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Contenido Nutrlclonal de la Dieta al Pastoreo en Tres 
Especies de Ganado (Ovinos, Bovinos y Equinos) del Altiplano 

Central de BoliVia 

Esther Carola Lopez Zabala, Morty Ortega y Magall Cace res ' 

IntroduccIón 

El buen maneJo del ganado no puede ser llevado a cabo sm tomar en cuenta la 

nutnclOn ammal ya que esta determma la supervIvencla y producClón de los 

ammales (Flores y Bryant 1989) Por otro lado, se ha conslderado que el ganado 

andmo esta sub-nutrIdo debIdo al sobrepastoreo, la estaclOnahdad de la 

producclOn y el baJO potencIal natural de los campos natIvos de pastoreo 

(Alzérreca 1986) 

Al respecto, pocos son los estudIos de recursos forraJeros que han mclUldo el área 

de "campos agrícolas en descanso" (CADES) Los CADES son áreas de suelos 

productIvos que postenor a su calendano agncola ofrecen espeCIes forrajeras para 

el consumo del ganado El aporte forraJero de los CADES es Importante para el 

mantemmIento o produccIón de los ammales domeshcos (ovmos, bOVInOS, 

equInos y camehdos) Se consIdera que un buen porcentaje de las especIes 

forrajeras de los CADES son apetecIbles y posIblemente de gran valor nutntIvo 

De ahl la ImportanCIa de conocer los alcances nutnclOnales que puedan tener 

estas espeCles como aporte sobre la dIeta del ganado en forma mensual 

En las comumdades altoandmas la agncultura es consIderada de subslstenCla 
Sm embargo, la ganadería es la prmcIpal activIdad economlca InformaClón 
sobre el valor nutntIvo de los recursos forrajeros de los CADES puede ayudar a 
mantener o mejorar el manejo del ganado con el objeto de aumentar su 
producclOn Ademas de ello, servIría de base para dlseñar programas de 

suplementacIón 

1 RespectIvamente Ingeruero Agronomo y antenormente becana del Programa IBT A/SR-CRSP, 
Profesor ASistente, Texas Tech UmversIty Lubbock, Texas, e InvestIgador ASistente Programa 
de NutnclOn Ammal IBT A/SR-CRSP 



Con el presente estudlO se pretende lograr los SIgUIentes obJetIVOS 

• Obtener mformaCIón sobre el contemdo nutnclOnal de la dIeta utlhzada 

por el ganado durante el pastoreo a traves del año en la Comumdad de San 

Jose Llanga, 

• Determmar el contemdo nutnclOnal de la dIeta mensual de las espeCIes 

domeshcas (ovejas vacas y asnos) pastoreando en los dIferentes CADES y 

• Determmar los componentes nutnclOnales de las especles forrajeras de 

mayor uso por las espeCies ammales en estudlO 
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ReVIsión de LIteratura 

Valor nutntIvo y composIcIón químIca de las especIes vegetales forrajeras 

Según Foroghbakch y Hauad (1990) el valor nutntIvo de cualqUIer forraje no 

depende Únicamente de su contenido nutnclOnal smo tambIen de la cantidad 

consumIda y aSlmIlada por el ammal Sm embargo, Florez (1989) menClOna que 

el analIsIs qmmlco es un factor escenclal para valorar el poder nutntIvo de un 

alImento, aSI como su poder productivo Por lo tanto, la ImportanCia de una 

espeCIe para su uso forrajero depende en gran parte de la composIclOn químIca 

A medIda que avanza el grado de madurez de las plantas dIsmmuye el contemdo 

protemIco y energetlco de la dIeta e mcrementa la fraCCIón fibrosa y los 

carbohIdratos estructurales (Chávez y Luna 1990) ASI se afirma que la aSOCIaCIón 

entre el contemdo de fibra y dIspombIhdad nutrItIva supone una relaclOn 

"causa-efecto", regulando tambIén la dIgestIbIlIdad Esto debIdo a que los 

componentes fIbrosos promueven la rebaja de nutnentes y energra aSImIlable 

(Van Soest y Robertson 1987) 

Factores que afectan a la compOSIcIón químIca de las espeCIes vegetales 

En los efectos fenologlcos, los niveles de celulas solubles proteína y fosforo 

aumentan en la epoca humeda y dIsmmuyen en la época seca (Holecheck et al 

1989) Ademas de ello, según Florez et al (1992) el contemdo protemIco es mayor 

durante los pnmeros eventos fenologlcos decrecIendo paulatmamente desde el 

rebrote hasta la caída de semIllas Respecto a la madurez de las plantas, FIerro y 

Bryant (1989) y Chavez et al (1991) señalan que ello ocaSlOna una dlsmmuclón 

en el contemdo protemlco y energétICO 

Rodnguez (1987) mamfIesta que los nIveles de proteína cruda, fosforo y 

constituyentes de paredes celulares se mcrementan con el aumento de la 

temperatura, ocurnendo lo contrano con la dIgestlbllIdad Por otro lado, el 

contemdo de celulosa y hgnma en las pasturas es mayor con la dlsmmuclOn de la 
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temperatura La humedad mfluye en la absorClón de nutnentes, sIendo 

responsable del mcremento o dIsmmuclOn en el contemdo de proteína cruda 

Ademas de ello, la preClpltaClÓn tiene un marcado efecto en la vanabIhdad de los 

valores nutntIvos mdependlentemente de las cualldades de estas especIes 

forrajeras (Alzerreca 1991) Fmalmente, el tipo de suelo y el mvel de nutrIentes 

que contiene tambIén mfluyen en la composIclOn químIca de las plantas sIendo 

afectados por los nIveles de mtrogeno (Rodnguez 1987) 

