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RESUMEN
Las gramíneas constituyen la dieta básica en la alimentación de rumiantes a nivel mundial y 
económico; así mismo, presentan elevada importancia de conservación de los ecosistemas brin-
dando materia orgánica al suelo y protegiéndolo de la erosión. Se caracterizó veinte especies de 
gramíneas promisorias para la Región Amazónica Sur del Ecuador establecidas en bancos de ger-
moplasma en la Estación Experimental El Padmi en el cantón Yantzaza. Se establecieron los ban-
cos de germoplasma utilizando un diseño de bloques al azar con 20 parcelas y dos repeticiones; 
cada parcela tuvo un área de 10 m de largo por 4 m de ancho. Las variables que se midieron 
durante el estudio fueron las siguientes: porcentaje de prendimiento, rendimiento de biomasa, 
numero de brotes de la planta, altura de la planta, grosor del tallo, largo y ancho de la hoja y valor 
nutritivo. Para evaluar el valor nutritivo se determinó la proteína cruda y fibra mediante el esque-
ma proximal de weende. Se realizó un análisis estadístico descriptivo. La especie que se caracter-
izó por el mayor valor nutritivo corresponde a Echynochloa polystachya seguida de Pennisetum 
violaceum, además esta segunda especie obtuvo mayor valor en prendimiento y rendimiento de 
biomasa concluyendo que estas especies son las que tienen mayor potencial de uso en la Región 
Sur Amazónica del Ecuador.

Palabras Clave: valor nutritivo, rendimiento de biomasa, prendimiento.

Benitez, E. et al., (2017). Caracterización de pastos naturalizados de la Región Sur Amazónica Ecuatoriana: potenciales para la 
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The gramineae are basic diet and most economical of ruminants a world level; likewise, present 
high importance of conservation providing organic material to the soil protecting of the erosion. 
For the importance of gramineae, the objective of the present investigation was characterize 20 
species of gramineae promising for the Southern Amazon Region of Ecuador established in germ-
plasm banks in the Experimental Station ¨El Padmi¨, Yantzaza-Ecuador. Germplasm banks were 
established using a statistical design of random blocks with 20 plot and 2 repetitions. Each plot had 
an area of 10m of long and 4m of width. The variables that were measured during the study were 
the following: percentage of arrest, biomass yield, number of outbreaks, height of the plant, thick-
ness of the stem, length and width of the leaf, and nutritional value. To assess the nutritional value, 
a sample was taken of the last cut and was determined the crude protein and fiber by the proximal 
scheme of Windee. A descriptive statistical analysis was made. The species that was characterized 
by the highest nutritional value corresponds to Echynochloa polystachya followed of Pennisetum 
violaceum, also, this second species obtained greater value in growth and biomass yield conclud-
ing that these species are the best for the South Amazon Region of Ecuador.

 
Key Words: nutritional value, biomass yield, growth. 

INTRODUCCIÓN

En la Amazonia Ecuatoriana la producción ganadera constituye uno de los rubros más importantes 
de la economía. El 60 % de las fincas en la Amazonia baja poseen un componente ganadero. Sin 
embargo los rendimientos de producción de leche son menores a 3,5 litros/vaca/día (INIAP-GTZ, 
2000).

Por lo general, los potreros en la Amazonia tienen los primeros años rendimientos aceptables, 
pero luego, debido principalmente a la utilización de monocultivos de gramíneas muy extractivas 
de nutrientes, y a la falta de reposición de la fertilidad del suelo, la producción disminuye con-
siderablemente. Los ganaderos se ven obligados a ampliar el área intervenida estableciéndose un 
círculo vicioso de destrucción paulatina de los recursos naturales y de la biodiversidad (Valarezo, 
2012). 

Según Zamora (2009) existen varios problemas relacionados con los pastizales y las unidades de 
producción ganadera en el Ecuador; los problemas centrales del manejo de los pastizales se deben 
a que (1) el material genético de las pasturas produce un forraje con bajo contenido proteico, (2) 
uso inadecuado de las razas de la especie bovina y a un (3) deficiente manejo de ganado incluyen-
do altos precios en los insumos veterinarios y falta de valor agregado.

Una opción para mejorar los rendimientos de las pasturas es el establecimiento de bancos de 
germoplasma con gramíneas promisorias que tengan una buena producción de biomasa, elevado 
valor nutricional, amplio rango de adaptación y buena palatabilidad, promoviendo de esta manera 
eficacia y rentabilidad para los ganaderos.

