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Identificacién Botanica y Composicién Quimica 
de los Pastos Nativos del Municipio 

de Olinala, Guerrero 

RESUMEN 

EI presente trabajo se realizé en el municipio de Olinald, Gro., se localiza entre los paralelos 17° 43' y 18° 04' de latitud norte y entre los 90° 47' y 89° 29' de longitud oeste con respecto al meridiano de Greenwich, el relieve del - Suelo es montafioso y abrupto, con un ciclo de Nuvias promedio de 85 dias, Los objetivos fueron: Conformar un herbario de pastos nativos y la identificacién botdnica, la colecta se realiz6 en el periodo de dos afios consecutivos en la temporada de Iluvias. De 44 pastos colectados e identificados, sobresalieron: Cynodon dactylon L. Pers, Opizia stolonifera J.S.Presl, Paspalum hartwegianum Fourn, Rhynchelitrum repens Willd, Digitaria ciliaris (Retz) Koeler, Paspalum notatum Fluegge, Bouteloua curtipendula (Michx) y Ti rachypogon secundus Pres, que se concentran en la Selva Baja Caducifolia y Bosque latifoliado escleréfilo caducifolio, tipos de vegetacion representativa, mientras que Muhlenbergia pilosa Peterson Wipff, Mulhenbergia versicolor Swalen, se desarollan en los bosque aciculifolio y aciculi-esclerofilo caducifolio. Las especies de mayor presencia y aprovechamiento forrajero en los potreros resultaron: Paspalum notatum Fluegge, Rhynchelytrum repens Willd, Cynodon dactylon L. Pers y Opizia stolonifera Presi. El valor comparativo del Analisis Quimico Proximal (AQP) en Proteina Cruda (Mayor medio y menor) fué el siguiente: Cynodon dactylon L. Pears (zacate cuerdilla) con 14.57 %, Paspalum notatum Fluegge (bahia, frente de toro), 7.37 % y Muhlenbergia pilosa Peterson Wipff, con 4.27 %. EI valor comparativo del Total de Nutrientes Digestibles (TND), fue: Paspalum notatum Fluegge con 60.13 %, Trachypogon secundus Pres. (zacate seta), 58.27 % y Muhlenbergia versicolor Swallen con 56.79 %. El resultado del AQP se observa que algunos pastos del estudio, su valor nutricio es ligeramente mayor en relacion a los pastos cultivados para corte y/o pastoreo, por lo que se concluye que la pobreza de los agostaderos de la region se debe a la escasa produccion de forraje por unidad de superficie al afio y no al contenido de nutrientes de los pastos.



IDENTIFICACION BOTANICA Y COMPOSICION QUIMICA 

DE LOS PASTOS NATIVOS DEL MUNICIPIO 

DE OLINALA, GUERRERO 

1.-INTRODUCCION 

1.1.- Aspectos Geograficos y Sociales ade 

EI Estado de Guerrero, situado en la parte suroccidental de la Republica Mexicana, en la 

vertiente sur del Eje Neo-volcanico y Sierra Madre del Sur, con una superficie de 64 458 

kilémetros cuadrados, representa el 3.3 % de la Republica Mexicana, es uno de los estados 

mas pobres y con alto indice de analfabetismo en el pais; en la produccién agricola 

destacan los cultivos de ajonjoli y copra que destinan al comercio e industrializacion; la 

produccién de maiz generalmente se destina al autoconsumo; la ganaderia también ocupa 

un lugar importante en las actividades productivas, Guerrero colinda al norte con los 

Estados de Michoacan, de México y Morelos, al este con Puebla y Oaxaca, al sur con el 

Océano Pacifico, al oeste con Michoacan y Océano Pacifico. (29,46,53) 

1.1.1.- Area de estudio 

El municipio de Olinala, se incluye a 17 municipios que conforman la amplia region 

indigena denominada “Montafia de Guerrero", zona muy marginada social politica y 

economicamente (41), Olinala tiene una extensidn de 1 028.1 km. cuadrados cuya 

superficie corresponde al 1.61 % del territorio estatal, se compone de 67 localidades, el 

censo de poblacién de 1990 registrd 19 086 habitantes, de los cudles el 33 % habla la 

lengua Nahuatl, la cabecera Municipal registré 4 828 habitantes. (24)
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1.2.- Orografia 

E] area se ubica en las provincias de la Sierra Madre del Sur ' y Depresién del Rio Balsas, 

en Olinala destacan los cerros Tzompepeltzin, Tenayo, Colotepetl, Omoltzin, Tecuamatlaco 

(Cruz alta) y Teteltipan con alturas de 2 040 msnm, colindantes al municipio de Cualac, a 

900 msnm en riveras del rio Tlapaneco, 1 415 msnm en la cabecera municipal.(10,29,36), 

Los cerros anteriormente citados, forman las barrancas de Zacamolica en Tecolapa, 

Ahuacatlan, Amatlicha, Zacango y Xihuacan en la parte norte y centro del municipio, de 

estas barrancas se forman enormes arroyos de corta duracion. 