Campos agrícolas en descanso 

En muchas comumdades campesmas del Altiplano Central de BollvIa se hace 

agncultura en pequeñas parcelas Penodos de cultivo de 2 a 3 años alternan con 

descansos de 1 a 7 años Durante este período de descanso la parcela es UtilIZada 

para el pastoreo del ganado (Flores 1989) 

En areas de barbecho de 1 a 2 años la vegetaclOn se caractenza por la presencIa de 

Nasella pubzflora, Bromus catarthzcus y malezas Además eXIste una Importante 

cobertura vegetal de espeCIes con baJO valor forrajero como la Chemzlla aphanozdes, 
Gamachoeta spzcola y Verbena hzspzda (Alzerreca 1986) 

Por el contrarlO, Holecheck et al (1989) mdIcan que las hIerbas nativas en 

creClmIento de terrenos agrícolas en descanso constituyen un alImento 

Importante debIdo a su alto contemdo de proteína cruda y fósforo y baJO 

contemdo de pared celular Así las hIerbas y hOjas de algunos arbustos, debIdo a 

su baJO contemdo de fIbra, pueden ser rapIdamente degradados en el rumen 

AnImales 

HábItos alImentIcIOS y composIcIón botánIca en la dIeta de anImales en 

pastoreo 

Determmar lo que consume un ammal herblvoro en condlclOnes de pastoreo no 
es una tarea fáCIl La dIeta fmal seleCCIonada por el ammal es una sItuaCIón 
particular y está en funClon de muchos factores relaCIonados entre planta y 

ammal Estos factores mfluyen en la preferenCIa de SItIOS de pastoreo y entre 
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alternatIvas de plantas o componentes de la planta, hacIéndolos complejos y 

dIfIcultando su cuantlflcaCIón (GarCla et al 1990) 

La seleccIOn de un forraje verde en preferencIa a un forraje maduro es ventajoso 

para la dIeta mgenda por el contemdo de nutrIentes y dIgestIbIlIdad Del mIsmo 

modo, las dIetas de los ammales en pastoreo contIenen mas hOjas que tallos y 

mas matenal VIVO que muerto (Agmlar y Cañas, 1991) Sm embargo, Alvarez 

(1992) menCIOna que la preferencIa dIetehca está modIfIcada por el tamaño de la 

boca y el modo de mordIsco 

MedIante la técmca de observacIOn dIrecta en MexIco, Cruz et al (1976) señalan 

que los consumos en las dIetas de ovmos conSIstIeron de un 52% de grammeas, 

42% de hIerbas y de 6% de arbustos Por el contrano, Gonzales (1986) medIante 

coleCCIOnes de muestras por fIstula esofagIca, encontro un 76% de arbustIvas, 12% 

de hIerbas y 10% de grammeas Sm embargo, Grant et al (1985) menCIOna que la 

dIeta de los ovmos mantlenen una alta seleCCIón de hierbas y baja seleccIOn de 

gramíneas 

Cáceres (1994), mediante observaCIón dIrecta, encontro que la dIeta de bovmos 

pastoreando praderas natIvas en el Altlplano Central de BohvIa muestra una alta 

preferencIa por gramIneas, constItuyendo hasta un 63% de su dIeta, en 

comparacIón con un 16% de espeCIes arbustlvas En los Estados Umdos, Ortega 

(1991) observó que las gramíneas constItuyeron el 60% de su dIeta y las hIerbas el 

40% Por otro lado en el mIsmo pals, HIdalgo (1988 atado por Cáceres 1994) 

mamfesto que la dIeta de los bovmos estuvo constItUlda por el 75% de gramíneas 

y el 21 % de hIerbas 

Cáceres (1994) determmó que en CADES del AltIplano Central los ovmos 

seleCCIOnaron una mayor proporcIOn de hIerbas (58%) que los bOVInoS (34%) y 

equInos (32%) Estos dos últlmos mostraron una mayor selecclón por grammeas 
Del mIsmo modo, los arbustos fueron seleCCIOnados en una consIderable 
proporclOn (5%) por OVInOS a dlferenCIa de bOVInoS yequmos durante la epoca 
seca 
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DetermInaCIón del valor nutntIvo en dIetas de anImales en pastoreo 

FIerro et al (1986) menClOnan que la dIeta de ovmos en la Puna del Perú tiene un 

promedlo de contemdo de protema cruda (PC) de 7 0% en la estaClon seca y 11 5% 

en la lluvlOsa, mdlcando que eXIste dIferenCla sIgmflcatIva (P<O 05) entre 

períodos y meses La pe, altamente correlaclOnada a la energIa dIgestIble en la 

dleta de ovmos, dIsmmuyo de 13 6 a 56% con el mcremento de la madurez en la 

vegetaclOn (FIerro y Bryant 1989) 

En los Estados Umdos Holecheck (1989) mdlca que las dIetas de bovmos 

generalmente contienen protema cruda en mveles de 10 a 12% cuando el forraJe 

esta en crecImIento, durante la dormanCla del forraje, los mveles de PC 

dlsmmuyen de 4 a 7% En Mexlco, medIante dIetas obtemdas por fIstula 

esofaglca en bovmos se determmó que eXIste dIferencIa slgmflcatIva entre épocas 

para PC y energIa metabohzable (EM), regIstrándose valores altos en la etapa de 

creCImIento de la vegetaClon (Chávez et al 1991) 