ABSTRACT
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Frente a la problemática mencionada y a las potencialidades que ofrecen los bancos de germoplas-
ma, se ejecutó esta investigación cuyo objetivo fue caracterizar las gramíneas naturales y natural-
izadas en la región Amazónica a través de bancos de germoplasma, con la finalidad de determinar 
las especies promisorias para la región Amazónica Sur del Ecuador.

MATERIALES Y MÉTODOS

Descripción de la zona de estudio

El estudio se realizó en la Quinta Experimental ¨El Padmi¨ de la Universidad Nacional de Loja 
(Figura 1), ubicada en el cantón Yantzaza, con una superficie de 791 km2, en las coordenadas 
3º50`15`` latitud sur y 78º45`15`` longitud oeste; a una altitud de 783 m s.n.m. El cantón Yantzaza 
posee un clima tropical y húmedo con un 90 % de humedad relativa en casi la totalidad de los 
meses del año y su temperatura oscila entre 21 a 32ºC.

En la Quinta El Padmi se distinguen tres estados de meteorización: reciente, intermedio y avanzado. 
Así los suelos de la quinta son suelos jóvenes (Entisoles) en el piso bajo (estado reciente) y de 
meteorización intermedia (Inceptisoles) en el piso medio, que corresponden a las áreas inclinadas 
y moderadamente escarpadas.

Figura 1. Ubicación de la Estación Experimental El Padmi

Benitez, E. et al., (2017). Caracterización de pastos naturalizados de la Región Sur Amazónica Ecuatoriana: potenciales para la 
alimentación animal
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Establecimiento del banco de germoplasma

Se trabajó con el establecimiento de bancos de germoplasma con 20 especies de gramíneas, éstas 
se mencionan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Especies de gramíneas usadas en el establecimiento del banco de germoplasma 

Nombre Científico Nombre Común

Axonopus scoparius (Flüggé) Kuhlm cv Gramalote morado Pasto gramalote morado
Axonopus scoparius (Flüggé) Kuhlm cv Gramalote blanco Pasto gramalote blanco
Brachiaria arrecta (T.Durand & Schinz) Stent. Pasto tanner
Brachiaria brizantha (A.Rich.) Stapf Pasto marandú
Brachiaria decumbens Stapf Pasto dallis
Brachiaria hybrida Basappa & Muniy. Pasto mulato
Echinochloa polystachya (Kunth) Hitchc. Pasto alemán
Eriochloa polystachya Kunth Pasto janeiro 
Panicum maximum Jacq. cv Tanzania. Pasto tanzania
Panicum maximum Jacq.cv Chilena Pasto chilena
Pennisetum x hibridum cv King grass morado Pasto kingrass morado
Pennisetum x hibridum cv King grass blanco Pasto kingrass blanco
Pennisetum purpureum Schumach. Pasto elefante
Pennisetum violaceum (Lam.) Rich. Pasto maralfalfa
Saccharum officinarum L. Pasto caña forrajera
Setaria sp. (Schumach.) Stapf & C.E. Hubb. cv Merqueron azul Pasto merqueron azul
Setaria sp. (Schumach.) Stapf & C.E. Hubb. cv Merqueron Pasto merqueron

Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E. Hubb. Pasto merqueron punta 
roja

Tripsacum laxum Nash Pasto guatemala
Triticum aestivum L. Pasto trigo forrajero

Estas especies se propagaron de manera sexual, estas semillas fueron seleccionadas de plantas 
madres con características agronómicas deseables. Se establecieron bancos de germoplasma 
utilizando un diseño de bloques al azar con 20 tratamientos (parcelas de gramíneas) y dos 
repeticiones. Cada parcela tuvo un área de 40 m2 (10 m x 4 m). Establecidas las especies se realizó 
labores culturales como: deshierbas manuales cada 15 días.
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Variables de estudio

Se plantearon las variables: porcentaje de prendimiento, rendimiento de biomasa, macollo de 
la planta, altura de la planta, grosor del tallo, largo y ancho de la hoja y valor nutritivo. Para 
determinar la mejor respuesta de cada especie frente a las variables se realizó un análisis estadístico 
descriptivo mediante el uso del programa estadístico Infostat.

