplia entre todas las grammeas estudiadas. 

Etapa reproductiva. 

Esta etapa incluye los estados de inicio de panoja, inicio de floracion y plena 

floracion, estas etapas ocurrieron entre los meses de marzo y mayo, con una duracion para 

el estado de inicio de panoja de 14, 20 y16 dias en las clausuras I, II y III. El estado de inicio 
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de fioracion tuvo una duracion de 10, 10 y 19 dias, en las clausuras I, If y III 

respectivamente, y finalmente el estado de plena fioracion que presento una duracion de 7, 

14 y 4 dias, esto en las clausuras I, II y III respectivamente. 

3.3.3 Etapa de maduracion de la semilla. 

En esta etapa se evaluaron dos estados fenologicos: estado lechoso de la semilla 

y estado pastoso de la semilla. Esta etapa se presento entre los meses de mayo y junio, en 

las cuales se encontro una duracion en dias para el estado de grano lechoso de 16,17 y 16 

en las clausuras I y II III. Mientras que para el estado de grano pastoso tuvo una duracion 

de 15, 13 y 18 dias en las clausuras I, II y III respectivamente. 

3.1.4 Fenologiadel "Calamagrostis vicunarum "crespillo". 

Etapa vegetativa. 

Esta etapa vegetativa incluye los estados de rebrote hasta inicio de elongacion 

ocurre entre los meses de diciembre y febrero, haciendo una duracion para el estado de 

rebrote d e 2 1 , 13 y 15 dias en las clausuras I, II y III respectivamente. Mientras que la 

duracion en dias del estado de inicio de elongacion fue de 22, 38 y 31 dias para las 

clausuras I, II y III respectivamente. 

Etapa reproductiva. 

Esta etapa incluye los estados de aparicion de la hoja bandera, inicio de panoja, 

inicio de fioracion y plena fioracion, estas etapas ocurrieron entre los meses de febrero y 

abril, haciendo una duracion para el estado de aparicion de la hoja bandera de 16, 18 y 16 

dias para la clausura I, II y III respectivamente. Mientras que la duracion para el estado de 

inicio de panoja fue de 19, 14 y 10 dias en las clausuras I, II y III evaluadas. El estado de 

inicio de fioracion tuvo una duracion de 5, 11 y 14 dias, en las clausuras I, II y III 
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respectivamente, y finalmente el estado de plena floracion que presento una duracion de 5, 

11 y 6 dias, esto en las clausuras I, II y III respectivamente. 

Etapa de maduracidn de la semilla. 

En esta etapa se evaluaron dos estados fenologicos: grano lechoso de la semilla, 

grano pastoso de la semilla estas etapas se presentaron entre los meses de mayo y junio, 

en las cuales se encontro una duracion en dias para el estado de grano lechoso de 30, 31 y 

28, en las clausuras I, II y III. Mientras que para el estado de grano pastoso tuvo una 

duracion de 5, 5 y 9 dias en las clausuras I, II y III respectivamente. 

3.1.5 Fenologia de la "Stipa brachyphylla". 

Etapa Vegetativa. 

Esta etapa vegetativa incluye los estados de rebrote hasta inicio de elongation 

ocurre entre los meses de diciembre y febrero, haciendo una duracion para el estado de 

rebrote de 21, 19, y 17 dias en las clausuras I, II y III respectivamente. Mientras que la 

duracion en dias del estado de inicio de elongation fue de 22, 29 y 21 dias para las 

clausuras I, II y III respectivamente. 

Etapa reproductiva. 

Esta etapa incluye los estados de aparicion de la hoja bandera, inicio de panoja, 

inicio de floracion y plena floracion, esta etapa ocurre entre los meses de febrero y Marzo, 

haciendo una duracion para el estado de aparicion de la hoja bandera de 6, 9 y 4 dias para 

la clausura I, II y III respectivamente. Mientras que la duracion para el estado de inicio de 

panoja fue de 13,12 y 21 dias en las diferentes clausuras evaluadas. 
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Etapa de maduracion de la semilla. 

En esta etapa se encontro dos estados fenologicos: grano lechoso de la semilla y 

grano pastoso de la semilla, esta etapa se presento entre los meses de abril y junio, en las 

cuales se encontro una duracion en dias para el estado de grano lechoso de 15,14 y 15, en 

las clausuras I, II y III. Mientras que para el estado de grano pastoso tuvo una duracion de 

37,33 y 19 dias en las clausuras I, II y III respectivamente. 
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3.3 

3.2.1 

VALOR NUTRITIVOS DE LOS PASTIZALES EN ESTUDIO 

Valor Nutritivo del Trifolium amabile 

M. seca Proteina E.etereo 

• Efongaci6n m Floracion • Semilla 

Grafico 3.1 Prueba de Tukey del porcentaje de materia seca, proteina y extracto 

etereo del Trifolium amabile. 

MATERIA SECA 

Como se puede apreciar en el Grafico 3.1 el contenido de la materia seca del 

trifolium amabile, sufre cambios crecientes en terminos porcentuales, conforme desarrolla 

la planta. Estos valores van desde 28.7% a 46.2% para las etapas de elongacion, floracibn 

y formation de semilla respectivamente. 

(Malpartida ,1979), menciona que el contenido de la materia seca en todo organismo 

vivo muestra una tendencia, es decir la planta pierde agua por movimiento de masas 

(nutrientes) a nivel celular y las raices principalmente, ademas de perdidas por evaporacion 

(transpiration) en cantidades pequenas y en forma liquida, es la razon principal por la cual 

la materia seca tiende a aumentar progresivamente. 
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Mediante la prueba de contraste se determino que estas diferencias en el 

contenido de materia seca entre la etapa de elongacion y las dos ultimas etapas fenologicas 

difieren estadisticamente. 

Las diferencias obtenidas mediante el analisis de variancia se debe al bajo 

contenido de materia seca en la etapa de elongacion, mientras que en las etapas 

posteriores la acumulacion de materia seca es mayor. (Cuadro N° 01 del anexo). Esto se 

debe al proceso fisiologico de la planta. Se sabe que las celulas van lignificandose y pierden 

agua, en consecuencia va incrementando la materia seca segun que pasa las diferentes 

etapas. 

(Cook, 1974) al realizar el analisis porcentual de la materia seca del Trifolium 

amabile entre alturas de 3500 a 4000 msnm en Allpachaka, determino valores de 28.0 a 

47.0 % para los meses de noviembre a marzo, estos valores son semejantes con los 

resultados del presente trabajo. 