En MexIco, por otro lado, el promedlO anual de PC fue mayor (P<O 05) en un 

sIstema de pastoreo de corta duraclOn (81 %) que en el de uso contínuo (72%), 

observándose mayores dIferencIas en septiembre, octubre y novIembre Pero la 

fIbra aCldo detergente (FAD) fue SImIlar en ambos tratamIentos, encontrándose 

dIferencIas sólo entre epocas (P<O 05, Chavez y Luna 1990) 

Muestreo de especIes forrajeras por SImulaCIón de pastoreo para la 

valoraclOn nutrItIva de dIetas seleccIOnados durante el pastoreo 

Una manera de determmar el valor nutntIvo de la dIeta mgenda por los 

rumlantes en lIbre pastoreo es SImular la dIeta medIante el corte manual de 

especIes prefendas Para ello es necesarlO observar cUldadosamente a los 

ammales durante el pastoreo (RUlZ y RUlZ 1990) 

Una comparaclOn del contenIdo qmmIco de las dIetas obtenIdas por fistula y por 
corte a mano exponen dIferencIas estadIshcamente slgnIfIcahvas para cenIzas y 
fosforo Estas dIferenclas no fueron de sufiCIente magnItud como para la 

elimmaCIón de uno de estos dos métodos en el uso de ensayos con ammales en 

pastoreo (Edlefsen et al 1960) 
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En Peru ROjas (1977) reporto que son sImIlares la calIdad de la dIeta de los ovmos 

obtemda por fistula esofagIca y la dIeta reconstitUIda en lo que se refiere a la 

pro tema bruta obtemda En el mIsmo paIs, BeJar (1969 cItado por ROjas 1977) no 

detecto dIferenCia sIgmfIcatIva entre muestras obtemdas de ammales fistulados y 

muestras de forraje cortadas a mano para los contemdos en protema, fibra cruda, 

elementos mtrogenados, cobre, magnesIO y grasa Sm embargo, eXIstío dIferencIa 

sIgnifIcatIva en cenizas y fósforo, por efectos de salIva 

AnálIsIs químIco y valoracIón de alImentos 

El análIsls qUImIco o bromatologlCo es esencIal para estimar el valor nutntIvo de 

un alImento Con este fm se han desarrollado dlferentes metodos, sIendo los 

mas utilIzados Wende y Van Soest 

El Slstema proxImal de Wende se basa en el concepto de que la fIbra cruda 

representa la fracclOn mrugenble de la planta y el estracto lIbre de rutrógeno 

(ELN) representa la porclOn dIgenble (Boado et al 1979) Goermg y Van Soest 

(1975) utilIzan detergentes para separar la fIbra en dos poraones conterudo 

celular y pared celular El contenido celular es dIgenble en un 98% y esta 

constitUIdo fundamentalmente por carbohIdratos solubles, protemas y hpIdos 

La pared celular es dIgenble a un mvel vanable según el contemdo de hgnma y 

otros porCIOnes que le mtegran 

Proteína cruda (pe) El "KJeldahl" es el método mas utilIzado para determmar 

el conterudo de proteína cruda Por la aCCIón de reactivos y del calor se produce 

una dIgestiÓn de la matena orgáruca Después se realIza una destilaCIón y 

postenormente la cuantIÍlcaclOn se efectua por titulaCIón del destIlado (Gonzalez 

1993) La clfra de proteína cruda se obtiene normalmente multiplIcando el 

rutrogeno del alImento obtenido en forma morgáruca por el factor 6 25 que es el 

conterudo promedlo de mtrogeno en la pro tema de las plantas (Church y Pond 
1977) 

FIbra detergente áCIdo (FDA) Se determma colocando la muestra en detergente 

aCIdo que dIsuelve la hemIcelulosa y los compuestos mtrogenados de las paredes 

celulares, aIslando la fraCCIón hgnocelulóslCa (Van Soest y Robertson 1987) El 
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resIduo del proceso es la fibra detergente aCldo (FDA) la cual está correlacIonada 

meJor que otras fraccIones de fIbra con la dIgestIbIlIdad (Gonzales 1993) 

Proteína digeshble (PD) Es el porcentaje total de la proteína que es aSImIlada 

por el ammal y que no aparece en las heces Generalmente se estima medIante 

ecuaCIOnes de regresIón determmada por estudIOS de dIgestIbIlIdad con ammales 

en Jaulas metabólIcas (Boado 1979) 

Nutnente dIgestibles totales (NDT) El termmo "nutrIentes dIgestIbles totales" 

se usa para la suma de los componentes nutrItIvos (proteína cruda dIgestIble, 

fibra cruda dIgestIble, es tracto lIbre de mtrogeno dIgestIble y estracto etereo 

dIgestIble) Sm embargo/ en el calculo de NDT se conSIdera que la grasa tIene un 

valor mayor, energetIcamente 225 mas que la protema y fIbra (McDonald et al 

1978) 

CalCIO, fósforo y potasIO (Ca, P y K) La determmacIOn de mmerales se lo 

realIza generalmente dIsolvIendo las cemzas en áCIdo clorhídnco u otros 

reactIvos que ocaSIOne un precIpitado Este es dIsuelto en una SolUCIón de 

concentraCIon conOCIda, cuyo exceso es tItulado Los procesos colonmetncos son 

utIhzados cuando las cantIdades de mmerales son pequeñas Algo que dIstIngue 

a estos dos métodos es el uso de dIferentes agentes reductores (Gonzalez 1993) 
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MaterIales y Métodos 