Prendimiento de las especies de gramíneas 
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Figura 2. Porcentaje de prendimiento de las especies de gramíneas establecidas en bancos de germoplasma

En la Figura 2 y Tabla 2, se observa que los promedios relevantes de prendimiento fueron: 
Pennisetum violaceum (92,5 %), Brachiaria arrecta (90,8 %), Pennisetum purpureum 
(90 %) y Brachiaria brizanta (90 %). Por el contrario, las especies Triticum aestivum y 
Saccharum officinarum presentaron un prendimiento del 30 %.
  
Rendimiento de biomasa de las especies de gramíneas

El mejor promedio de rendimiento de biomasa en las gramíneas fue: Saccharum officinarum 
con 116 ton/ha/corte y Pennisetum violaceum con 101,7 ton/ha/corte. Por el contrario, el menor 
rendimiento de biomasa corresponde a Eriochloa polystachya que únicamente alcanzó 11,3 ton/
ha/corte (Figura 3 y Tabla 2).

RESULTADOS

Benitez, E. et al., (2017). Caracterización de pastos naturalizados de la Región Sur Amazónica Ecuatoriana: potenciales para la 
alimentación animal
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Figura 3. Rendimiento de biomasa de las especies de gramíneas establecidas en bancos de germoplasma

El mejor promedio de rendimiento de biomasa en las gramíneas fue: Saccharum officinarum 
con 116 ton/ha/corte y Pennisetum violaceum con 101,7 ton/ha/corte. Por el contrario, el menor 
rendimiento de biomasa corresponde a Eriochloa polystachya que únicamente alcanzó 11,3 ton/
ha/corte (Figura 3 y Tabla 2).

Numero de brotes de las especies de gramíneas
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Figura 4. Numero de brotes de las especies de gramíneas establecidas en bancos de germoplasma

El número promedio de brotes por planta de las gramíneas fue: Brachiaria decumbens con 17 
brotes, Brachiaria hybrida con 15 brotes, Brachiaria brizantha, Axonopus scoparius y Eriochloa 
polystachya las tres con 14 brotes; mientras que Saccharum officinarum, Tripsacum laxum y 
Triticum aestivum obtuvieron 5 y 3 brotes respectivamente (Figura 4 y Tabla 2).
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Altura de la planta

Tabla 2. Altura de las especies de gramíneas tomada a los 60 y 90 días del tiempo de establecimiento 

Especies
Altura de la planta (cm)

 60 días  90 días
Pennisetum x hibridum cv King grass morado 51,5 101,0
Triticum aestivum 52,5 155,0
Setaria sphacelata 39,5 75,0
Panicum maximum cv Chilena 46,5 106,0
Axonopus scoparius cv Gramalote blanco 36,0 93,5
Setaria sp. cv Merqueron azul 36,5 63,0
Pennisetum purpureum 47,5 98,5
Pennisetum x hibridum cv King grass blanco 50,5 95,0
Brachiaria arrecta 23,0 44,0
Setaria sp. cv Merqueron 36,0 53,5
Eriochloa polystachya 26,0 48,0
Saccharum officinarum 48,0 219,5
Brachiaria hybrida 35,5 73,0
Brachiaria brizantha 38,5 70,0
Brachiaria decumbens 31,0 56,5
Axonopus scoparius cv Gramalote morado 31,0 76,0
Echynochloa polystachya 67,0 189,0
Pennisetum violaceum 44,0 81,0
Panicum maximum cv Tanzania 52,5 150,0
Tripsacum laxum 39,0 59,0

Los mejores promedios de altura alcanzados por las especies de gramíneas a los 60 días de sembradas 
fueron: Echynochloa polystachya (67 cm), Triticum aestivum (52,5 cm), Panicum maximum (52,5 
cm), y Pennisetum x hibridum (51,5 cm). Mientras tanto, a los 90 días de siembra se destacan las 
siguientes especies de gramíneas: Saccharum officinarum (219,5 cm), Echynochloa polystachya 
(189 cm), y Triticum aestivum (155 cm).

