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2. Resumen 

La composición botánica y producción de biomasa son factores claves para garantizar 

buenos niveles de producción y productividad en las fincas ganaderas. La presente 

investigación se orientó al estudio de la composición botánica, disponibilidad de materia seca 

y balance forrajero de los potreros destinados al pastoreo del ganado bovino en la estación 

experimental “El Padmi” de la Universidad Nacional de Loja. Se trabajó en diez potreros 

durante los meses de abril a junio de 2023; en cada potrero seleccionado se tomaron 5 muestras 

aleatorias con cuadrante de madera de 1 m2, se recortó el material vegetal a una altura de 10 

cm, se pesó y determinó la producción de biomasa verde por metro cuadrado, la materia seca 

se obtuvo mediante secado de muestra en estufa de aire forzado por 48 h; para la composición 

botánica se pesó 1 kg de material vegetal y se procedió a separar y pesar las diferentes especies 

de gramíneas, leguminosas y malezas presentes, para luego convertir los valores a porcentajes; 

el balance forrajero se estableció relacionando la disponibilidad de materia seca y el consumo 

voluntario de los animales. Los resultados demostraron que la composición botánica de los 

potreros no es adecuada ya que predominan las gramíneas como Merkeron (Pennisetum 

purpureum) con un porcentaje del 78,2%, la presencia de leguminosas no supera el 5% y existe 

alta frecuencia de malezas, especialmente la Cortadera (Cortaderia selloana). La 

disponibilidad de forraje fue apropiada para la cantidad de UBAs que se mantienen en la finca, 

por lo que el balance forrajero (BF) fue positivo. Se concluye que el balance forrajero 

constituye una herramienta útil para propiciar el buen manejo y aprovechamiento de los 

recursos forrajeros disponibles. 

Palabras clave: Materia seca, consumo voluntario, ganadería bovina, balance forrajero. 
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Abstract 

Botanical composition and biomass production are key factors to guarantee good 

production and productivity levels in cattle farms. The present research was oriented to the 

study of the botanical composition, dry matter availability and forage balance of the paddocks 

destined to cattle grazing in the experimental station "El Padmi" of the National University of 

Loja. We worked in ten paddocks during the months of April to June 2023; in each selected 

paddock 5 random samples were taken with a wooden quadrant of 1 m2, the plant material was 

cut to a height of 10 cm, weighed and determined the production of green biomass per square 

meter, the dry matter was obtained by drying the sample in a forced air oven for 48 h. For the 

botanical composition was weighed, the dry matter was obtained by drying the sample in a 

forced air oven for 48 h. For the botanical composition, it was weighed and the dry matter was 

determined; For botanical composition, 1 kg of plant material was weighed and the different 

species of grasses, legumes and weeds present were separated and weighed, and then the 

values were converted to percentages; the forage balance was established by relating the 

availability of dry matter and the voluntary consumption of the animals. The results showed 

that the botanical composition of the paddocks is not adequate, with a predominance of grasses 

such as Merkeron (Pennisetum purpureum) with a percentage of 78.2%, the presence of 

legumes does not exceed 5% and there is a high frequency of weeds, especially Cortaderia 

selloana (Cortaderia selloana). Forage availability was appropriate for the number of UBAs 

maintained on the farm, so the forage balance (BF) was positive. It is concluded that the forage 

balance is a useful tool to promote good management and utilization of available forage 

resources. 

Keywords: Dry matter, voluntary consumption, cattle, forage balance. 
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3. Introducción 

La ganadería bovina en el Ecuador se desarrolla a base de pastizales naturales y cultivados; 

según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2020), la superficie de suelo 

cultivable en el año 2019 fue de 5 110 548 ha, de la cual 1 985 494 ha, se destinó al cultivo de 

pastos. 

Los pastos y forrajes constituyen los recursos fitogenéticos estratégicos para el desarrollo 

de la ganadería bovina, ya que son los más abundantes y económicos y contribuyen a la 

seguridad alimentaria de la población, especialmente en comunidades de pequeños y medianos 

productores, como es el caso de la provincia de Zamora Chinchipe, que cuenta con 605 

pequeños ganaderos (Ministerio de Agricultura y ganadería, 2022). 