1.2.1.- Climatologia 

Por su ubicacién en la regién intertropical, Olinala presenta un clima calido humedo, la 

latitud, el relieve y la continentalidad, influyen también en la presencia de microclimas en 

el municipio (5,9), en la zona sureste colindando con Ahuacuotzingo y Cualac, se presenta 

el clima templado subhimedo C(w), calido seco en la parte norte, en las riveras del rio 

Tlapaneco y sus afluentes, donde las temperaturas alcanzan valores medios anuales de 24 

°C (9) Garcia E., clasifica el clima de Olinalaé, como Awl (w) (e) g : calido subhimedo, 

con una temperatura media anual de 22 °C con Iluvias en verano, que incluye a la cabecera 

municipal, siendo el representativo. (19) 

1.2.2.- Precipitacién pluvial 

La estacién de lluvias esta determinada por masas maritimo tropicales y ciclones que se 

forman en verano, se inician en el mes de mayo hasta el mes de octubre, en el municipio se 

tiene un promedio de 85 dias de Iluvia al afio, son tempestuosas que se forman y desplazan 

rapidamente, la maxima precipitacién se alcanzan en los meses de junio, julio y septiembre 

' Raiz E. (1964)



con 224.0, 243.0 y 148.5 mm ' concentran el 82.3 % de Ja Iluvia total. En el verano se 

forman abundantes arroyos y arrastran enormes cantidades de sedimento, en el invierno la 

mayoria se secan, ocacionando carencias para el consumo humano, produccién agricola y 

pecuaria, condicionante natural que el clima impone (36,41), este ciclo de lluvias se alterna 

con un periodo extremadamente seco.(5) 

1.2.3.- Temperatura 

La temperatura no es extremosa, diciembre es el mas frio con una temperatura media 

mensual de 18.7 °C, el mes de mayo es el mas caluroso con 25.6 °C y una temperatura 

media anual de 22.1 °C. (9) 

1.3.- Geomorfologia 

EI origen del area corresponde a montafias complejas entre las eras mesozoica y cenozoica 

con rocas igneas intrusivas y metamorficas que constituyen los bloques, piedras y gravas 

de color blanco con vivos oscuros, por intemperismo, se observan tonos pardo amarillento, 

siendo estas rocas el material basico que origina la mayor parte del suelo’. En Olinala, la 

mayoria son suelos poco desarrollados, poco profundos (0-25 cm) y poco fértiles. (36,42) 

1.3.1.- Descripcién conceptual del suelo 

Se considera al suelo; como la capa externa de la corteza terrestre que nutre a la vegetacion, 

proviene de la desintegracién de las rocas por efectos fisicos como la erosién y cambios de 

temperatura, fendmenos quimicos y biolégicos consecuencia de la actividad de hongos y 

bacterias. (8,14,18) 

' fuente directa 

? Raiz E. (1964)
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1.3.2. - Composicién quimica del suelo 

Por su caracteristica natural, el 95 % del suelo, tiene poco desarrollo, presenta una mezcla 

de particulas sélidas con diferentes dimensiones, las arenas y limos son de naturaleza 

mineral, como silicatos (granito y granodiorita), que derivan en cuarzo y feldespatos. (14) 

1.3.3. - Edafologia 

El municipio una combinacién de suelos, destaca el Regosol Eutrico de origen in-situ; con 

profundidad de (0 a 25 cm), clase textural media franco-arcillosa y porciones de calcio, 

etc., color va desde el castafio amarillento a gris oscuro 6 rojizo con un pH de 5.0 a 7.0, 

este suelo presentan una fase litica, sin fase quimica, el suelo en segundo término es el 

litosol, de origen in-situ, con profundidad de (0 -10 cm), es un suelo sin desarrollo, de 

color gris o pardo rojizo y se parece a la roca de origen; estos dos tipos de suelo presentan 

una estructura granular y subangular, representan el 99 % de la superficie del municipio y 

son susceptibles a la erosién, el 1 % restante, es suelo de origen coluvial con una 

profundidad media de (25 a 50 cm), la superficie contiene una capa de limo oscura rica en 

materia organica y nutrientes, se localiza en los limites con el estado de Puebla y cabecera 

municipal, en ésta, se denomina el “llano”, muy adecuado para las actividades agricolas, 

sin embargo poco a poco se transforma en zona urbana’, ambos de consistencia dura en 

seco, presentan de 20-30 % de pedregosidad y drenaje interno rapido (36,41,42), la 

fisiografia del suelo varian del 20 al 45 % de inclinacién, con clasificacion de “cerriles” y 

“escarpados”, ésta caracteristica los hace poco propicios para la agricultura (3,8, 14). 