Benitez, E. et al., (2017). Caracterización de pastos naturalizados de la Región Sur Amazónica Ecuatoriana: potenciales para la 
alimentación animal
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Grosor del tallo

Sa
cc

ha
rum

 of
fici

na
rum

Tri
ps

ac
um

 lax
um

Pe
nn

ise
tum

 x 
hib

rid
um

 cv
 Ki

ng
gra

ss
 bla

nc
o

Pe
nn

ise
tum

 x 
hib

rid
um

 cv
 Ki

ng
gra

ss
 m

ora
do

Tri
ticu

m 
ae

stiv
um

Pe
nn

ise
tum

 pu
rpu

reu
m

Pe
nn

ise
tum

 vio
lac

eu
m

Ec
hin

oc
hlo

a p
oly

sta
ch

ya

Pa
nic

um
 m

ax
imu

m 
cv

 Ta
nz

an
ia

Se
tar

ia s
ph

ac
ela

ta

Pa
nic

um
 m

ax
imu

m 
cv

 Ch
ilen

a

Ax
on

op
us

 sc
op

ari
us

 cv
 G

ram
alo

te 
mo

rad
o

Se
tar

ia s
p. 

cv
 M

erq
ue

ron

Bra
ch

iar
ia b

riz
an

tha

Ax
on

op
us

 sc
op

ari
us

 cv
 G

ram
alo

te 
bla

nc
o

Bra
ch

iar
ia h

yb
rid

a

Se
tar

ia s
p..

cv
 M

erq
ue

ron
 az

ul

Eri
oc

hlo
a p

oly
sta

ch
ya

Bra
ch

iar
ia a

rre
cta

Bra
ch

iar
ia d

ec
um

be
ns

1

5

10

15

Gr
os

or 
de

l ta
llo

 a 
los

 30
 dí

as
 (c

m)

Figura 5. Grosor del tallo a los 30 días de siembra de las especies de gramíneas en bancos de germoplasma

Según los datos mostrados en la Figura 5 y Tabla 3, el mejor promedio del grosor del tallo a los 30 
días lo obtuvieron: Saccharum officinarum (14,20 cm), Tripsacum laxum (10,60 cm) y Pennisetum 
x hibridum (8,50 cm).

Largo y ancho de la hoja

Tabla 3. Largo y ancho de la hoja a los 50 días de siembra de las especies de gramíneas en bancos 
de germoplasma

Nombre científico
Largo de hoja Ancho de 

hoja
50 días de siembra

Saccharum officinarum 108,5 3,9
Echynochloa polystachya 75,5 2,5
Triticum aestivum 82,0 3,2
Panicum maximum cv tanzania 81,5 2,9
Panicum maximum cv chilena 58,5 2,0
Pennisetum x hibridum cv king grass morado 77,5 2,0
Pennisetum purpureum 77,0 2,1
Pennisetum x hibridum cv king grass blanco 73,5 2,4
Axonopus scoparius cv gramalote blanco 45,5 2,1
Pennisetum violaceum 80,5 2,1
Axonopus scoparius cv gramalote morado 40,0 2,4
Setaria sphacelata 36,0 1,8
Brachiaria hybrida 39,5 2,1

Continúa...
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Brachiaria brizantha 34,0 1,6
Setaria sp. cv merqueron azul 38,0 1,7
Tripsacum laxum 103,0 3,8
Brachiaria decumbens 27,0 1,7
Setaria sp. cv Merqueron 38,5 1,7
Eriochloa polystachya 30,0 1,8
Brachiaria arrecta 31,0 1,6

En las gramíneas los mayores promedios de largo y ancho de la hoja a los 50 días fueron: Saccharum 
officinarum 108,5 cm de largo y 3,9 cm de ancho, Tripsacum laxum 103 cm de largo y 3,8 cm de 
ancho, Triticum aestivun 82 cm de largo y 3,2 cm de ancho, Panicum maximum 81,5 cm de largo 
y 2,9 cm de acho (Tabla 3).

Valor nutritivo

En cuanto a cantidad de proteína la especie Echynochloa polystachya obtuvo 15,3 %; Brachiaria 
hybrida 15,0 %; y, Penisettum violaceum obtuvo 14,8 % (Figura 6 y Tabla 4). Los mejores 
porcentajes obtenidos en fibra para las especies de gramíneas fueron los siguientes: Pennisetum x 
hibridum con 75,6 %; Triticum aestivum con 69,5 %; y, Setaria sphacelata con 69,4 % (Figura 7 
y Tabla 4).
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Figura 6. Porcentaje de proteína presente en las gramíneas establecidas en bancos de germoplasma

Benitez, E. et al., (2017). Caracterización de pastos naturalizados de la Región Sur Amazónica Ecuatoriana: potenciales para la 
alimentación animal
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Figura 7. Porcentaje de fibra presente en las gramíneas establecidas en bancos de germoplasma