Varios autores (Ambrosino, (2017); Mejía-Kerguelén, (2020), señalan que la producción 

y calidad de los pastizales depende de muchos factores, entre ellos se destacan los relaionados 

con las condiciones edafoclimáticas y el manejo. En la provincia de Zamora se presentan 

muchas limitaciones en la producción y calidad de los pastizales, debido a la incidencia de 

estos factores, que trae como consecuencia bajos niveles en la producción bovina, tanto de 

carne como de leche, con promedios que no superan los 5 l/vaca/día y ganancias de pesos 

diarias inferiores a los 500 g. 

La composición botánica permite determinar cuantitativamente los componentes que 

forman una determinada pastura; incluye especies sembradas, malezas, gramíneas invasoras y 

una separación entre material vivo, senescente y muerto. Las variaciones en la composición 

botánica dependen del clima, época del año, pastoreo, frecuencia y altura de corte, temperatura, 

pH del suelo, fertilización, agrotecnia aplicada y tipo de suelo (Pintado y Vásquez 2016). El 

estudio de la composición botánica es un tema de gran interés debido al significado que tienen 

en relación con la productividad y persistencia de las pasturas y más recientemente con la 

sostenibilidad de los suelos. (Mamani-Linares & Cayo-Rojas, 2021). 

La determinación de la disponibilidad de materia seca y el balance forrajero son 

herramientas que permiten establecer un equilibrio productivo y sustentable de la finca. Este 

equilibrio se corresponde con la comparación de la oferta de pasto con la demanda de este por 

parte de los animales, es decir, la capacidad de la pradera (oferta) y la carga animal (demanda) 

(Filian, 2020). 
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4. Marco Teórico 

4.1.Pastos y Forrajes  

Son plantas o parte de ellas, comestibles, no dañinas, que al ser consumidas por los 

animales aportan los nutrientes necesarios para su mantenimiento y producción; reúnen 

algunas características como: son agradables al paladar del animal, fácil adaptación, no 

compiten con la alimentación humana y pueden producirse económicamente en relación con 

el producto final (Pintado & Vásquez, 2016). Según el destino o forma de uso se clasifican en: 

4.1.1. De pastoreo  

Son aquellas especies que pueden ser tomadas directamente del suelo por los animales. 

Los potreros deben estar formados por plantas que soporten bien el pisoteo y de ellas, las 

especies rastreras o cespitosas son las más convenientes, como, por ejemplo; kikuyo, trébol 

blanco, estrella, micay, maní forrajero, etc. Esta forma de alimentación es la más cómoda y 

barata, típica de nuestro país. 

4.1.2. De corte 

Crecen en forma de matas y necesitan ser cortadas previamente antes de suministrar al 

ganado, sea en forma verde, henificado o ensilado. Ejemplo: maíz, King grass, etc. 

4.1.3. Doble propósito  

Pueden ser utilizadas en forma directa por el ganado, pero también pueden ser cortadas y 

conservadas: alfalfa, avena, raigrás anual (Delorenzo, 2012). 

4.2.Pasturas  

Constituye la entidad de plantas que se generan de la interacción entre ellas y con el 

ambiente, donde los árboles están ausentes, o sólo presentes en forma esporádica, donde 

predominan las especies herbáceas, especialmente los pastos. Las pasturas son una fuente útil 

de forraje en terreno que no tiene valor para otros cultivos. La cantidad necesaria de pastura 

depende de la calidad de la pastura, el tipo y tamaño de los animales, la temporada del año y las 

especies de forraje (Fuentes, 2016). 

La pastura cultivada es la herramienta principal para manipular la producción ganadera. 