PROTEINA 

En relation al contenido de proteina ocurre lo contrario con respecto a la materia 

seca, el contenido de sustancias nitrogenadas en el Trifolium amabile baja gradualmente 

con la madurez de la planta como se muestra en el Grafico 3.1.para las etapas de 

elongacion, fioracion y semilleo, expresados en cambios porcentuales de 20.9% a 15.1 %. 

Mediante el analisis de variancia se ha determinado diferencias estadisticas 

significativas para cada periodo vegetativo evaluado. (Cuadro N° 01 del anexo) 
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(Cook ,1974) determino para esta especie un contenido de proteina de 23% a 14 

% de proteina las que varian entre noviembre y marzo. 

De otro lado, (Rodriguez ,1982), al evaluar el contenido quimico de pastos naturales 

en la sierra central, determino valores entre 20.0% y 15.0% de proteina, Ambos reportes 

son similares con los valores obtenidos en el presente trabajo. 

La proteina en los primeros eventos fenologicos de los pastos nativos se 

encuentran en su maximo nivel, las que seran translocadas a otras partes de la planta 

preferentemente a la corona radicular, razon fundamental que la proteina tiende a bajar 

con la madurez de la planta (Malpartida,1979). 

EXTRACTO ETEREO 

En el mismo grafico, se observa el contenido del extracto etereo del Trifolium 

amabile, donde se muestran los cambios porcentuales decrecientes, conforme el desarrolla 

la planta. 

Al haber realizado el analisis de variancia (Cuadro 01 del anexo), no existe 

diferencia estadistica para esta variable entre las diferentes fases fenologicas del cultivo, 

vale decir que dichos cambios o diferencias son solo numericos. 

Desde el punto de vista practico la grasa no tiene mayor trascendencia, por cuanto 

su aporte cuantitativo, a la energia dietaria es muy reducido (Kalinowski, 1971). 
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Fibra Ceniza ENN 

B Elongacion •Floracion • Semilla 

Grafico 3.2 Prueba de Tukey del porcentaje de Fibra, Ceniza y extracto no nitrogenado 

del Trifolium amabile. 

FIBRA 

En el Grafico 3.2 se puede observar el contenido de fibra del Trifolium amabile 

mostrando ligeros cambios porcentuales para los dos primeros estados de 24.3% a 31.5%. 

Estos resultados indican que mientras avanza la fase fenologica la planta se 

vuelve mas fibroso, caracteristica de las plantas maduras con poca palatabilidad y posible 

baja digestibilidad. 

Ef analisis de variancia para la fibra, muestra diferencias estadisticas 

significativas, entre las tres fases fenologicas. (Cuadro 02 del Anexo). 

El valor de 31.5 % de fibra en la etapa de semilleo, resulta estadisticamente 

superior (p > 0.05), en relation al contenido de fibra para los primeros estados 

fenologicos evaiuados. 
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(Cook ,1974) en pastures sobre los 3500 msnm y 4000 msnm reporta contenidos de fibre 

para el trifolium amabile de 14 a 33 % en los meses de noviembre a marzo, estos valores 

concuerdan con los obtenidos en el presente experimento. 

CENIZA 

La ceniza, como se observa en el Grafico 3.2 sufre cambios minimos para los 

estados evaluados, estos cambios ocurren de 5.2% a 5.8% para la elongacion y semilleo 

respectivamente. 

Al efectuar el analisis de variancia no se ha encontrado diferencias estadisticas 

entre las fases fenologicas evaluadas. (Cuadro N° 02 del anexo). Estas diferencias solo 

son numericas, para las fenologtas evaluadas. 

La ceniza corresponde a los minerales que no arden o se evaporen despues de 

calcinaiios es mas facil su analisis detallado de cada mineral. Esta ceniza tiene un alto 

contenido de potasio, calcio, magnesio y otros minerales (Cook ,1974). 

EXTRACTO NO NITROGENADO 

Como se indica en el Grafico 3.2 el extracto no nitrogenado sufren cambios 

minimos para los tres estados evaluados estos cambios ocurren desde 47.6% a 45.3%. 

Al efectuar el analisis de variancia no existe diferencia estadistica en el contenido de 

ENN entre los diferentes estados fenologicos (Cuadro N° 02 del anexo). 

65 



La mayor concentration de reservas de carbohidratos en muchas plantas es 

en forma de almidon, principalmente las leguminosas y se forma en la fase oscura de 

la fotosintesis. El rebrote va depender de la energia acumulada. 

3.2.2 Valor Nutritivo de la Festuca dolychophylla 
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Grafico 3.3 Prueba de promedios del poreentaje de materia seca, Proteina y Extracto 

etereo en la Festuca dolichophylla. 

MATERIA SECA 

El Grafico N° 3.3 muestra el contenido de materia seca de la Festuca 

dolichophylla estos sufren cambios crecientes en terminos porcentuales, conforme pasan 

los estadios en la vegetacion. Estos cambios van de 43.8% a 71.5%. de materia seca. 

El analisis de variancia muestra diferencia estadistica en las diferentes fases fenologicas 

que se detallan en el (Cuadro N° 03 del anexo). 
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El contenido de materia seca para la Festuca dolichophylla en las etapas de 

elongacion y floracion experimenta ligeros cambios porcentuales de 43.8 % a 54.8%, 

esta diferencia solo es numerica ya que la prueba de contraste indica un similar 

comportamiento en ambos periodos. Sin embargo para la fase de semilleo la materia seca 

se incrementa significativamente a 71.5%. Resultando superior esdisticamente (p > 0.05). 

Situacion que se explica por el proceso fisiologico que ocurre con la maduracion de las 

plantas (Malpartida ,1979). 

PROTEINA 

La proteina va reduciendose su valor a medida que las plantas cambian maduran, 

es contrario a la acumulacion de la materia seca. Descendiendo estos valores de 11.2% a 

6.1%. 

Al analisis de variancia se determino que estos cambios son estadisticamente significativos. 

Estos valores son similares a los reportes de Rodriguez et. al. (1982), quienes al 

evaluar el contenido quimico de la Festuca dolichophylla, encontraron valores de 11.2 % 

de proteina disminuyendo hasta 5.8 %, a la caida de semillas. 

Lo que demuestra que los pastos nativos en sus primeros estadios contienen un 

nivel maximo de proteina las que van reduciendose a medida que las plantas maduran, las 

sustancias son traslocadas a otras partes de la planta para su reserva (Malpartida ,1979). 

EXTRACTO ETEREO 

En el grafico 3.3 se puede observar los cambios porcentuales del extracto etereo de la 

Festuca dolichophylla, estos ligeros cambios como puede apreciarse son minimas con 

valores de 2.1%, 1.7% y 1.7% respectivamente para las tres variables en estudio. 