Tabla 4. Datos de variables en estudio de las especies de gramíneas recolectadas

Nombre 
común Nombre científico

Pren-
di-

miento 
(%)

Rendi-
miento de 
biomasa 
(ton/ha/
corte)

Nume-
ro de 
brotes

Grosor 
del tallo 
a los 30 
días (cm)

Proteí-
na Fibra

K i n g r a s s 
morado

Pennisetum x hibridum 
cv Kinggrass morado 77,5 85,3 7 8,2 4,7 75,6

Trigo forra-
jero Triticum aestivum 30 20,4 3 7,6 9,3 69,5

Merqueron 
punta roja Setaria sphacelata 52,5 38,6 11 4,1 3,5 69,4

Chilena Panicum maximum cv 
Chilena 65,8 58,6 7 3,9 7,1 69,2

Gramalote 
blanco

Axonopus scoparius cv 
Gramalote blanco 80,8 64,5 9 3,4 4,1 68,6

Merqueron 
azul

Setaria sp. cv Merque-
ron azul 39,1 27,6 13 2,9 6,8 68,5

Elefante Pennisetum purpureum 90 48,6 10 7,3 12,3 68,4
K i n g r a s s 
blanco

Pennisetum x hibridum 
cv Kinggrass blanco 89,1 81,6 8 8,5 4,6 68

Tanner Brachiaria arrecta 90,8 26,7 11 2,1 8,5 67,1

Merqueron Setaria sp. cv Merque-
ron 41,6 35,3 10 3,7 4,1 67

Janeiro Eriochloa polystachya 72,5 11,3 14 2,4 12 66,9
Caña forra-
jera Saccharum officinarum 30 116 5 14,2 4,1 65,1

Mulato Brachiaria hybrida 88,3 30 15 2,9 15 63
Marandú Brachiaria brizantha 90 39 14 3,5 10,3 63
Pasto dallis Brachiaria decumbens 86,6 18,6 17 1,3 13,2 62,3

Continúa...
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Gramalote 
morado

Axonopus scoparius cv 
Gramalote morado 70 31,5 14 3,7 4,5 58,7

Pasto ale-
mán

Echinochloa polystach-
ya 85,8 15,3 10 5,3 15,3 55

Maralfalfa Pennisetum violaceum 92,5 101,7 10 5,6 14,8 51,2

Tanzania Panicum maximum cv 
Tanzania 31,6 64,6 13 4,4 10,5 28,1

Guatemala Tripsacum laxum 66,6 27,6 5 10,6 3 8,2

Porcentaje de prendimiento

Pennisetum violaceum fue la especie que mejor respondió a esta variable de respuesta obteniendo 
un 92,5 % de prendimiento; resultados similares obtuvieron Cunuhay y Choloquinga (2011) en un 
estudio realizado en Paute, Ecuador, quienes lograron un porcentaje de prendimiento del 95,5%. Y 
Calzada et al., (2014) recomiendan el uso de esta especie por su amplio potencial de crecimiento 
y producción de biomasa. 

Altura de la planta

En cuanto a la altura de las gramíneas, Echynochloa polystachya alcanzó una altura de 67 cm a los 
60 días de siembra, estos resultados son opuestos a los obtenidos por Manrique (2010) y Vergara 
et al., (2005) quienes realizaron una evaluación del pasto alemán y señalan que entre 63 y 65 
días obtuvieron una altura de 155,7 cm.; cabe destacar que los estudios realizados por Manrique 
(2010) y Vergara et al., (2005) fueron realizados en suelos arcillosos y los suelos donde se realizó 
la presente investigación son de textura pedregosa, lo cual se podría atribuir esta diferencia de 
resultados a la calidad del suelo que influye en el tamaño y crecimiento de las plantas (Altieri, 
1999). Entre muchos factores que podrían incidir en los diferentes resultados de las gramíneas 
en cuanto a altura, se podría atribuir a que existe una relación directa entre el crecimiento de la 
planta y el tipo de suelo, puesto que no todos los suelos son adecuados para pastoreo, pues los 
suelos pedregosos producen menor cantidad de forraje y suelos arcillosos producen cantidades 
más grandes (Bautista, 2005). 