DeSCrIpCIÓn del área de estudIo 

El estudIo fue llevado a cabo en la Comumdad San Jase Llanga, PrOVinCIa Aroma 

del Departamento de La Paz, sItuado a 3755 msnm con una superfIcIe de 7200 has 

(fIgura 1) La zona donde se ubIca la comumdad presenta temperaturas máxImas 

de 193° C y mImmas de -13 3° C, y una preCIpitaCIón anual de 380 mm 

aproxImadamente La Comumdad cuenta con dos areas prmcIpales para el 

pastoreo los CADES (suelos de textura arenosa y arCIllosa) y los CAN AP AS 

(suelos de textura arCIllosa) Ademas cuenta con dos nos prmcIpales, Khora 

Jahmra y Kheto Algunas zonas reClben nego temporal del no Desaguadero 

La agncultura esta constItmda basIcamente por los CUltIVOS de papa, cebada, tngo, 

qumua y haba como productos de autoconsumo y pequeño comerclO La alfalfa, 

tanto baJO nego como a secano, es culhvado para apoyar a la producClón de 

bovmos MIentras tanto la ganadena se conshtuye como la pnnClpal aChvIdad 

con una explotaclOn tradICIonal de ganadería mIxta (ovmos, bOVinOS y equinos) 

Matenales 

Esta mvestIgacIón conhnuó el trabajo de Caceres (1994) qmen determmó la 

composICIón botámca de la dIeta de los ovmos, bovmos y equmos en hbre 

pastoreo con el método de observaCIón dIrecta y la técruca de conteo de 

mordISCOS UtIlIzó para las observaClones arumales selecClonados al azar durante 

el pastoreo en campos agrícolas en descanso (CADES) de uno, dos, tres, cuatro a 

cmco y mayores o Iguales a selS años de descanso Para faCllIdad de trabajo las 

espeCles forrajeras IdentIfIcadas por Cáceres (1994) como consumIdas fueron 

agrupadas en pastos, hIerbas y arbustos De esa mformaclOn se uhhzaron los 

regIstros de las espeCIes más consumIdas por esos arumales (datos expresados en 
porcentajes) para el presente trabajO 
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Segun Caceres (1994) los CADES de dIferentes años pueden ser descritos de la 

SigUIente manera 

CADES de un año (CD-l) Presentan surcos y esqUllmos Visibles del cultivo 

antenor Presentan Chenopodzum petlOlare, Gnaphalzum lacteum, Tarasa ten ella 

Heterosperma tenuzsecta, Erodzum czcutarum y Gomphrena sp 

CADES de dos años (CD-2) Los surcos son poco Visibles y los esqUIlmos son 

mmImos y estan detenorados La vegetaCIón esta compuesta por Ch petlOlare (en 

menor proporCIón). Bouteloua szmplex, T tenella, Parastrephza lepzdophylla, Festuca 
orthophylla y Tetraglochzn crzstatum 

CADES de tres años (CD-3) Los surcos y esqmlmos desaparecen y presentan Ch 

petlOlare, F orthophylla, B szmplex T cnstatum y P lepzdophylla 

CADES de cuatro a CInco años (CD-4-5) Predomman F orthophyIla, P 

lepzdophyIla, T crzstatum y B szmplex (en menor proporclOn) 

CADES de seIS o más años (CD>6) Domman las espeCIes F orthophylla, P 

lepzdophylla, T crzstatum, B szmplex y Trzfolzum amabzle A partIr de este penodo de 

descanso algunas plantas, como en el caso de F orthophylla, se muestran 

quemadas por mfluenCIa de los rayos solares 

Métodos 

AnáhsIs de dIetas 

Para la determmaclón de la calIdad de las dietas se realIzaron dos muestreos 

(qumcenales) a lo largo de todo el año La recolecclOn de muestras fué realizado 

en CADES de 1, 2, 3,4-5, Y > a 6 años 

En base a la mformaclOn de Caceres (1994) se procedlO a SImular la dIeta de los 
ammales Cada muestra obtemda contaba con una sene de espeCIes en dIferentes 

porcentajes que fueron conSIderados en gramos para cada espeCie vegetal 

Segmdamente, estos datos fueron regIstrados en bolsas de papel tomando en 

cuenta espeCIes vegetales por separado 
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Una vez regIstrados los datos en las bolsas se procedío a ubIcar el ganado en el 

lugar de pastoreo Postenormente se observó el modo de prehensIOn de cada 

espeCIe ammal con el objetIvo de tener una Idea clara de las partes de las espeCIes 

vegetales seleCCIonadas por el ammal La recoleccIón de las muestras fué 

manual, sImulando la seleccIOn que hICIeron los ammales 

Las muestras recolectadas fueron secadas a 55°C de temperatura por 72 horas 

Luego estas muestras fueron molIdas (baJO un tamIZ de 2 mm), embolsadas e 

IdentIflcadas Postenormente se procedIO a reCOnStItUIr las dIetas de cada mes 

con las muestras vegetales molIdas Las dIetas fueron preparadas en cantIdades 

de 50 gramos Se realIzaron mezclas de dIferentes canbdades de espeCIes 

forrajeras proporcIOnales a las canbdades en porcentajes de las dIetas 

seleccIonadas por los ammales 

El análISIs bromatologIco de las muestras fue realIzado en ellaboratono de A & L 

Agncultural Laboratones, Lubbock, Texas La determmaCIón de la proteína cruda 

fue realIZado por el metodo KJeldhal (AOAC 1975), flbra áCIdo detergente por 

Goenng y Van Soest 1975 y la determmaCIón de mmerales medIante 

preCIpItaCIón con agentes reaCtIvos, solUCIones de concentraCIOnes requendas y 

procesos colonmétncos (fósforo, potasIo y caleIO, AOAC 1975) Para la obtenCIon 

de proteína dIgestIble y el total de nutnente dIgestIbles se utIlIzó las fórmulas 

segun el labora tono 

PD = 00192+06699xPC 

TND = 1025608 -114 x FAD 

AnálISIS de especIes forrajeras IndIVIduales 

Se seleCCIOnaron las espeCIes vegetales que regIstraron un mayor porcentaje de 

seleCCIón en las dIetas de las dIferentes espeCIes ammales durante cada mes en 

CADES Estas fueron colectadas en forma mdIvIdual y al azar, en bolsas de papel 

debIdamente IdentIficadas, en cantIdades aproXImadas a 40 gramos en matena 
verde El secado, molIdo y análISIS bromatologIco de las muestras tuvo el mIsmo 
procedImIento del analISIS de dIetas 
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AnáhsIs EstadístIco 