El analisis de variancia (cuadro N° 03 del anexo) no detecto diferencia estadistica 

en el contenido de extracto etereo, para las diferentes fases fenologicas de la planta 
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Al igual que en las otras especies el maximo nivel de proteina esta acumulada 

se da en los primeros estados de la planta, luego va bajando porque las sustancias van 

conformando otros organos de fa planta (Malpartida ,1979). 

Los resultados del presente trabajo son similares a los reportes de (Rodriguez et 

al, 1982), quienes al evaluar el contenido quimico de pastos naturales en la sierra central, 

pudieron determinar contenidos que varian entre 11.0% y 5.8% de proteina para 

similares estados vegetativos. 

EXTRACTO ETEREO 

En el mismo Grafico puede observarse el contenido del extracto etereo de la 

Muhlenbergia ligularis, que experimenta cambios porcentuales minimos para los tres 

estados de la planta, estos valores son 1.93%, 2 . 1 % y 2.30%. 

Los resultados encontrados estadisticamente son similares (Cuadro 05 del 

anexo), para las diferentes fases fenologicas del cultivo, vale decir que dichos cambios o 

diferencias son solo numericos. 
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Grafico 3.6 Pruebade promedios del poreentaje de fibra, ceniza y ENN. 

en la Muhlenbergia ligularis. 

FIBRA 

La acumulacion de la fibra en la Mulenbergia ligularis sufre cambios importantes, 

es asi que el contenido de fibra en las etapas de elongacion y floracion experimentan 

incrementos porcentuales de 1.2% a 3.2%. en el semilleo. 

Estos resultados indican al igual que en las otras especies estudiadas que la fibra 

incrementa a medida que el tiempo transcurre encontrandose un valor mucho mas alto para 

la fase de semilleo 41.3%. 

Mediante el analisis de variancia para la fibra, pudo determinarse la existencia de 

diferencias estadisticas significativas (p > 0.05), entre las tres fases fenologicas (Cuadro 

06 del Anexo). 
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Estudios realizados por (Farfan, 1982) y (Reiner ,1985) mencionan que la 

Mulenbergia ligularis constituye un 9 % de la comunidad botanica, caracterizada por el alto 

contenido de fibra en el estado de floracion y formation de semilla, llegando a un contenido 

de fibra bruta de 43 %, Valor ligeramente superior a los resultados del presente trabajo. 

CENIZA 

La ceniza, como se observa en el Grafico 3.6 sufre cambios minimos estos 

cambios ocurren en los rangos de 6 .1% a 5.0% para las etapas de elongacion y semilla 

respectivamente, esta diferencia es solo numerica. 

EXTRACTO NO NITROGENADO 

Los valores para el extracto no nitrogenado son similares para los periodos 

evaiuados, cambiando ligeramente de 43.5% a 45.3% de elongacion y semilla 

respectivamente, esta diferencia es solo numerica para las diferentes etapas fenologicas 

evaluadas. 

El forraje joven (elongacion) de la muhlenbergia, tiene mas humedad y su 

contenido en hidratos de carbono, son altamente digestibles y de facil combustion, 

proporciona material suficiente para una activa respiracion y fuerte elevacion de la 

temperatura. En cambio en un forraje mas maduro, los hidratos de carbono se han 

convertido en formas mas insolubles, las posibles fermentaciones son mas debiles y la 

liberation de energia escasa. Por lo tanto, el extracto no nitrogenado no va a ser 

aprovechado en forma eficaz por el animal (Mc Donal ,1995). 

74 



3.2.4 Valor Nutritivo de la Calamagrostis vicunarum 
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Grafico 3.7 Prueba de promedios del porcentaje de materia seca, Proteina y 

Extracto etereo en Calamagrostis vicunarum. 

MATERIA SECA 

En el Grafico 3.7 como puede apreciarse, el contenido de materia seca en el 

Calamagrostis vicunarum tienen las mismas tendencias de incremento que en las otras 

especies estudiadas segun transcurren los estados de la planta. Estos cambios van desde 

46.6 % hasta acumular 62.0%, en la fase de la formacion de semilla, esto se debe al 

proceso fisiologico que ocurre en la planta, por la cual la materia seca tiende a aumentar 

progresivamente con la madurez de la planta. 

Estos valores de materia seca muestran diferencias estadisticas significativas (p > 

0.05), entre las tres fases fenologicas. (Cuadro N° 07 del anexo). Siendo superior en la 

ultima fase de la planta. 
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(Malpartida ,1979), Mediante estudios realizados en la localidad de Huancayo para 

el Calamagrostis vicunarum, obtuvo valores de 40 a 65 % de la materia seca al estado de 

elongacion y semilla respectivamente, estos valores estan muy proximos a los obtenidos 

en el presente trabajo. 

PROTEINA 

En el mismo Grafico se observa los cambios porcentuales de la proteina 

reduciendose su valor conforme transcurre el tiempo, debido a que las sustancias 

nitrogenadas constituyen otros organos de reserva en la planta. Baja gradualmente, 

registrandose valores para los estadios de elongacion, panoja y semilla de 12.3%, 8.9% y 

6.6 % respectivamente. 

Mediante el analisis de variancia (Cuadro N° 07 del anexo) pudo determinate las 

diferencias estadisticas significativas para el contenido de proteina en la calamagrostis 

vicunarum. 

(Rodriguez et al, 1982), reportan valores de 14.9 % y 5.7 %, para las diferentes 

fases del Calamagrostis vicunarum siendo estos valores similares a los reportados, dandole 

un nivel de confianza al presente estudio. 

EXTRACTO ETEREO 

En el mismo Grafico puede observarse tambien que el contenido del extracto 

etereo de Calamagrostis vicunarum experiments ligeros cambios de 2.9% al estado de 

elongacion, 2.6% al estado de panoja y 2.2% al estado de semilla. 

El analisis de variancia (Cuadro N° 07 del anexo), pudo determinate que no 

existe diferencia estadistica en el contenido del extracto etereo para las diferentes fases 

fenologicas del cultivo, vale decir que dichos cambios o diferencias son solo numericos. 
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Segun (Kalinowski, 1971), desde el punto de vista practice la grasa no tiene mayor 

trascendencia, por cuanto su aporte cuantitativo, a la energia dietaria es muy reducido. 
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Grafico 3.8 Prueba de promedios del poreentaje de fibra, ceniza y ENN. 

En el Calamagrostis vicunarvm. 