Triticum aestivum (trigo forrajero) alcanzó una altura de 52,5 cm a los 60 días de siembra, estos 
resultados son superiores a los obtenidos por Silva (2004) quién reporta una altura de 30 a 35 cm 
en 45 a 65 días después de la siembra, lo que permite obtener mayor rendimiento de biomasa que 
redundará en beneficio de la alimentación animal, haciendo especular en esta gramínea como una 
excelente alternativa en la alimentación del ganado en la zona de estudio. Sin embargo, aunque 
esta especie presentó una buena altura, en cuanto a prendimiento no reportó valores adecuados (30 
%).

Saccharum officinarum, reportó una altura de 219,5 cm a 90 días de siembra, resultados similares 
a la presente investigación han sido encontrados por Avalos (2013) quien menciona que esta 

DISCUSIONES
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especie puede alcanzar una altura de 150 a 400 cm durante su ciclo vegetativo. Estos resultados 
demuestran que esta gramínea tiene un comportamiento estable en los diferentes sistemas de 
cultivo con excelentes resultados.

Grosor del tallo

La especie que obtuvo mayor grosor de tallo fue Saccharum officinarum alcanzando 14,2 cm, 
resultados que se muestran similares a los obtenidos por Leyva (2012) en su trabajo de investigación 
quien señala que el grosor del tallo alcanzado fue de 13,9 cm a los 90 días. Estos resultados 
positivos podría atribuirse a que este suelo tuvo mucha presencia de materia orgánica a efectos 
de que el experimento se realizó en un área que anteriormente hubo presencia de bosque, también 
permite destacar el comportamiento igualitario de esta gramínea en los diferentes tipos de cultivo. 

Numero de brotes de la planta

En número de macollos por planta, en las gramíneas estudiadas, los valores más altos lo obtuvo el 
pasto Brachiaria decumbens, con 17 brotes a los 60 días, Biblioteca del Campo (2002) describe que 
este pasto produce de 20 a 30 macollos a los 90 días; lo que nos permite relacionar un rendimiento 
inferior obtenido por otros autores como Mora (2013), quien ha realizado el conteo del número 
de macollos o brotes por metro cuadrado, dando un resultado de 210 a 490 macollos, parámetro 
que se evaluó cinco días antes del pastoreo. El pasto mulato Brachiaria hybrida, 15 macollos a los 
60 días de siembra, en cambio Argel (2004), manifiesta que este pasto produce hasta 30 macollas 
a los 2 o 4 meses después de establecida, que igualmente se encuentra con valores superiores a 
los reportados en este trabajo. Y finalmente el pasto Brachiaria brizantha y Axonopus ambos 
con 14 macollos como promedio concordando con lo reportado por Ayala et al., (2009), quienes 
manifiestan que esta especie presenta entre 2 y 12 macollos; encontrándose similitud de producción 
entre los resultados obtenidos en estas investigaciones.

Largo y ancho de la hoja

En lo referente al tamaño de las hojas, a los 50 días Saccharum officinarum alcanzó 108,5 cm de 
largo y 3,9 cm de ancho; estos resultados obtenidos en la presente investigación no están alejados 
de resultados obtenidos por Rodríguez et al., (2005) quienes reportaron a los 120 días que la hoja 
de Saccharum officinarum alcanzó hasta 200 cm de largo y de 3 a 7 cm de ancho; igualmente 
Leyva (2012) manifiesta que a los 90 días obtuvo un largo de hoja de Saccharum officinarum de 
141 cm y 4,5 cm de ancho; lo cual está claro que las dimensiones pueden cambiar en cada variedad 
y según la edad de la planta. En el pasto Tripsacum laxum sus hojas midieron 103 cm de largo y 
3,8 cm de ancho a los 50 días, en este mismo sentido Vargas et al., (2011) reportó que este pasto 
en condiciones de fertilizado con nitrógeno, fosforo y potasio (NPK) alcanzó 3 m de altura y una 
producción de hojas de 1,2 m de largo y 9 cm de ancho. Esta variabilidad puede ser atribuida a la 
diferencia de rendimiento en potreros fertilizados.
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Rendimiento de biomasa

En lo relacionado al rendimiento de biomasa de las gramíneas, las que mejores resultados alcanzaron 
fueron: Saccharum officinarum con 116 ton/ha/corte, resultados similares a los encontrados en la 
presente investigación también encontró Albarracín et al., (2004) y menciona que esta especie 
presenta gran potencial para la alimentación de los bovinos por sus características de producción, 
calidad nutricional y altos rendimientos de biomasa.