Los datos nutncIOnales fueron analIzados estadIstlcamente medIante un análIsls 

de vananza con un dIseño de dos factores, para determmar los efectos de espeCle 

y CADES, meses y espeCIe y época y clase sobre los dIferentes componentes 

nutncIOnales determmados en laboratono 

Para determmar las epoca s se agruparon los meses de acuerdo a los nIveles de 

preClpltaCIOn regIstrados durante la etapa de estudIO La epoca seca lo 

constItuyeron los meses de abnl a octubre y la epoca humeda los meses de 

novIembre a marzo 

Los datos fueron analIzados con el programa Super Anova (Abacus Concepts) 

medIante un anahSIS de vananza (para probar las hIpótesIs de los efectos 

prmClpales) que utIIlZa una "Suma de Cuadrados TIpO lIT" Se realIzaron las 

comparacIOnes de sIgmfIcanCla medIante la Prueba ProtegIda de la DIferencIa 

Mímma SIgmfIcatIva (LSD) de FIsher's para un mvel de sIgmfIcanCla de O 05 

(Steel y Torne 1980) 
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Resultados y DISCUSIón 

ContenIdo de nutnentes en las dIetas al pastoreo de OVInos, bOVInos y equInos 

en CADES 

En el cuadro 1 se puede observar la composIcIón vegetatIva de las dIetas de los 

ovmos y bovmos durante los tres meses más Importantes del año y en dos 

edades de CADES En funclOn a esta composIcIon vegetatIva, los parametros 

nutnclOnales de las dIetas de ovmos, bovmos y equmos en CADES a lo largo de 

todo el año fueron afectados durante los meses llUVIOSOS (fIgura 2) 

La comparaclOn de los parámetros nutncIOnales de las dIetas del ganado 

provementes de los dIferentes meses mostro dIferenCIa sIgmÍlcatIva (P<O 05, 

cuadro 2) Sm embargo, se IdentIÍlcó SImIlarIdad en el contemdo de PC en los 

meses de dIcIembre y enero (126 Y 134%, respectIvamente) en FAD en enero y 
JulIo (342 Y 35 3%) Y febrero y agosto (387 Y 379%) Y en los mmerales Ca en 

dIcIembre y febrero (1 0%) Y P en febrero, marzo y abnl (O 3%, cuadro 2) 

Los porcentajes más altos de PC se presentaron en la dIeta de ovmos en el mes de 

enero (135%) Y los más baJos en la de asnos en octubre (22%) Los valores mas 

altos de FAD se presentaron en la dIeta de los asnos en el mes de septIembre 

(50%) En el caso de los mmerales, el calelO (14%) y fósforo (O 4%) tUVIeron los 

valores más altos en la dIeta de ovmos en los meses de dICIembre y abnl 

respectIvamente (fIgura 2) 

Los resultados respecto al contemdo de protema en la dIeta de los ammales 

concuerdan con los trabajos de Chaves y Luna (1990) Ellos mamÍlestan que el 

contemdo proteímco es mayor durante los meses humedos donde se efectuan los 

pnmeros eventos fenológIcos de las plantas Todas estas vanaClOnes mensuales 

en su compOSIcIón están correlacIOnadas con las condICIOnes chmáhcas 
generales, con el status mmeral del suelo y la actlvldad vegetatlva de la planta 

Se presentaron pocas dIferenCIas entre espeCIes ammales en cuanto al nIvel de 

los nutnentes en las dIetas seleCCIOnadas (P>O 05, cuadro 2 y figura 2) El 
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contemdo protema en las dIetas de los ovmos y bOVInos (78%) tendIO ser mas 

alto que la de los asnos (69%) pero esta dIferenCIa no fue sIgmfIcatIva (P>O 05) 

El contemdo de PC en las dIetas seleccIOnadas en CADES de 1 año (86%) superó 

el mvel de las dIetas de CADES de 4 años (6 3% P<O 05) no eXIshendo otras 

dIferenCIas sIgmfIcahvas El mvel de FAD fue mas baJO en las dIetas 

selecclOnadas de CADES de 1, 2, 3, (365, 35 4 Y 38 6%, respechvamente) en 

comparaCIón al mIsmo mdIce en las dIetas seleCCIOnadas de CADES de 4-5 años y 

de 6 o mas años (44 5 Y 42 9%, respechvamente, cuadro 2) Los mveles de los 

mmerales vano pero tendIÓ a ser más baJO en los CADES de más años de 

descanso 

Las dIetas del ganado en las epocas seca y humeda (cuadro 2) muestran que cada 

uno de los dIferentes constltuyentes nutncIOnales analIzados fueron 

estadIstlcamente dIferentes (P<O 05) Durante la epoca húmeda se presento el 

mayor contemdo de PC, FAD y mmerales Estos resultados comcIden con los 

estudIOS de FIerro et al (1986) 

ContenIdo de nutnentes en las especIes forrajeras de mayor seleccIón durante 
el pastoreo del ganado 