La alimentación de los animales herbívoros se basa en el uso de pastos y forrajes que son 
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la fuente de alimento principal y más económico; al asociar gramíneas con leguminosas 

proveen un alimento completo y balanceado (León, Bonifaz, & Gutiérrez, 2018). El 

aprovechamiento de los pastizales genera alimentos de origen animal reconocidos como más 

saludables. La alimentación a pastoreo, la suplementación estratégica, la sostenibilidad del 

sistema y la contaminación ambiental, serán los temas del futuro; de los cuales se tiene la 

responsabilidad de asumir o esperar que otros lo asuman y los vendan (FAO, 2021). 

Para el pastoreo se debe realizar una planificación que contemple el tipo de animal, el 

número, el sistema de pastorero y la época de uso de cada potrero a fin de lograr el mejor 

resultado desde el punto de vista ganadero. No obstante, el sistema ideal de rotación de pastoreo 

consiste en tener sólo de 1 a 2 días de pastoreo en cada potrero y después un descanso de unos 

20 a 30 días. Así una sola pastura requerirá de 16 a 20 potreros y dará al ganado un alimento 

de alta calidad (Borrelli, 2001). 

4.3.Composición Botánica 

La composición botánica es el porcentaje de especies de plantas que comprenden una 

entidad de vegetaciones. La composición expresa el deterioro de las pasturas, por lo cual se 

considera un tema de interés tanto para los investigadores, como para los productores, y 

ganaderos; debido al significado que tienen en relación con la productividad y persistencia de 

las pasturas y más recientemente con la sostenibilidad de los suelos. De hecho, es importante 

su estudio por los inconvenientes relativos a los cambios en la composición botánica de las 

pasturas que han ido avanzando conceptualmente en la misma proporción en la cual se ha ido 

ahondado en el estudio de este fenómeno (Mamani-Linares & Cayo-Rojas, 2021). 

Pintado y Vásquez (2016) manifiestan que la composición botánica es el parámetro 

utilizado para determinar cuantitativamente los componentes que forman una determinada 

pastura. La composición botánica incluye especies sembradas, malezas, gramíneas invasoras 

y una separación entre material vivo, senescente y muerto. Las variaciones en la composición 

botánica dependen del clima, época del año, pastoreo, frecuencia y altura de corte, 

temperatura, pH del suelo, fertilización, agrotecnia aplicada y tipo de suelo. 

Los cambios en la composición botánica de 1os potreros constituyen inconvenientes 

debido a la invasión de plantas indeseables o malas hierbas, por lo que se debe realizar el control 

mecánico o químico. Igualmente, se considera importante el tratar la agresividad de las plantas 

indeseables y el prejuicio de la especie a dejarse invadir, surgiendo la definición en la 
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persistencia de las pasturas asociada a la delicadeza de desistir a dejarse invadir o no en virtud 

de su tolerancia a la defoliación (Anzules, 2019).  

4.3.1. Medida de la Composición Botánica 

La composición botánica se puede medir por métodos destructivos y no destructivos. La 

determinación del método que se utilizará deberá fundarse en la decisión y la precisión con la 

que se necesita trabajar. El método destructivo consiste en cortar una muestra de la vegetación 

para hacer una separación manual de sus componentes; sus ventajas son la precisión y la 

sencillez del método y su desventaja lo complicado del procedimiento. 

El método no destructivo permite estimar visualmente la presencia de las especies del 

pastizal y/o se tendrá que utilizar un instrumento que consiste en un soporte que sostiene agujas 

rígidas y finas separadas adecuadamente, las cuales se deslizan de abajo hacia arriba sobre la 

vegetación y relacionan las especies que constituyen la pastura (Castro, 2013). En el método 

no destructivo también se tiene el medio de transectas permanentes que consisten en líneas 

imaginarias sobre las cuales se pueden realizar observaciones, para la composición botánica 

se realiza un contaje de las especies sembradas o se puede usar el punto cuadrático colocándolo 

sobre la transecta. 