En cuanto al pasto Pennisetum violaceum se encontró un rendimiento de 101,7 ton/ha/corte a los 90 
días; Cerdas y Ramírez (2014), manifiestan que los cultivares de Pennisetum violaceum producen 
de 30,7 y 37,9 toneladas de forraje verde cortado a los 45 días de edad, obviamente rendimiento 
inferior al obtenido en el presente trabajo, de lo que se deduce que mientras más tierno sea el pasto 
menor es la cantidad de producción de biomasa. Pennisetum x hibridum, mostró una producción 
de 85,3 ton/ha/corte, en tanto que Araya y Boschini (2005), indican que este pasto alcanza una 
producción de 68,174 ton/ha/corte a los 140 días de edad; esta diferencia se puede deber a que esta 
gramínea forrajera está bien adaptada en la Amazonía Ecuatoriana.
 
Valor nutritivo de las gramíneas

Según Carrero (2012) hay tres factores importantes que tienen que ver con el valor nutritivo de 
las especies forrajeras que son: fertilidad del suelo, condiciones climáticas, edad fisiológica de la 
planta y al manejo que está sometida. De tal manera que a medida que madura la planta pierde 
valor nutritivo y su digestibilidad especialmente con lo que tiene que ver con su contenido proteico 
y de fósforo. En el presente estudio Brachiaria decumbens obtubo un valor nutritivo de 12,2 % de 
proteína y 62,3 % de fibra, hecho que se justifica con lo manifestado por Conrrado et al., (2003) que 
manifiestan que las especies de Brachiaria presentan muchas dificultades de baja de producción 
a medida que transcurre el tiempo de su empleo, cuando se emplean animales a pastoreo libre. 
Resultados que difieren con los obtenidos por Coca (2012), quien presenta un valor proteico de 
8,32 % y 21,40 de fibra. Sin embargo, Vega et al., (2006), determina en sus estudios realizados por 
el CIAT en Colombia han reportado contenidos de 12 a 15 % de proteína cruda y hasta un 60 % 
de digestibilidad de la materia seca, superando a numerosas forrajeras tropicales, parámetro que se 
ajusta a la realidad del sur de Ecuador.

En lo referente al contenido de proteína cruda, Pennisetum violaceum presentó 14,8 %. En los 
laboratorios de nutrición animal de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la ESPOCH (2009),  se 
registra que esta gramínea a los 70 días tiene 15,6% y a los 90 días 11,9% de proteína cruda, 
deduciéndose que más tierna, tiene más proteína y conforme avanza la madurez disminuye el nivel 
de proteína tornándose más fibrosa. Lino et al., (2012) dicen que en este cultivar en época seca, 
el contenido de proteína de la hoja presentó valores estadísticamente más altos a los 30 días de 
edad (12,03 %) y los valores más bajos se encontraron para 90, 120 y 150 días (8,24 %; 8,17 % y 
8,12 % respectivamente), los cuales fueron estadísticamente similares entre sí pero inferiores a los 
reportados en el presente trabajo.

Benitez, E. et al., (2017). Caracterización de pastos naturalizados de la Región Sur Amazónica Ecuatoriana: potenciales para la 
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Panicum maximum logró 10,5 % de proteína y 28,1 % de fibra, Verdecia (2008), manifiesta que 
la proteína bruta disminuye con la edad y su mejor comportamiento es a los 30 días con 11,6 % 
y los más bajos a los 105 días con 5,3 %; en cambio, el porcentaje de fibra bruta aumenta con 
la edad a los 30 días (16,8 %) y a los 105 días (29,0 %), porcentajes similares a los presentados 
en este estudio; el hecho que la proteína disminuya con la edad puede estar relacionado con la 
reducción de la síntesis de compuestos proteicos. Además, a una mayor edad decrece la cantidad 
de hojas, se incrementa la síntesis de carbohidratos estructurales (celulosa, hemicelulosa y lignina) 
y disminuye la calidad del pasto. 

CONCLUSIONES

El mayor valor nutritivo corresponde a Echynochloa polystachya por su elevado contenido de 
proteína y fibra seguido de Pennisetum violaceum.

El mayor valor en prendimiento y rendimiento de biomasa es la especie Pennisetum violaceum. 
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