Los mveles de PC para los pastos, arbustos y hIerbas fueron dIferentes (P<O 05, 

cuadro 3) Las hIerbas presentaron porcentajes mas altos de PC (lO 0%) que los 

arbustos (83%) Y pastos (71 %) MIentras tanto el contemdo de FAD en las tres 

clases de forrajes presentaron valores sImIlares (P>O 05) aunque el valor de las 

hIerbas (49 6%) fue 52 1 % mayor a la de los arbustos (326%) Esta sImIlandad 

probablemente es el resultado de la varIabIlIdad de los hpos de suelos y partes de 

las especIes vegetales Respecto a los mmerales, los pastos presentaron mveles 

de P más baJOS que las hIerbas pero sImIlar a los arbustos (P>O 05) El conterudo 

de Ca en las dIshntas clases de forrajes fue sIgmfIcatlvamente dIferente (P<O 05) 
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Cuadro 1 ComposlclOn vegetabva de dIetas de OVinOS y bovinoS durante tres meses del año, en dos edades de CADES, 
San Jose Llanga, PrOVinCIa de Aroma, Departamento de La Paz, 1992-1993 1/2/3/ 

EspecIe 

CADES ammal DIcIembre Clase % Abnl 

1 año OVinOS H mubcum G 493 E CIcutarum 
T tenella H 223 C peholare 
O punae H 66 M peruvIana 
B Slmplex G 62 B slmplex 
C artemlsIaefoha H 43 H tenUlsecta 
C ramOSSlsmIma H 31 T tenella 
T cnstatum A 15 
DescuraIma spp H 12 
O calachaccensls H 1 1 
Gonphrena spp H 10 

BOVInoS C pebolare H 489 B slmplex 
C curvula G 45 O H muhcum 
P anua G 38 C curvula 
T ofIccmale H 13 

>6 años OVinOS F dohchophylla G 344 H tenUlsecta 
T cnstatum A 235 A garbancIllo 
C peholare H 234 E CIcutarum 
P anua G 98 C peholare 
M fashgIata G 58 C ramOSISSlma 
B slmplex G 15 F ortophylla 

T tenella 

BovinoS F ortophyIla G 500 H muhcum 
F dohchophyIla G 410 
H mubcum G 90 

1 / Fuente Caceres 1994 ComposlClon se deternuno por medIO de conteo de mordiSCOS 
2! Solamente aquellas especies que representan 1 0% o mas de la materia seca de la dieta se l1stan 
j/ Uases de vegetaclOn A = arbustlvos l, = granuneas H = hierbas 

Clase % 

H 284 
H 232 
G 218 
G 203 
H 53 
H 37 

G 50 O 
G 395 
G 104 

H 417 
H 412 
H 47 
H 42 
H 38 
G 22 
H 14 

G 100 O 

Agosto 

B slmplex 
H mubcum 
O humIhs 
P anua 
C pebolare 
H tenmsecta 

B slmplex 
H muhcum 
O humIhs 
P anua 

B slmplex 
H mubcum 
F dohchophylla 
M fasbgIata 
P lepIdophyIla 
T cnstatum 

H muhcum 
F dohchophylla 
M fashglata 

Clase % 

G 4685 
G 377 
G 102 
G 21 
H 20 
H 1 1 

G 469 
G 377 
G 102 
G 21 

G 399 
G 35 O 
G 76 
G 70 
A 66 
A 31 

G 745 
G 146 
G 109 
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Figura 2 Parametros nutnclOnales de dietas de OVinOS, bOVinOS Y equinos en 

CADES San Jose Llanga, ProVinCIa Aroma, Departamento de La Paz, 1992-1993 
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Cuadro 2 DIferencIa sIgmhcahva entre promedIos para meses, especIes de 
ammal, edad de CADES y epocas para constituyentes nutnclOnales 
de la dIeta San Jose Llanga, ProvmCla Aroma, Departamento de 
La Paz, 1992-1993 1/ 

FIbra 
Protema detergente 

cruda aClda Calcio Fósforo 

Mes 
Septiembre 36 ab 474 ef 08 bcd <O 1 ab 
Octubre 28 a 479 f 06 a <O 1 a 
NovIembre 50 bc 421 de 06 a 01 b 
DICIembre 126 h 333 a 1 1 def 03 ef 
Enero 134 h 342 ab 12 f 03 f 
Febrero 10 O g 387 abcd 10 def 03 e 
Marzo 88 fg 396 bcd 1 1 ef 03 e 
Abnl 86 fg 418 cde 09 cde 03 e 
Mayo 72 ef 412 cd 07 abc 02 d 
Jumo 52 bcd 363 abc 06 ab 02 cd 
JulIo 69 def 353 ab 06 a 02 cd 
Agosto 58 cde 379 abcd 06 ab 02 c 

EspeCIes 
OVInO 78 a 398 a 09 b 021 a 
BOVIno 78 a 40 O a 07 a 019 a 
Asnos 69 a 393 a 07 a 019 a 

CADES 
1 año 86 b 365 a 09 c 022 b 
2 años 84 b 353 a 10 c 022 b 
3 años 75 ab 386 a 08 bc 021 b 
4 años 63 a 445 b 07 ab 016 a 
>6 años 69 ab 429 b 06 a 017 ab 

Epocas 2/ 
Seca 56 a 418 b 07 a 014 a 
Humeda 101 b 451 a 08 a 026 b 

1/ FromedlOs con letras dIterentes en la misma columna dentro de cada grupo de datos son dIferentes al ro 
de slgmhcanCla P<O 05 

2/ época seca desde abril a octubre y epoca humeda novIembre a marzo 
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Cuadro 3 ComparaClon de parametros nutnclOnales (% de MS) de las especIes forrajeras 
segun la clase forrajera San Jose Llanga, ProVInCIa Aroma, Departamento de La 
Paz, 1992-1993 