1 : 
observacién de campo



1.2.4,- Situacién actual del suelo 

En la region “Montafia de Guerrero”, los pueblos en su mayoria indigenas y mestizos en 

menor proporcidn, a través de su historia, han vivido en la marginacién social, econdmica y 

politica, la agricultura de temporal es la actividad primaria, por necesidad de alimentacién, 

durante generaciones el campesino ha empleado terrenos no favorables (36,41) y persiste en 

el monocultivo, para labrar la tierra emplea la traccién animal, en suelo escaso y 

accidentado el espeque o barreta, para aprovechar los esquilmos de la cosecha como 

espacios pastables, los agricultores realizan sistemas de cultivo abierto. La pedregosidad 

del suelo y el drenaje rapido, no permite retener el agua de Iluvia, siendo comun la pérdida 

de cosechas por escasez de lluvias, limitando también las actividades pecuarias. 

(36,41,42,46,51). 

En Olinald, la ganaderia no ha logrado un desarrollo eficaz, debido entre otros a la 

insuficiencia de forraje para cubrir las necesidades de produccién del ganado, la estrategia 

oficial inadecuada en la regularizacion y tenencia de la tierra, asi como la falta de créditos 

blandos, dificulta la construccién de infraestructura ganadera, tales como: corrales de 

manejo, bordos de captacién de agua y bajfios garrapaticidas, etc. influye también el rasgo 

cultural, ya que la ganaderia es heredada de los espafioles y no esta ligada en forma directa 

a la cultura del indigena ', el uso del suelo en la actividad ganadera, solo cubre el objetivo 

de productor de forraje, los potreros frecuentemente son invadidos de maleza, la temporada 

de lluvias corta y los diversos grados de erosion, disminuyen alin mas la productividad del 

pastizal (7,8,33). Los incendios forestales, la topografia accidentada, el viento y el manejo 

inadecuado del ganado, contribuyen en la erosion del suelo” y como consecuencia la 

disminucién de tierras de labranza, de vegetacién y fauna silvestre, a pesar de éstas 

limitantes, el ganado existente en Olinald es superior a otros municipios que integran la 

José Avila A., comunicacion personal. 

> observacién de campo



llamada "Montafia de Guerrero", por lo que ésta actividad se vuelve complementaria y una 

de las importantes desde el punto de vista econdmico. (29,41,42) 

1.4.- Vegetacién natural 

Olinala, presenta cuatro tipos de vegetacién, determinados por la orografia, precipitacion 

pluvial y altitud, predomina la Selva baja caducifolia espinosa (Ace) con arboles que 

pierden su follaje 6 meses del afio, que contrasta entre la temporada Iluviosa y la seca, en 

menor proporcion el (Bfe) Bosque latifoliado escleréfilo caducifolio (figura 1) con encinos 

de altura media de 3-5 metros y otras especies secundarias susceptibles al ramoneo, estos 

dos tipos de vegetacion ocupan el 95 % de la superficie total del municipio y se concentra 

en la parte noreste y suroeste que incluye a la cabecera municipal (46,51); el 5 % restante, 

lo representa el (Bfe) Bosque aciculifolio y (Bj) Bosque aciculi-escleréfilo caducifolio, en 

la parte sur y sureste colindando con Ahuacuotzingo, Cualac y Tlapa, con especies de ocote 

chino y otras variedades de pino y encinos (28,31,46). 

Las alteraciones que ha sufrido la vegetacién natural, han intervenido la tumba, roza y 

quema para establecer cultivos de autoconsumo, la tala del pino, copal y linaloe, cuya 

madera de estas Ultimas se utilizan para las artesanias tradicionales de laca, de renombre 

mundial, la presencia de incendios forestales y el sobrepastoreo de los agostaderos, el 

campesino, cuando desmonta un terreno, no realiza actividades de conservacién de suelos y 

rehabilitacién, situaciones que contribuyen en la disminucién de flora natural y crecimiento 

de vegetacién no deseada (maleza). asi como la disminucion cualitativa y cuantitativa del 

suelo.' 