4.4.Biomasa Forrajera 

La biomasa forrajera es la cantidad de materia orgánica producida por las plantas que son 

utilizadas como alimento para los animales; de allí que se considera relevante en la producción 

de carne y leche debido a que su calidad nutricional es un factor clave en la salud y el 

rendimiento del ganado, aunque la producción y calidad dependen de diversos factores, como: 

especie, edad de corte, fertilidad del suelo y la densidad de cobertura arbórea (Homen, Entrena, 

& Arriojas, 2010) 

Según Martínez y Leyva (2014), la biomasa forrajera es base de la producción animal, de 

allí la necesidad de medir saber con cuánto alimento se cuenta en la finca. Además, el valor 

nutricional es relevante ya que la calidad del forraje permite una mayor producción; y, por lo 

tanto, mayor rentabilidad. Igualmente genera beneficios agroecológicos ya que mejora la 

calidad y fertilidad del suelo, así como el permitir la conservación de la biodiversidad y la 

reducción de la erosión del suelo (Martínez & Leyva, 2014). La determinación de la biomasa 

forrajera permite conocer disponibilidad de materia seca para garantizar un buen consumo 

voluntario y un balance forrajero positivo (Padilla, Castillo, Marcano, Padilla, & Savedra, 
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2009). 

4.5.Consumo Voluntario 

El consumo voluntario es la cantidad de materia seca consumida por los animales en el día. 

Este consumo es regulado por factores relacionados con el animal o factores intrínsecos y 

factores no relacionados al animal o factores extrínsecos. Entre los factores intrínsecos se 

encuentran los físicos (regulación sensorial, distención ruminal, velocidad de paso y tiempo de 

retención) y los metabólicos (regulación quimiostática, regulación lipostática, regulación 

termostática, regulación hormonal y estado fisiológico). Por otra parte, entre los factores 

extrínsecos se encuentra el pasto (composición, palatabilidad, disponibilidad, accesibilidad), 

ambiente (temperatura, humedad, nubosidad, viento y radiación), además de manejo, 

topografía y estrés. 

4.6.Balance Forrajero 

Una de las labores más complicadas en los sistemas ganaderos es lograr el equilibrio entre 

la oferta forrajera de la pradera y la demanda de los animales. Para alcanzar el equilibrio de 

forma productiva y sustentable se considera el Balance Forrajero, que se corresponde con la 

comparación de la oferta de pasto con la demanda del mismo por parte de los animales, es 

decir, la capacidad de la pradera (oferta) y la carga animal (demanda). Para conocer la cantidad 

de forraje disponible se debe medir y después en base a la carga animal se podrá evaluar si el 

forraje que se encuentra en el potrero es suficiente o no (Filian, 2020). 

Si la cantidad de forraje que se tiene es menor al consumo que tendrán los animales el 

balance se presenta con déficit, mientras que si la cantidad de forraje supera el consumo que 

tendrán los animales se presenta un excedente positivo y si la cantidad de forraje es igual al 

consumo animal se tendrá un balance. El balance es una herramienta muy útil debido a que se 

puede establecer si la oferta forrajera es suficiente para mantener un determinado número de 

animales y también permite decidir en cuanto a la alimentación de los animales. 

Según Ivelic-Sáez et al. (2017) el balance forrajero permite precisar el uso correcto de la 

pradera, ajustando la carga animal, así como el uso y conservación de forraje en momentos de 

superávit o, por el contrario, la necesidad de suplir en tiempos de escasez. Por otro lado, de no 

existir el balance forrajero se puede producir un sobrepastoreo, que se genera cuando la oferta 

no es relevante en comparación a la demanda, o se puede producir un subpastoreo, que implica 

el hecho de sobrar forraje, lo cual forja que el pasto madure, envejezca y se lignifica, 
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desarrollando niveles de fibra no digerible que conlleva a perder su valor nutritivo 

(Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2019). 

Con fines prácticos se puede determinar la disponibilidad de pasto utilizando aros metálicos 

con superficies de submúltiplo del metro cuadrado para que se pueda llevar a hectárea y para 

efectuar el corte se debe utilizar una tijera. Además, el pasto se debe pesar y secar en un horno 

para determinar su contenido de materia seca. Los cortes se deben hacer en zonas parejas de 

los potreros, considerando las diferencias en la disponibilidad de pasto observada y del tamaño 

del lote. La demanda se estima con un consumo de materia seca equivalente al 3 % del peso 

vivo, suponiendo pasturas de alta calidad y disponibilidad forrajera no limitante (Bendersky, 

2011). 