Clase 

Pasto 

Arbusto 

HIerba 

PC 

71a 

83ab 

100b 

FDA 

399 a 

326 a 

496b 

P 

o 17 a 

020ab 

023 b 

1) Valores con dIferentes letras entre columnas son estadIstIcamente dIferentes (P<O 05) 

Tarasa tenella (Khora) 

Ca 

040 a 

074 b 

12c 

Esta herbacea presento el mayor conterudo de PC en novIembre (178%) cuando 

se encontraban en plena elongacIOn y desarrollo vegetatIvo MIentras tanto el 

conterudo de FDA fue mayor en agosto (537%) penodo en el que esta espeCIe es 

utIlIzada corno suplemento alImentIcIO durante la epoca de estIaje Los valores 

mas elevados en el conterudo de mmerales para esta espeCIe fueron en dIcIembre 

y enero (fIgura 3) 

ChenopodlUm petlOlare (Ajara) 

Es una herbacea de mayor seleCCIOn en los CADES por todas las espeCles de 

ammales (Caceres, 1994) Presenta una morfologla sImüar a la planta doméstIca 

Chenopodlum quznoa, pero se dIferencIa por el tamaño de la planta (mas pequeña) 

y color del grano (obscuro) Durante la maduracIOn de la panoja los arumales 

sólo consumen la parte mtermedIa de la planta Este efecto podna atrIbUlrse al 

elevado contemdo de sapomna presente en este estado fenologIco 

Los mveles mas altos de PC (286%) se regIstraron durante el mes de novIembre 

(286%, fIgura 4) Esta espeCIe presento el porcentaje mas alto de FAD en octubre 
(463%) Respecto al contemdo de mmerales, los mveles mas altos se regIstraron 

en los meses de septlembre, novIembre y dIcIembre (fIgura 4) 
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Festuca ortophylla (Jru lchu) 

Para esta espeCIe el porcentaje mas alto de pe se presento en mayo (121 %) Sm 

embargo, Abasto (1993) encontro valores baJos en el contemdo de pe para esta 

mIsma espeCIe (66% en febrero y el menor, 14%, en septIembre) respecto a los 

obtemdos Esta vanaClOn podna deberse a dIversos factores como tIpO de suelo, 

estado fenologlco y temperatura que afectan la composIcIón químIca (Hughes et 
al 1981) 

20 



20,----------------------------, 

ro 
"O 15 2 
ü 
ro 
e 10 
(ji 

e 
o... 5 

~ 

SepOCl Nov Ole EneFebMar AbrMayJun Jul Ago 

W 80~----------------------------~ e 
~ 70 

(¡j 60 

~ 50 

.g 40 

Ü 30 « 
~ 20 
..o 
ü: 10 

~ O~._._-r_.--.__r_._.--.__r_._.~ 

SepOCl Nov OIC EneFebMar AbrMayJun Jul ligo 

5,----------------------------, 
45 

4 

o 35 
Ü 3 
ro 25 
ü 
~ 2 
o 15 

05 
O~r_~_r~--,___,__r~--r_,__r~~ 

SepOcl Nov OIC EneFebMar AbrMayJun Jul ligo 

075 
o 
'-o 
Ui 05 'Ü 
LL 

~ o 
025 

20,-----------------____________ ~ 
w 
:o 
~ 15 w 
01 
6 
ro 10 
e 
§ 
e 5 

o... 
~ 

Sep OcI Nov OIC EnefebMar AbrMayJun Jul Ago 

80~----------------------------~ 
01 70 

c5 60 

"5 50 
Z 
W 40 
"O ro 30-

'O 20..., 
f-
~ 10..., 

O -'-r_I""I--r_I~ 1-'---1'1--'___1'1--"-1'1--'___1'1--' 

SepOC1Nov OIC EnefebMar IIbrMayJun Jul Ago 

5~---------------------------, 
45 

4 

o 35 

~ 3 
(5 25 
o... 2 

~ 15 

1 
05 

O~r-~-r-'--'___.--r_.--._.--r_.~ 

SepOcl Nov OIC [neFebMar IIbrMayJun Jul Ago 

SepOcl Nov OIC Ene Feb Mar AbrMayJun Jul ligo 

FIgura 3 Parametros nutnclOnales de Tarasa ten ella en CAD ES San Jose Llanga, 

ProvmCla Aroma, Departamento de La Paz, 1992-1993 

21 



30 

ca 25 
"'O 

2 
o 20 

ro 
e 15 
ID 
"2 10 
CL 
~ o 5 

O 

al 100 e 
al 
Ol 80 .... 
al 
Oí 
o 60 
o 

"'O 
Ü 40 
<t: 
ro .... 20 .o 
ü: 
~ o o 

8 

7 

6 
o 
Ü 5 
c¡¡ 4 
O 
~3 o 

2 

O 

SepOclNovOlc EneFebMar AbrMayJun Jul Ago 

Sep Ocl Nov OIC Ene FebMar AbrMayJun Jul Ago 

Sep Oct Nov OIC Ene FebMar Abr MayJun Jul Ago 

e 
o 
~ 05 
U. 