FIBRA 

Como puede observarse en el grafico 3.8, la fibra de Calamagrostis vicunarvm 

sufre cambios importantes para el contenido de fibra para las diferentes fases. 

Estos valores demuestran que a medida que las plantas maduran por las diferentes fases 

la acumulacion de fibra se incrementa. 

Mediante el analisis de variancia, pudo determinarse la existencia de diferencias 

estadisticas significativas (p > 0.05), en el contenido de fibra entre las tres fases 

fenologicas. (Cuadro N° 08 del anexo). 
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(Segura, 1967), reporta valores de 25 a 40 % de fibra para Calamagrostis 

vicunarum en el estado fenologico de elongacion y semilla, siendo estos valores 

ligeramente superiores a los valores reportados en el presente trabajo. 

Como en todas las especies estudiadas conforme avance el estado fenologico 

tambien se incrementa el contenido de fibra. 

CENIZA 

El contenido de la ceniza sufre cambios minimos en los periodos evaiuados, 

estos cambios ocurren en los rangos de 5.7% a 3.6% de elongacion y semilleo 

respectivamente, esta diferencia es solo numerica para las diferentes etapas fenologicas 

evaluadas. 

Por cuanto al efectuar el analisis de variancia no se ha determinado diferencias 

estadisticas entre las fases fenologicas evaluadas de calamagrostis vicunarum. 

La ceniza corresponde a los minerales que no arden o se evaporan despues de 

calcinarlos, es mas facil su analisis detallado de cada mineral. Esta ceniza tiene un alto 

contenido de potasio, calcio, magnesio y otros minerales. (Cook ,1974). 

EXTRACTO NO NITROGENADO 

Al respecto el extracto no nitrogenado sufre cambios minimos en los periodos 

evaiuados, estos cambios ocurren en los rangos de 53.5% a 50.6% de elongacion y 

formacion de semilla respectivamente. Al efectuar el analisis de variancia (Cuadro N° 08 del 

Anexo) no se ha encontrado diferencia estadistica para el contenido de extracto no 

nitrogenado entre las tres fases fenologicas evaluadas. 
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3.2.5 Valor Nutritivo de la Stipa brachyphylla 
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Grafico 3.9 Prueba de promedios del porcentaje de materia seca, Proteina y Extracto 

etereo en la Stipa brachyphylla. 

MATERIA SECA 

En el Grafico 3.9 se puede interpreter con respecto a la materia seca de la Stipa 

brachiphylla para los valores registrados de 36.8 %, 41.6% y 57.1%, se incrementan 

segun transcurre las fases fenologicas. 

Mediante el analisis de variancia de la materia seca, pudo determinarse la existencia 

de diferencias estadisticas (p > 0.05), entre las tres fases fenologicas. (Cuadro N° 09 del 

Anexo). 

El valor mas alto 57.1% de materia seca que se encontro fue en la fase de 

semilleo. 
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Este valor se debe a la perdida de agua por movimiento de masas (nutrientes) a 

nivel celular tanto a la semilla y raiz pnncipalmente, razon por la cual la materia seca 

tiende a aumentar progresivamente (Malpartida ,1979). 

PROTEINA 

En relation al contenido de proteina, mostrada en el mismo grafico, indican que 

durante los estados que transcurren alcanza valores mas bajos en terminos de proteina 

cruda. Es lo contrario a la acumulacion de la materia seca para las mismas fases en 

estudio. Vale decir que para la elongacion, floracion y semilleo. Estos valores van de 

13.4%, 9.0 y 7.5 % respectivamente. 

Mediante el analisis de variancia pudo determinarse diferencias estadisticas 

significativas para el contenido de proteina en la Stipa brachiphylla, estos cambios son 

significativos para cada periodo vegetativo evaluado como se detalla en el (Cuadro N° 09) 

del anexo. 

En trabajos similares (Malpartida ,1979) determino que la Stipa brachiphylla 

muestra un contenido de proteina, valores de 13.9% a 7.5 %, estos reportes concuerdan con 

los resultados del presente trabajo dando un nivel de confianza de los valores encontrados. 

EXTRACTO ETEREO 

En el Grafico 3.9, puede observarse, el contenido del extracto etereo de la Stipa 

brachiphylla, alcanzan valores con cambios minimos para las tres fases de evaluacion de 

la planta. 
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Al haber realizado el analisis de variancia (Cuadro N° 09 del anexo), se ha 

determinado que no hay diferencia estadistica en el contenido del extracto etereo para las 

diferentes fases fenologicas del cultivo, vale decir las diferencias solo son numericos. 
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Grafico 3.10 Prueba de promedios del porcentaje de fibra ceniza y Extracto 

no nitrogenado de Stipa brachyphylla. 

FIBRA 

En el Grafico 3.10 con respecto a la acumulacion de fibra en la Stipa brachiphylla 

se obtiene valores de 28.3%, 40.9% y 41.3% para las tres fases evaluadas. 

Mediante el analisis de variancia para la fibra, pudo determinarse diferencia 

estadisticas significativas (p > 0.05), entre las tres fases fenologicas evaluadas. (Cuadro N° 

10 del anexo). Destacando el valor de 41.3% de fibra en la fase de semilleo, resulta 

estadisticamente superior (p > 0.05), en relation a la fase de elongacion de tallo de 28.3%. 
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(Malpartida ,1979), reporta valores de 40% a 45% de fibra bruta para la Stipa 

ichu en la zona centra del Peru, estos reportes coinciden con los valores obtenidos en el 

presente trabajo para las fases de panojamiento y formacion de semilla. 

La perdida de minerales solubles, azucares y compuestos nitrogenados da lugar a 

un aumento en la concentracion de los componentes de la pared celular, que se refleja en 

un mayor contenido en fibra bruta (Church ,1984). 

CENIZA 

La ceniza sufre cambios minimos en los periodos evaluados, estos cambios 

ocurren en los rangos de 4.7% a 6.2%, esta diferencia es solo numerica para las 

diferentes etapas fenologicas evaluadas, por cuanto al efectuar el analisis de variancia no 

se ha encontrado diferencias estadisticas entre las fases fenologicas evaluadas (Cuadro 

N° 10 del Anexo). 

Como en las otras especies estudiadas la ceniza corresponde a los minerales 

que no arden o se evaporan despues de calcinarlos, segun menciona (Cook ,1974). 

EXTRACTO NO NITROGENADO 

El extracto no nitrogenado sufre cambios minimos en los periodos evaluados, 

siendo los valores extremos que van de 50.2% y 43.0% en elongacion y semilleo 

respectivamente. 