El balance forrajero se considera importante porque permite definir el uso correcto del pasto 

adaptando la carga animal, así como afrontando la necesidad de conservación de este en 

momentos de superávit o, al contrario, la necesidad de añadir en tiempos de escasez. 

En algunos casos se puede presentar que el balance forrajero indique como resultado que 

la demanda supera la oferta de forraje lo cual es muestra de que los animales no tendrán una 

buena alimentación o que las pasturas pueden ser sobrepastoreadas si se mantiene esta 

situación por lo cual se debería solventar la situación utilizando reservas de forraje o 

reduciendo la carga del establecimiento. En caso contrario donde el balance forrajero indique 

un superávit, se debería retener o comprar animales. Sólo el balance forrajero llevado a cabo 

en el momento oportuno puede ofrecer datos claves para tomar decisiones de transcendencia 

para un establecimiento ganadero (Ivelic-Sáez, Solis, & Paz, 2017). 
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5. Metodología 

5.1.Área de estudio  

La investigación se llevó a cabo durante los meses de abril a junio del 2023, en áreas 

destinadas al pastoreo en la Estación Experimental “El Padmi”, ubicada en la parroquia Los 

Encuentros, cantón Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe. La Estación tiene una extensión 

de 102,95 ha y está ubicada a una altitud entre 775 y 1150 msnm; el tipo de vegetación 

corresponde a bosque siempre verde de tierras bajas. 

5.2.Procedimiento 

Se trabajó en diez potreros en los cuales se tomaron 5 muestras aleatorias con un cuadrante 

de madera de 1 m2, que fue lanzado mediante recorrido en forma de zig-zag, para garantizar 

la mayor cobertura en cada potrero. 

5.2.1. Variables en Estudio 

5.2.1.1.Composición botánica 

Se utilizó el método destructivo mediante el cual se procedió a tomar 5 muestras aleatorias 

en cada potrero con la ayuda de un cuadrante de madera de 1 m2; en cada cuadrante se cortó 

todo el material vegetal a una altura de 10 cm; se mezclaron las muestras, se obtuvo una 

submuestra de 1 kg y se procedió a separar y pesar las diferentes especies de gramíneas, 

leguminosas y malezas existentes. Finalmente, estos valores fueron convertidos a porcentajes 

para establecer la composición botánica de cada potrero. 

5.2.1.2.Disponibilidad de forraje verde 

Se utilizó el método destructivo mediante el cual se procedió a cortar con un machete todo 

el material vegetal del cuadrante, se pesó y determinó la producción promedio por metro 

cuadrado, por hectárea y por corte. 

5.2.1.3.Disponibilidad de materia seca 

Se determinó el contenido de materia seca de las muestras de cada potrero mediante secado 

en estufa de aire forzado durante 48 h; con los resultados obtenidos se procedió a calcular la 

cantidad de materia seca por hectárea, por porte y por año. 
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5.2.1.4.Balance forrajero 

Se relacionó la disponibilidad de materia seca y la demanda de los animales en función de 

la carga animal existente, según metodología de Bendersky (2011) que recomienda estimar un 

consumo voluntario equivalente al 3 % del peso vivo, suponiendo pasturas de alta calidad y 

disponibilidad forrajera no limitante. 

5.2.2. Procesamiento y análisis de la información 

Los resultados se procesaron en una hoja de cálculo de Microsoft Excel; luego se procedió 

a determinar promedios, desviaciones estándares y coeficientes de variación, según los 

requerimientos de las variables en estudio; con la ayuda del programa estadístico InfoStat 

(Versión 2021). 
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6. Resultados 

6.1.Composición botánica 

Se determinó la composición botánica en cada uno de los potreros seleccionados para el 

estudio, los resultados se detallan en la tabla 1. 