1 : 
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1.4.1.- Pastizal natural 

E] pastizal es la asociacion de gramineas, leguminosas y diversas hierbas, son anuales y 

perennes, también se le Hama potrero o pradera, predominan las gramineas, que se 

aprovechan para alimentacién del ganado. (17,36,41) 

1.4.2.- Utilizacién de pastizales 

Olinala cuenta con 1,112-00-00 hectareas de cerros y 652-00-00 hectareas de bosques, 

(figura 2), la mayoria se utilizan en la ganaderia extensiva actividad de importancia 

econémica en el municipio (20,46), ésta superficie se distribuye aprox. 50 % en pequefios 

propietarios, el complemento a ejidatarios y comuneros, utilizandose de la siguiente 

manera: 16% para cultivos, 52 % para el pastoreo extensivo, 14 % para explotacién de 

montes y bosques y 18 % no especifica (16,34). 

Lo extenso del territorio permite que la ganaderia se desarrolle a libre pastoreo (33), la 

practica comun es librar los animales sin procurar la mayor de las veces un complemento 

nutritivo, crianza similar a la del siglo XVIII (28); los ganaderos procuran el aumento de 

animales sin tomar en cuenta la calidad, por lo que prevalece el ganado criollo. (26) 

EI alimento que proporciona el pastizal disminuye considerablemente en la temporada de 

secas, limitando atin mas la capacidad de alimentacion del ganado, las cabras, por una parte 

tienen menor requerimiento de materia seca que los bovinos y por la otra, subsiste con 

leguminosas debido a su forma propia de alimentacién “ramoneo”, por lo que es la especie 

que puede prosperar en estos terrenos accidentados (1,35,43,51,54,56). 

Si bien es cierto que las praderas alimentan al ganado a bajo costo, no hay control en el 

pastoreo, persiste el uso de técnicas de produccién anacronicas y la carencia de estudios 

para mejorar el uso del suelo.



  

En 1980, la Comision Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostaderos (COTECOCA) 

de la SAGAR, realizé el estudio de los tipos de vegetacién en el municipio y determiné la 

capacidad de carga animal por unidad de superficie, siendo los siguientes: 

8.40 has./ U.A. para la Selva Baja Caducifolia. 

8.39 has./ U.A. para el Bosque Latifoliado-escleréfilo Caducifolio 

7.59 has./ U.A. para el bosque Aciculiofoilio 

Comparando la superficie municipal de 102 810-00-00 hectdreas entre 12 293 cabezas de 

ganado bovino, se obtuvo una capacidad de carga animal de 8.36 has / U.A.que aparenta 

un equilibrio, sin embargo, si consideramos la presencia de 10 891 caprinos, 4 640 asnos y 

mulares, se deduce que desde ese tiempo, existe sobrepastoreo en los agostaderos, 

crecimiento de maleza y/o areas erosionadas, situacién que se refleja afio con afio, por 

retraso en el crecimiento, engorda y reproduccién del ganado, presencia de enfermedades y 

muerte por deficiencias de nutricién en los meses de sequia, por lo que es necesario crear 

conciencia entre los ganaderos para emprender actividades de agronomia y zootecnia, 

principalmente la agricultura forrajera. 

1.4.3.- Gramineas 

La agrostologia sistémica estudia a las gramineas desde e] punto de vista taxonémico y las 

relaciones naturales existentes entre si, la agrostologia econdémica estudia las gramineas 

desde el punto de vista de su aprovechamiento forrajero. 

 



1.3.4.- Clasificacién botanica de las gramineas 

Davila et all, refieren la concentracién filogenética de las gramineas de México, en seis 

subfamilias, 26 tribus, 30 subtribus y 206 géneros, 11 son endémicos, de ésta clasificacion, sdlo se 
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anotan los géneros que integran las especies identificadas en el municipio de Olinala, Gro. 