Al efectuar el analisis de variancia se ha encontrado diferencias estadisticas entre las 

fases fenologicas evaluadas (Cuadro N° 10 del anexo). 
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El paste al madurar va desecandose, dando lugar a cierta oxidation. El efecto 

puede apreciarse en el color, ya que se destruyen la mayoria de los pigmentos. Un 

importante compuesto afectado es la provitamina caroteno, precursor de la vitamina A. El 

caroteno se oxida con gran facilidad y este proceso es acelerado por la temperatura y la 

accion fotoquimica del sol. Por ello, cuando la temperatura es alta y el sol intenso, se 

produce una maxima perdida de hidratos de carbono, es por ello que un pastizal que llega 

al semilleo disminuye el extracto no nitrogenado (Buxade ,1995). 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El valor nutritivo varia de manera significativa en los diferentes estados vegetativos 

y en las diferentes especies estudiadas, es asi que con el avance de la edad de las 

plantas existe un aumento en ei contenido de la materia seca y en el de la fibra 

mientras que en otros disminuye como es el caso de la proteina . 

El contenido de proteina de las cinco especies son relafivamente elevadas en la 

etapa de elongacion lo que puede sostener los requerimientos del ganado 

considerando una produccion media, esta condition para el Trifolium amabile se 

mantiene hasta la etapa de formacion de semilla inclusive. 

Aparentemente los minerales igualmente estarian satisfaciendo las necesidades 

del ganado altoandino, sin embargo es necesario estudiar para cada mineral. 

El contenido de Fibra de las cinco especies en y los tres estados vegetativos 

evaluados exceden a los requerimientos del ganado aspecto a tener en cuenta en 

la alimentation de estos. 

La Festuca dolychophylla es el pasto de mayor abundancia y es el que muestra el 

mayor poreentaje de materia seca en la etapa de formacion de semilla con 75.5 % 

y un elevado contenido de fibra en 45.3 % al igual que en la etapa de formacion de 

semilla esto frente a las demas especies evaluadas. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

1. Continuar con la determinacion del Valor Nutritivo de los pastos naturales alto 

andinos con la finalidad de conocer y posibilitar una mejor alimenticia del ganado. 

2. Segun los resultados obtenidos es preferible aprovechar un pastizal alto andino en 

la etapa fenologica de elongacion de tallo en vista de que existe un equilibrio de 

calidad y cantidad de materia seca. 

3. El contenido de proteina y calidad de las pastizales alto andinos se debe mejorar 

con la multipiicacion de los pastos estudiados del siguiente modo: 

Manejo de los pastos alto andinos mediante clausuras. 

Multipiicacion mediante esquejes y coronas. 

4. Del conocimiento flonstico de las pastizales de las zonas en estudio de la localidad 

de Ccarhuaccpampa, el Trifolium amabile necesita una mejor atencion en su 

mejoramiento agronomico y genetico afi'n de repoblar esta especie que 

proporcionara calidad a los pastizales alto andinos. La incorporation de esta 

leguminosa en las praderas nativas con labranza minima, beneficiara al suelo fijando 

el nitrdgeno atmosferico, permitiendo asi el desarrollo de las gramineas nativas e 

incrementando la soportabilidad de los pastizales. 

85 



RESUMEN 

Con el objetivo de conocer el valor nutritivo de los pastos naturales, se realizo el 

presente estudio, nutricional de cinco especies de pastos naturales, el cual se llevo a cabo 

en los pastizales altoandinos de la comunidad de Ccarhuaccpampa - Ayacucho, ubicado en 

el distrito de Paras, provincia de Cangallo, del departamento de Ayacucho. 

Geograficamente, ubicado a una latitud de 13° 25' 3.78" S y longitud 74° 54' 21.06 " WO, la 

altitud varia entre los 3800.8 - 4116.8 msnm. 

Previo al presente estudio, se realizo los censos de vegetacion de los pastizales 

mediante transectos al paso, con el fin de encontrar y ubicar las clausuras de una hectarea 

cada una y en zonas potentiates para la produccion de forraje, semilla y poder determinar 

su valor nutritivo a traves de las muestras recogidas y su posterior analisis bromatologico es 

asi que se pudo ubicar las tres zonas de pastizales en donde se identifico y marco las 

especies a evaluar. Las especies identificadas fueron: Festuca dolichophylla, Calamagrostis 

vicunarum, Muhlembergia ligularis, Stipa brachyphylla y Trifolium amabile. Se marcaron 10 

plantas por especie en transectos iineales al paso, esto para facilitar la evaluacion de las 

plantas y determinar el porcentaje de las plantas en un mismo estado fenologico a partir de 

la evaluacion individual de las plantas. La evaluation y registro de las ocurrencias de cada 

estado y etapa fenologica se inicio el 10 de noviembre del 2007, concluyendose a fines del 

mes de mayo del 2009. Los estados evaluados en el presente trabajo fueron: Inicio de 

elongacion, plena panoja y estado lechoso de la semilla, para el caso de las gramineas. En 

el caso del Trifolium amabile se evaluo los estados de inicio de elongacion, plena fioracion 

y grano lechoso de la semilla. Estos estados evaluados se determino de 3 etapas 

fenologicas; vegetativa, reproductiva y maduration para las gramineas y vegetativa y 
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reproductiva para el Trifolium amabile. Posteriormente se trabajo cada muestra en los 

laboratories de la estacion Cannan Inia seleccionando las muestras que nos servirfan para 

realizar el analisis bromatologico y luego cada muestra bien seieccionada por especies con 

sus respectivas repeticiones fue llevado al Programa de pastes de la Unsch, para su 

respectivo analisis. 

Las conclusiones mas importantes a la que se ambaron fueron los siguientes: 

1.- Se pudo realizar satisfactoriamente el analisis bromatologico de los pastes 

Nativos en el programa de pastes de la unsch. 

1. El periodo fenologico para todas las especies se inicio con el estado de inicio de 

elongacion, que sucedio con el inicio de las primeras lluvias ocurridos entre los 

meses de noviembre a diciembre. 

2. Durante la toma de muestras de las clausuras respectivas se realizo con 

anterioridad la identification de los pastes por especie, su estado fenologico y poder 

realizar asf un adecuado analisis bromatologico. 

3. Todas las especies evaluadas tienen el mismo comportamiento en cuanto al inicio 

del periodo de crecimiento y a la finalizacion del mismo que es estimulado por los 

cambios de las condiciones medioambientales. 