Tabla 1. Composición botánica de los potreros de la estación experimental El Padmi de la 

Universidad Nacional de Loja 

Especies Media Min Max D.E C.V 

Gramíneas 78,23 74,6 85,5 3,55 4,54 

Leguminosas 5,05 3,0 7,6 1,83 36,25 

Malezas 16,72 11,0 22,4 3,13 18,70 

Nota. Elaboración propia, 2023 

En los potreros destinados al pastoreo del ganado bovino de la estación experimental El 

Padmi, predominan las especies de gramíneas con un promedio del 78,23%, especialmente el 

Merkeron (Pennisetum purpureum). La presencia de especies de leguminosas es muy baja, con 

valores cercanos al 5%, especialmente de mani forrajero (Arachis pintoi); mientras que las 

especies de malezas invasoras alcanzan un promedio de 16,72%, donde se destacan la 

Cortadera (Cortaderia selloana). 

Figura 1. Composición botánica en los potreros de la estación experimental El Padmi de 

la UNL. 

Nota. Elaboración propia, 2023 

6.2.Producción de forraje y materia seca 

Se determinó la producción de forraje verde y el contenido de materia seca en cada potrero, 

con cuyos valores se estimó la disponibilidad de materia seca por hectárea, por corte y por año. 

Malezas 
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Los resultados se detallan en la tabla 2. 

Tabla 2. Producción de forraje verde y materia seca en los potreros de la estación 

experimental El Padmi de la Universidad Nacional de Loja. 

Indicadores Media Min Max D.E C.V 

Forraje verde (kg/m2) 1,42 0,78 2,14 0,53 37,13 

Forraje verde (t/ha/corte) 14,15 7,8 21,4 5,25 37,13 

Forraje verde (t/ha/año) 57,6 31,2 85,6 21,02 37,13 

Contenido de MS (%) 20,4 12,5 25,0 3,80 18,63 

Materia seca (kg/m2) 0,29 0,12 0,44 0,11 36,69 

Materia seca (t/ha/corte) 2,85 1,17 4,37 1,05 36,86 

Materia seca (t/ha/año) 17,12 6,99 26,24 6,31 36,88 

Nota. Elaboración propia, 2023 

La producción de forraje verde por hectárea y por corte alcanzó un promedio de 14,15 t, 

de acuerdo con las condiciones edafoclimáticas y el manejo que se realiza en la Estación 

Experimental se pueden realizar 5 cortes al año, lo que significa una producción anual de 57,6 

t. El contenido promedio de materia seca fue de 20,4%, por lo que la disponibilidad por corte 

y por año alcanzan las 2,85 t y 17,12 t respectivamente. 

6.3.Balance forrajero 

6.3.1. Disponibilidad de materia seca  

Tabla 3. Disponibilidad de materia seca en los potreros de la estación experimental El 

Padmi de la Universidad Nacional de Loja. 

Indicadores Media Min Max D.E C.V 

Forraje verde (kg/m2) 1,42 0,78 2,14 0,53 37,13 

Forraje verde (t/ha/corte) 14,15 7,8 21,4 5,25 37,13 

Forraje verde (t/ha/año) 57,6 31,2 85,6 21,02 37,13 

Contenido de MS (%) 20,4 12,5 25,0 3,80 18,63 

Materia seca (kg/m2) 0,29 0,12 0,44 0,11 36,69 

Materia seca (t/ha/corte) 2,85 1,17 4,37 1,05 36,86 

Materia seca (t/ha/año) 17,12 6,99 26,24 6,31 36,88 

Nota. Elaboración propia, 2023 

La producción de materia seca es de 17,12 t/ha/año que, multiplicado por los 15 potreros, 

genera un total 256,8 t, de la cual de acuerdo con las condiciones edafoclimáticas y de manejo 

presentes en la región, se aprovecha el 50%, que significa una disponibilidad de materia seca de 

128,4 t/año. 

6.3.2. Demanda de materia seca  
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Para determinar la demanda de materia seca, se procedió a establecer la carga animal actual 

en la finca, el consumo voluntario diario y la demanda anual. Los resultados se detallan en las 

tablas 4 y 5. 