~ 

30 
al 

:e 25 -<Il 

~ 20 
B 
ro 15 
e 
2 10 
e 

CL 5 
~ o 

O 

Sep OctNovOlc EneFebMar AbrMayJun Jul Ago 

100 

Ol 
B 80 

'5 
Z 60 
Q) 

"'O 

(ij 
40 

i5 
f- 20 
~ o 

O 

Sep Ocl Nov OIC EneFebMar AbrMayJun Jul Ago 

8 

7 

6 
o 
üi 5 
ro 
i5 4 
CL 
~ 

3 
o 

2 

O 

SepOcl Nov OIC EneFebMar AbrMayJun Jul Ago 

SepOctNovDlcEneFebMarAbrMayJun Jul Ago 

FIgura 4 Parámetros nutnclOnales de Chenopodlum petlOlare en CADES 

San Jose Llanga, PrOVInCIa Aroma, Departamento de La Paz, 1992-1993 

22 



El mvel más baJo de FAD se regIstro en marzo (357%) La presenCIa más alta de 

P en esta especIe fué durante marzo (O 4%) Y la de Ca en septIembre (O 48%, flgura 

5) 

Bouteloua stmplex (Llapa) 

Boufeloua slmplex es una gramínea muy seleccIOnada por el ganado tanto en 

verde como en seco Los mveles más elevados de pe se presentaron durante los 

meses de dIcIembre (127%), enero (11 9%) Y febrero (122%) Y el nIvel más baJO en 

novIembre (O 18%, flgura 6) 

Los porcentajes de FAD fueron altos en enero (516%) Y baJOS en agosto y 

septlembre Estos resultados corroboran la mformacIón de Alzérreca (1992) qUIen 

mdIca que durante la epoca seca esta espeCIe presenta valores baJOS en flbra 

Parastrephla leptdophylla (t'ola) 

Esta espeCIe es consuffilda prmcIpalmente por ovmos en CADES 19uales o 

mayores a 6 años durante la época seca en un 5% de su dIeta (Cáceres 1994) Esta 

espeCIe reporto la mayor concentraclOn de PC en enero (134%) Este resultado no 

concuerda con el trabajo de Abasto (1993) qUIén encontró que la PC presente en 

esta espeCIe fué menor en septIembre (68%) Este resultado podría deberse a las 

dIferentes tecmcas utllIzadas durante la cosecha En el presente estudIo 

solamente se cosecharon las partes mas tlernas de las ramas 

La FAD contemda en esta espeCIe tuvo mayor concentraCIón en septiembre 

(260%) Y menor en enero (205%) En tanto que la concentraCIón de mmerales 

alcanzó los mveles más altos en P y Ca en los meses de enero y marzo (flgura 7) 
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ConclUSIones y RecomendacIones 

• La dleta del ganado en San Jose Llanga durante los meses húmedos reglstró 

mveles altos de protema cruda (PC) y mmerales y mveles baJos de fibra áClda 

detergen te (FAD) 

• Las dietas del ganado conhenen mayor porcentaje de PC en CADES de uno y 

dos años de descanso en comparaClOn a los CADES mayores o Iguales a tres 

años de descanso 

• La dleta de ovmos bovmos y equmos no son slgmfIcatIvamente dlferentes 
en sus componentes nutnclOnales Sm embargo, los ovmos selecclOnaron 

en su dleta mayor porcentaje de CalClO en relaClón a la dleta de bovmos y 

equmos 

• El mayor aporte nutnclOnal de CADES ocurre durante los meses de 

dlcIembre y enero y los aportes mímmos de proteína y mmerales fueron 

reglstrados en septIembre y octubre 

• Los porcentajes de PC y mmerales fueron SimIlares y mayores para ovmos y 

bovmos durante la época seca respecto a los equmos Slendo estos dlferentes 

para las tres especles durante la época húmeda La FAD no fué 

slgmfIcatIvamente dlferente para ovmos y equmos y ambos respecto a 

bovmos en ambas epocas 

• La herbácea que reportó mayor aporte proteICO fue Chenopodlum petlOlare 
(ajara) con optlmos porcentajes de PC durante ocho meses contínuos a 

traves del año La grammea de mayor aporte nutrItlvo anual constituye la 

especle Bouteloua slmplex (llapa) Fmalmente la arbustiva Parastrephza 
lepldophylla (t'ola) contiene un excelente porcentaje de pe prmClpalmente 
durante la epoca seca 

• Los conterudos de pe fueron mayores en hIerbas durante la epoca humeda 
comparado con pastos yarbustos MIentras tanto, durante la época seca los 

arbustos ofreCleron mveles supenores respecto a hIerbas y pastos Las 
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arbustivas tambIén regIstraron mveles baJos de F AD con respecto a hIerbas y 

pastos Los contemdos mmerales fueron mayores en hIerbas, mtermedIa en 

arbustos y baja en pastos 

• Los tres prImeros años de descanso de los campos agncolas son los más 

adecuados para el pastoreo del ganado doméstico en San Jose Llanga debIdo 

al aporte nutrItIvo que los forrajes de estos ofertan Esta alternatIva reqmere 

de mayor estudIO ya que está en funcIón de la superfICIe forrajera Se debe 

consIder mantener o mejorar la estabIlIdad de la cubIerta vegetal tomando 

en cuenta que son campos que posterIor a 6 ó 7 años volveran a ser 

cultIvados 

• Por su alto conterudo en pe se podría recomendar la propagacIOn en estos 
campos o realIzar su cultivo para la elaboracIón de alImento suplementarIo 

de la especIe natIva Chenopodlum petlOlare 

• Fmalmente debe tomarse en cuenta que todos los resultados obtemdos solo 
son pautas IrucIales que podnan tomarse en cuenta en la elaboraCIón de 

estrategIas suplementarIas y de prodUCCIón Es necesarIO que se realIzen 

postenores mvestIgaaones sobre el valor nutrIcIonal de los campos de 

pastoreo habItualmente utilIzados por el campesmo ganadero para así 

mejorar la produccIOn del ganado 
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