4. Para validar esta information se requiere una evaluation de varios anos (4 a mas 

anos), ya que la epoca del inicio y fin del periodo de lluvias y la variation de las 

temperaturas mensuales son factores determinantes, para hacer cambiar la 

duracion de cada estado y etapa fenologica. 
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RESUMEN DE LOS CUAORADOS MEDIOS OE LOS PARAMETROS BROMATOLOGICOS 

PARA LAS CINCO ESPECIES 

Cuadro 01 Cuadrados medios de la materia seca, proteina bruta y Extracto etereo del 

Trifolium amabile. Ccarhuccpampa 3800 msnm. 

C U A D R A D O S M E D I O S 

F. Variation G .L Materia seca Proteina Extracto etereo 

Clausuras 2 3.453 ns 0.041 ns 0.093 ns 

Fases 2 232.180** 26.564 ** 0.480 ** 

Error 4 7.726 0.187 0.018 

Total 8 

C.V. ( % ) 7.32 2.44 5.97 

Cuadro 02 Cuadrados medios de la fibra, ceniza y Extracto no nitrogenado del trebol 

(Trifolium amabile). Ccarhuccpampa 3800 msnm. 

C U A D R A D O S M E D I O S 

F. Variation G .L Fibra Ceniza ENN 

Clausuras 2 2.770 ns 0.030 ns 2.554 ns 

Estados 2 39.643 ** 0.543 ns 5.167 ns 

Error 4 0.648 0.263 1.391 

Total 8 

C.V. ( % ) 2.89 9.50 2.51 
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Cuadro 03 Cuadrados medios de la materia seca, proteina bruta y Extracto etereo de la 

festuca (Festuca dolychophylla). Ccarhuccpampa 3800 msnm. 

F. Variation G.L 

C U A D R A D O S M E D I O S 

F. Variation G.L Materia seca Proteina Extracto etereo 

Zonas 2 20.487 ns 1.391 ns 0.31 ns 

Fases 2 580.634 ** 20.401 ** 0.203 ns 

Error 4 15.379 0.217 0.053 

Total 8 

C.V. ( % ) 6.91 5.50 12.37 

Cuadro 04 Cuadrados medios de la fibra, ceniza y Extracto no nitrogenado de la Festuca 

dolichophylla. Ccarhuccpampa 3800 msnm. 

F. Variation G.L. 

C U A D R A D O S M E D I O S 

F. Variation G.L. Fibra Ceniza ENN 

Clausuras 2 8.130 ns 2.47 ns 9.490 ns 

Estados 2 79.840 " 1.69 ns 12.909 ns 

Error 4 1.925 0.85 3.868 

Total 8 

C.V. ( % ) 3.70 18.11 4.14 
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Cuadro 05 Cuadrados medios de la materia seca, proteina bruta y Extracto etereo de la 

Muhlembergia ligularis. Ccarhuccpampa 3800 msnm. 

F. Variation G.L 

C U A D R A D O S M E D I O S 

F. Variation G.L Materia seca Proteina Extracto etereo 

Ciausuras 2 7.194 * 1.281 ns 0.043 ns 

Estados 2 123.534 ** 22.191 ** 1.20 ns 

Error 4 0.439 0.103 0.373 

Total 8 

C.V. ( % ) 1.55 3.73 28.64 

Cuadro 06 Cuadrados medios de la fibra, ceniza y Extracto no nitrogenado de la 

Muhlembergia ligularis. Ccarhuccpampa 3800 msnm. 

F. Variation G.L. 

~ CTJTA" D~R A~D"0~ir~W E D i 0 S 

F. Variation G.L. Fibra Ceniza ENN 

Clausuras 2 0.007 ns 0.130 ns 2.403 ns 

Estados 2 15.657* 0.943 ns 5.970 ns 

Error 4 1.869 0.423 4.693 

Total 8 

C.V. ( % ) 3.52 11.97 4.80 
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Cuadro 07 Cuadrados medios de la materia seca, proteina bruta y Extracto etereo del 

Calamagrostis vicunarum. Ccarhuaccpampa 3800 msnm. 

C U A D R A D O S M E D 1 O S 

F. Variation G.L Materia seca Proteina Extracto etereo 

Clausuras 2 015.263 * 0.390 ns 0.014 ns 

Estados 2 177.223** 24.333 ** 0.374 * 

Error 4 1.306 0.068 0.029 

Total 8 

C.V. ( % ) 2.11 2.81 6.65 

Cuadro 08 Cuadrados medios de la fibra, ceniza y Extracto no nitrogenado del 

Calamagrostis vicunarum. Ccarhuaccpampa 3800 msnm. 

C U A D R A D O S M E D I O S 

F. Variation G .L Fibra Ceniza ENN 

Clausuras 2 4.663 ns 0.324 ns 2.341 ns 

Estados 2 85.973 ** 3.274 ns 3.747 ns 

Error 4 6.73 0.937 4.256 

Total 8 

C.V. ( % ) 5.91 21.0 3.97 

94 



Cuadro 09 Cuadrados medios de la materia seca, proteina bruta y Extracto etereo de la 

Stipa brachyphyila. Ccarhuaccpampa 3800 msnm. 

C U A D R A D O S M E D I O S 

F. Variation G . L Materia seca Proteina Extracto etereo 

Clausuras 2 2.3074 ns 2.981 * 0.92 ns 

Fases 2 334.954 ** 26.114** 1.41 * 

Error 4 5.066 0.187 0.15 

Total 8 

C.V. ( % ) 4.98 4.35 15.46 

Cuadro 10 Cuadrados medios de la fibra, ceniza y Extracto no nitrogenado de la Stipa 

brachyphyiia. Ccarhuaccpampa 3800 msnm. 

F. Variation G .L 

C U A D R A D O S M E D I 0 S 

F. Variation G .L Rbra Ceniza ENN 

Clausuras 2 5.354 ns 0.76 ns 3.253 ns 

Fases 2 164.367** 2.50 ns 50.463 * 

Error 4 4.644 0.60 5.926 

Total 8 

C.V. ( % ) 5.84 15.08 5.35 
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ANALISIS DE COMPOSICION QUIMICA DE LOS FORRAJES PARA CADA UNA DE 

LAS ZONAS DE TRABAJO EN SUS DIFERENTES EVENTOS FENOLOGICOS 

CUADRO I 

MATERIA SECA 

Porcentaje de materia seca en cada zona de evaluacion, en cada 

fase fenologica. Localidad de Ccartiuaccpampa a 3800 msnm 2009. 