Tabla 4. Carga animal en la estación experimental El Padmi. 

Categorías  N°. Factor UBA 

Vacas secas  4 1 4 

Vaconas  3 0,75 2,25 

Terneras  2 0,5 1 

Total  9  7,25 

Nota. Elaboración propia, 2023 

En la Estación Experimental se mantienen un total de 9 animales, realizando la conversión 

a unidades bovinas adultas (UBA) representan un total de 7,25, que significa una carga animal 

de 0,48 UBAs/ha, debido a que las áreas de pastoreo suman una superficie total de 15 ha. 

Tabla 5. Consumo de materia seca del hato bovino en la estación experimental el Padmi. 

Indicadores Cantidad 

Unidades Bovinas Adultas (500 kg de p.v.) 7,25 

Consumo voluntario día (% del p.v.) 3% 

Consumo animal día (kg) 15 

Demanda total de materia seca año (t) 39,69 

Nota. Elaboración propia, 2023 

El consumo voluntario de materia seca se estimó considerando una ingesta media diaria 

equivalente al 3% del peso vivo (500 kg) de una UBA, es decir 15 kg, que multiplicado por 

7,25 UBAs y por 365 días, representó un consumo de 39,69 t. 

Tabla 6. Balance forrajero en base a materia seca en la estación experimental El Padmi. 

Indicadores Cantidad 

Materia seca disponible (t/finca/año) 128,4 

Consumo de materia seca año (t) 39,69 

Balance forrajero (t/año) 88,71 

Nota. Elaboración propia, 2023 

El balance forrajero es positivo, con superávit de 88,71 t/año, lo que significa que la carga 

animal es muy baja, pudiéndose incrementar hasta 16 UBAs 
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7. Discusión 

El estudio de la composición botánica es un aspecto muy importante en la ganadería 

bovina, ya que contribuye a garantizar la sostenibilidad del sistema de producción (Mamani-

Linares & Cayo-Rojas, 2021). Las variaciones en la composición botánica dependen de 

factores relacionados con las condiciones edafoclimáticas y el manejo (Pintado y Vásquez 

2016). En los potreros de estación experimental El Padmi se observó predominio de las 

especies de gramíneas con un porcentaje cercano 78%, la frecuencia de leguminosas (maní 

forrajero) fue muy baja (5%); mientras que malezas estuvieron por el orden del 16,7%. Estos 

resultados no corresponden a una composición ideal que Según Anrango y Rojas (2015) y 

León et al. (2018), debe estar entre el 71 y 76% de gramíneas y por lo menos un 10% de 

leguminosas. 

La producción de forraje verde por hectárea y por corte presentó variaciones que van de 

7,8 a 21,4 t, en la región se realiza un promedio de 5 cortes al año, lo que genera una producción 

anual que varía de 31,2 a 85,6 t/ha; resultados similares fueron reportados por (Jaramillo, 2010) 

quien constató variaciones en la producción de forraje verde a medida que se incrementan los 

cortes por año. La producción de forraje depende de factores relacionados con las condiciones 

edafoclimáticas, lo que sugiere que en la Estación Experimenta el Padmi existen las 

condiciones favorables para la producción de forrajes. 

Según Gómez y Carmo (2019) la disponibilidad de forraje es uno de los parámetros que 

incide en el consumo voluntario de los animales, permite incrementar la eficiencia de 

utilización del forraje ya que cuando la ingestión de alimento no cubre los requerimientos de 

los animales, tienen un balance energético negativo, por lo que los animales usan sus reservas 

corporales para satisfacer ese déficit y se produce una pérdida de peso, disminución de la 

condición corporal, que incide en la producción de carne y leche. 