Trifolium amabile 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Fioracion semilla 

ZONA 1 29.8 40.6 42.5 

ZONA II 30.5 38.5 48.5 

ZONA III 25.8 37.9 47.6 

Porcentaje de materia seca en cada zona de evaluacion, en cada 

fase fenologica. Localidad de Ccartiuaccpampa a 3800 msnm 2009. 

Festuca dolichophylla 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Panoja Semilla 

ZONA 1 42.5 53.6 75.5 

ZONA II 40.8 50.8 70.2 

ZONA III 48.3 60.2 68.8 
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Poreentaje de materia seca en cada zona de evaluacion, en 

cada fase fenologica. Localidad de Ccarhuaccpampa a 3800 

msnm 2009. 

Muhlembergia ligularis 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Panoja Semilla 

ZONA 1 35.6 42.5 48.6 

ZONA II 38.5 44.5 50.2 

ZONA III 34.8 40.8 48.6 

Poreentaje de materia seca en cada zona de evaluacion, en cada 

fase fenologica. Localidad de Ccarhuaccpampa a 3800 msnm 2009 

Calamagrostis vicunarum 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Floracion Semilla 

ZONA 1 44.5 50.2 60.2 

ZONA II 48.6 56.5 62.5 

ZONA III 46.8 55.2 63.3 
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Porcentaje de materia seca en cada zona de evaluacion, en cada 

fase fenologica. Localidad de Ccartiuaccpampa a 3800 msnm 2009 

Stipa brachiphylla 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Fioracion Semilla 

ZONA 1 35.8 41.8 55.6 

ZONA II 36.9 40.7 .60.8 

ZONA III 37.8 42.5 54.8 

CUADRO II 

PROTEINA 

Porcentaje de proteina en cada zona de evaluacion, en 

Cada fase fenologica. Localidad de Ccartiuaccpampa a 3800 

msnm 2009. 

Trifolium amabile 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Fioracion Semilla 

ZONA I 21.2 16.8 15.6 

ZONA II 20.6 17.5 14.8 

ZONA III 21.1 17.2 14.9 
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Porcentaje de proteina en cada zona de evaluacion, en 

Cada fase fenoiogica. Localidad de Ccarhuaccpampa a 3800 

msnm 2009. 

Festuca dolichophylla 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Floracion Semilla 

ZONA 1 10.5 6.9 5.7 

ZONA II 11.5 8.9 5.9 

ZONA III 11.8 8.4 6.7 

Porcentaje de proteina en cada zona de evaluacion, en 

Cada fase fenoiogica. Localidad de Ccarhuaccpampa a 3800 

msnm 2009. 

Muhlembergia ligularis 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Floracion Semilla 

ZONA I 10.5 7.8 5.6 

ZONA II 12.5 8.8 6.5 

ZONA III 11.4 8.0 6.1 
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Porcentaje de proteina en cada zona de evaluacion, en 

Cada fase fenologica Localidad de Ccarhuaccpampa a 

3800 msnm 2009. 

Calamagrostis vicunarum. 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Floracion Semilla 

ZONA 1 12.5 8.6 6.5 

ZONA II 11.8 8.9 6.3 

ZONA III 12.6 9.4 7.1 

Porcentaje de proteina en cada zona de evaluacion, en 

Cada fase fenologica de la Localidad de Ccarhuaccpampa 

a 3800 msnm 2009. 

Stipa brachiphylla. 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Floracion Semilla 

ZONA I 13.8 9.2 7.4 

ZONA II 14.5 9.5 8.5 

ZONA III 11.8 8.3 6.5 
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CUADRO ill 

EXTRACTO ETEREO 

Poreentaje de Extracto etereo en cada zona de 

Evaluacion en cada fase fenologica localidad de 

Ccarhuaccpampa a 3800 msnm 2009. 

Trifolium amabile 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Floracion Semilla 

ZONA 1 1.6 2.5 2.1 

ZONA II 2.1 2.6 2.3 

ZONA ill 1.9 2.9 2.4 

Poreentaje de Extracto etereo en cada zona de 

Evaluacion en cada fase fenologica localidad 

de Ccarhuaccpampa a 3800 msnm 2009. 

Festuca dolichophylla 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Floracion Semilla 

ZONA I 1.8 1.6 1.8 

ZONA II 2.8 2.0 1.9 

ZONA III 1.9 1.5 1.5 
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Porcentaje de Extracto etereo en cada zona de 

Evaluacion en cada fase fenologica de la 

localidad de Ccarhuaccpampa a 3800 msnm 2009. 

Muhlembergia ligularis 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Fioracion Semilla 

ZONA 1 1.8 1.3 2.9 

ZONA II 1.9 2.6 2.0 

ZONA III 2.1 2.5 2.1 

Porcentaje de Extracto etereo en cada zona de 

Evaluacion en cada fase fenologica de la 

localidad de Ccarhuaccpampa a 3800 msnm 2009. 

Calamagrostis vicunarum 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Fioracion Semilla 

ZONA I 2.7 2.8 2.3 

ZONA II 3.1 2.6 2.2 

ZONA III 2.9 2.5 2.1 
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Porcentaje de Extracto etereo en cada zona de 

Evaluacion en cada fase fenoiogica de la 

localidad de Ccarhuaccpampa a 3800 msnm 2009. 

Stipa brachiphylla 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Floracion Semilla 

ZONA 1 2.5 1.7 1.6 

ZONA II 4.0 2.4 1.8 

ZONA III 3.5 2.8 2.7 

CUADRO IV 

FIBRA 

Porcentaje de Fibra en cada zona de Evaluation en 

cada fase fenoiogica de la localidad de Ccarhuaccpampa 

a 3800 msnm 2009. 

Trifolium amabile 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Floracion Semilla 

ZONA I 25.6 28.5 32.5 

ZONA II 24.6 26.8 31.6 

ZONA III 22.6 27.8 30.5 
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Porcentaje de Fibra en cada zona de Evaluacion en 

cada fase fenologica de la localidad de Ccarhuaccpampa 

a 3800 msnm 2009. 

Festuca dolichophylla 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Floracion Semilla 

ZONA 1 35.6 36.2 45.3 

ZONA II 32.5 35.4 40.8 

ZONA III 30.5 35.4 42.5 

Porcentaje de Fibra en cada zona de Evaluacion en 

cada fase fenologica de la localidad de Ccarhuaccpampa 

a 3800 msnm 2009. 

Muhlembergia ligularis 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacidn Floracion Semilla 

ZONA 1 35.8 38.3 42.5 

ZONA II 36.7 37.9 41.8 

ZONA III 38.4 38.1 39.8 

104 



Poreentaje de Fibra en cada zona de Evaluacion en 

cada fase fenologica de la localidad de Ccarhuaccpampa 

a 3800 msnm 2009. 