Al momento del estudio, el contenido de materia seca del pasto fue de 20,4%, por lo que de 

acuerdo con la producción anual de forraje verde se tendría una disponibilidad anual de materia 

seca aprovechable de 128,4 t. En la estación experimental se mantienen 7,25 UBAs; por lo tanto, 

el balance forrajero fue positivo, con un superávit de 88,71 t/año, es decir que la carga animal 

es muy baja, pudiéndose incrementar hasta 16 UBAs. Al respecto Ivelic-Sáez et al. (2017), 

manifiesta que en caso de que el balance forrajero indique un superávit, se debería retener 

o comprar animales para optimizar el aprovechamiento del pasto y mejorar la eficiencia de la 
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finca. El balance forrajero llevado a cabo en el momento oportuno puede ofrecer información 

muy valiosa para la toma de decisiones que permitan obtener mejores resultados técnicos y 

económicos en la ganadería. Este mismo autor señala que el balance forrajero permite precisar 

el uso correcto de la pradera, ajustando la carga animal, así como el uso y conservación de 

forraje en momentos de superávit o, por el contrario, la necesidad de suplir en tiempos de 

escasez. 

Por otro lado, de no realizarse un balance forrajero oportuno se puede producir un 

sobrepastoreo, es decir que la oferta no satisface la demanda; o a su vez, un subpastoreo, con 

sobreoferta de alimento que se madura y alcanza altos niveles de fibra no digerible que 

conlleva a perder su valor nutritivo. Al respecto, varios autores (Valdez, (2018); Ledesma, 

(2020) afirman una buena planificación y el balance forrajero son estrategias que permiten 

realizar un aprovechamiento racional de los recursos disponibles y garantizar la 

sustentabilidad del sistema pecuario. 
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8. Conclusiones 

En base a los resultados alcanzados en la presente investigación, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

La composición botánica de los potreros de la estación experimental El Padmi de la UNL, 

presenta predominio de especies de gramíneas, especialmente el Merkeron con el 78,23%, 

mínimo porcentaje de leguminosas (5,05%) y una considerable presencia de malezas como la 

Cortadera en un 16,72%. 

La producción de forraje verde varía de 31 a 86 t/ año, debido a la alta presencia de 

malezas; el contenido de materia seca bordea el 24%, lo que genera una disponibilidad anual 

de 128,4 t de alimento en base seca. 

El balance forrajero es positivo con un superávit de 88,7 t al año, lo que sugiere el 

incremento de la carga animal actual. 
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9. Recomendaciones 

En base a los resultados y conclusiones se proponen las siguientes recomendaciones 

Utilizar la técnica del balance forrajero como herramienta para mejorar el manejo y 

aprovechamiento de los recursos forrajeros en las ganaderías bovina de la Amazonía Sur 

ecuatoriana. 

Realizar evaluaciones periódicas de la composición botánica y disponibilidad de pasto en los 

potreros destinados a la producción bovina, a fin de garantizar un balance forrajero adecuado. 

Desarrollar nuevos trabajos de investigación orientados a evaluar la composición botánica, 

rendimiento, valor nutritivo, balance forrajero y balance alimentario, en mejores condiciones 

de manejo de los potreros, como control de malezas y fertilización. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Figura 2. Potreros en la parte baja de la estación experimental El Padmi de la UNL 

Anexo 2. Figura 3. Muestreo con cuadrante de madera para determinar producción de biomasa 

y composición botánica. 

Anexo 3. Figura 4. Muestreo con cuadrante de madera para determinar producción de biomasa 

y composición botánica. 
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Anexo 4. Figura 5. Muestreo con cuadrante de madera para determinar producción de biomasa 

y                      composición botánica. 

Anexo 5. Figura 6. Pesaje del material vegetal para determinar la cantidad de biomasa por metro 

cuadrado. 
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Anexo 6. Figura 7. Separación y pesaje de las especies vegetales para determinar la composición 

botánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7.Figura 8. Separación y pesaje de las especies vegetales para determinar la composición 

botánica. 
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Anexo 8.Figura 9. Separación y pesaje del material vegetal muerto. 

Anexo 9. Figura 10. Preparación de muestras para determinación de materia seca. 
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Anexo 10. Figura 11. Determinación del contenido de materia seca mediante secado en estufa. 
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Anexo 11. Certificado de traducción del resumen 

 