Calamagrostis vicunarum 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Floracion Semilla 

ZONA 1 28.5 31.2 37.5 

ZONA II 25.6 32.5 38.4 

ZONA III 23.8 32.6 34.0 

Poreentaje de Fibra en cada zona de Evaluacion en 

cada fase fenologica de la localidad de Ccarhuaccpampa 

a 3800 msnm 2009. 

Stipa brachiphylla 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Floracion Semilla 

ZONA I 25.5 40.8 42.6 

ZONA II 28.6 38.5 40.5 

ZONA III 30.8 43.5 40.8 
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CUADRO V 

EXTRACTO LIBRE DE NITROGENO 

Porcentaje de Extracto Libre de Nitrogeno (ELN) en cada 

Zona de Evaluacion en cada fase fenoiogica de la localidad 

de Ccarhuaccpampa a 3800 msnm 2009. 

Trifolium amabile 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Floracion Semilla 

ZONA 1 46.6 47.2 43.7 

ZONA II 46.7 48.1 46.0 

ZONA III 49.7 47.1 46.2 

Porcentaje de Extracto Libre de Nitrogeno (ELN) en cada 

Zona de Evaluacion en cada fase fenoiogica de la localidad 

de Ccarhuaccpampa a 3800 msnm 2009. 

Festuca dolichophylla 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Floracion Semilla 

ZONA I 46.6 48.5 41.4 

ZONA II 46.8 49.0 47.6 

ZONA III 51.0 49.7 46.3 
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Porcentaje de Extracto Libre de Nitrogeno (ELN) en cada 

Zona de Evaluacion en cada fase fenologica de la 

localidad de Ccarhuaccpampa a 3800 msnm 2009. 

Muhlembergia ligularis 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Fioracion Semilla 

ZONA 1 46.9 47.3 43.9 

ZONA II 42.4 45.4 45.0 

ZONA III 41.4 46.4 46.9 

Porcentaje de Extracto Libre de Nitrogeno (ELN) en cada 

Zonade Evaluacion en cada fase fenologica de la 

localidad de Ccarhuaccpampa a 3800 msnm 2009. 

Calamagrostis vicunarum 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Fioracion Semilla 

ZONA I 49.8 52.7 50.7 

ZONA II 53.7 52.1 50.1 

ZONA III 55.8 50.9 51.8 
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Porcentaje de Extracto Libre de Nitrogeno (ELN) en cada 

Zonade Evaluacion en cada fase fenologica de la 

localidad de Ccarhuaccpampa a 3800 msnm 2009. 

Stipa brachiphylla 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Floracion Semilla 

ZONA 1 53.7 44.8 41.6 

ZONA II 47.9 43.8 42.8 

ZONA III 49.1 41.2 44.6 

CUADRO VI 

CENIZA 

Porcentaje de Ceniza en cada Zonade Evaluacion 

en cada fase fenologica de la localidad de Ccarchuaccpampa 

a 3800 msnm 2009. 

Trifolium amabile 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Floracion Semilla 

ZONA I 5.0 5.0 6.1 

ZONA II 6.0 5.0 5.4 

ZONA III 4.8 5.0 6.0 
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Poreentaje de Ceniza en cada Zona de Evaluacion 

en cada fase fenologica de la localidad de Ccarchuaccpampa 

a 3800 msnm 2009. 

Festuca dolichophylla 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Floracion Semilla 

ZONA 1 5.5 6.8 5.9 

ZONA II 6.4 4.7 3.8 

ZONA III 4.8 5.0 3.0 

Poreentaje de Ceniza en cada Zona de Evaluacion 

en cada fase fenologica de la localidad de Ccarchuaccpampa 

a 3800 msnm 2009. 

Muhlembergia ligularis 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Floracion Semilla 

ZONA 1 5.0 5.4 5.2 

ZONA II 6.5 5.3 4.7 

ZONA III 6.7 5.0 5.1 
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Porcentaje de Ceniza en cada Zona de Evaluacion 

en cada fase fenologica de la localidad de Ccarchuaccpampa 

a 3800 msnm 2009. 

Calamagrostis vicunarum 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Fioracion Semilla 

ZONA 1 6.5 4.8 3.0 

ZONA II 5.8 3.9 3.0 

ZONA III 4.9 4.6. 5.0 

Porcentaje de Ceniza en cada Zona de Evaluacion 

en cada fase fenologica de la localidad de Ccarhuaccpampa 

a 3800 msnm 2009. 

Stipa brachiphylla 

Zonas de Trabajo 

Etapas fenologicas 

Zonas de Trabajo Elongacion Fioracion Semilla 

ZONA 1 4.5 3.5 6.8 

ZONA II 5.0 5.8 6.4 

ZONA III 4.8 4.2 5.4 
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Stipa brachiphylla 

Fotografi'a 4. Estado de inicio de elongacion 
de la Stina hrachvnhvlla 

Fotografia 5. Estado de inicio de panoja 
Stipa brachyphylla 



Fotografia 6. Estado de grano pastoso de semi l la 
Stioa brachvohvUa 

Calamagrostis vicunarum 

Fotografia 7. Estado de inicio de elongacion 
De la Calamagrostis vicunarum 



Fotografia 8. Estado de inicio de panoja 
Calamagrostis vicunarum 

Fotografi'a 9. Estado de grano lechoso 
semilla calamagrostis vicunarum 



Muhlembergia ligularis 

Fotografi'a 10. Estado de inicio de elongacion de la 
Muhlembergia ligularis 
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Fotografia 12. Estado de grano lechoso de la semi l la 
Muhlembergia ligularis. 

Trifolium amabile 

Fotografi'a 13. Estado inido de elongacion 
Trifolium amab'le . 



Fotografia 14. Estado de plena floracion 
Trifolium amabile . 

Fotografia 15. Estado de grano lechoso la semilla del 
Trifolium amabile 



TOMA DE MUESTRAS EN H U I L L C A N I 



TOMA D E MUESTRAS EN E L I A S 



MUESTRAS IDENTIFICADAS CON C L A V O S PINTADOS 
PARA SU R E C O L E C C I O N 



CLAUSURAS EN L A L O C A L I D A D D E CCARHUACCPAMAPA 

MOVTLIDAD DE L A ESTACION CANNAN INIA QUE APOYO EN L A 
EVALUACION DE L O S PASTOS NATIVOS E N LAS T R E S CLAUSURAS 



LAS ALPACAS Y L L A M A S QUE SE ALIMENTAN DE LOS PASTOS 
NATIVOS 