  

[ SUBFAMILIA TRIBU SUBTRIBU GENEROS 
  

IV. ARUNDINOIDEAE 

V CHLORIDOIDEAE 

17 Aristideae 

20 Eragrostideae II Eleusininae 

IV Eragrostidinae 

V Muhlenbergiinae 

VII Sporobolinae 

21 Cynodonteae I Chloridinae 

II Boutelouninae 

VI PANICOIDEAE 22 Paniceae I Setariinae 

II Melinidinae 

IIE Digitariinae 

IV Cenchrinae 

25 Andropogoneae II Germaiininae 

TH Sorghinae 

V Andropogoninae 

VI Anthistiriinae 

VII Rottboelliinae 

" Acta Botanica Mexicana (1995) 

79 Aristida Linnaeus 

91 Eleusine J. Gaertner 

92 Dactyloctenium Willdenow 

98 Leptochloa Palisot de Beauv. 

102 Eragrostis N. M. Wolf 

104 Muhlenbergia Schereber 

114 Sporobolus R. Brown 

116 Chloris O. P. Swartz 

123 Cynodon L.C. Richard 

125 Bouteloua Lagasca 

130 Opizia J. S. Presl 

152 Echinochloa Palisot de Beauv 

155 Eriochloa Kunth 

156 Paspalum Linnaeus 

161 Setaria Palisot de Beauvois 

166 Rynchelytrum C.G. D. Nees 

168 Digitaria A. Haller 

171 Cenchrus Linnaeus 

180 Trachypogon C.G.D. Nees 

181 Sorghum Moench 

188 Andropogon Linnaeus 

189 Diectomis Kunth 

195 Hyperthelia W. Clayton 

196 Heterapogon C. Persoon 

197 Elionurus Kunth ex Willdenow
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1.4.5.- Gramineas forrajeras 

Se les llama comunmente zacates o pastos (18), son voluminosos y fibrosos de contenido 

relativamente bajo en energia, en México se reporta entre un millar de especies, que 

constituyen las praderas naturales, principalmente las tropicales, (15,33,35,54) de éstas, 

630 son nativas, 230 endémicas y 140 0 mas son introducidas. (46). 

De este universo a continuacién se describiran las principales caracteristicas de las 

gramineas en el area de estudio, las cudles se investigaron en la literatura existente. 

(11,13,18,31,40,46,47,48,49,50) 

1.5.- Identificacién Botanica 

Para la identificacién taxonémica de 44 especies colectadas, se requirié del auxilio del 

personal del Departamento de Biologia de la Comisién Técnico Consultiva de Coeficientes 

de Agostaderos (COTECOCA) de la SAGAR. (Cuadro I ) 

1.5.1- Justificacién 

Los motivos para desarrollar este trabajo de investigacién son: la presencia de 33,895 

cabezas de ganado mayor y menor (29) en el municipio, cuya alimentaci6n basica proviene 

de los pastos nativos, este ganado representa un recurso financiero mas de ahorro que de 

venta, principalmente para la poblacién indigena, asi como la carencia de informacién 

cualitativa de este forraje natural. 

La identificacién botanica de los pastos colectados, permitira elaborar un diagndstico del 

potencial forrajero municipal y regional que servira de base en la formulacién de proyectos 

de capacitacién productiva y aprovechamiento forrajero.
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La difusién de los resultados de este trabajo de investigacién, servira de guia al productor 

indigena y ganaderos de la region, para mejorar el nivel de explotacién agricola y pecuaria, 

enfocado a la produccién de forraje e incremento de leche y carne.
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2.- OBJETIVOS 

El contraste de vegetacién entre la época de sequia y las lluvias, es la abundancia de pastos 

que crecen en los agostaderos en este periodos, por alguna caracteristica fisica propia del 

pasto, les han asignado una nomenclatura vulgar, ejemplos: frente de toro, bramilla, 

cuerdilla, zacate chino, escobetita, florecitas, zacate de cafia, zacate de escoba. etc., algunos 

tienen nombre Nahuatl.(33,35) 

Entre los objetivos para elaborar el presente trabajo fue la identificacion cientifica de estos 

pastos, comparada con con Ja sinonimia regional y/o técnica. 

¢ Colectar la diversidad de pastos nativos de aprovechamiento forrajero que crecen en los 

agostaderos, para su identificacion botanica, nomenclatura genérica y clasificacion 

taxonémica. 

e Determinar e] Analisis Quimico Proximal (AQP) en diez pastos representativos 

« Comparar los resultados de! andlisis proximal con las necesidades de nutrimentos para 

bovinos y caprinos que indica el National Research Council (NRC). 

la presencia de diversas especies de pastos en el municipio de Olinala, Gro., reviste gran 

importancia en la alimentacién del ganado, desde el punto de vista econdmico para la 

poblacién ya que durante la temporada de Iluvias, no suministran otra alimentacién de 

apoyo, mas que la que se obtiene del pastoreo en los agostaderos, esta situacién ha sido y 

seguira siendo una de las formas mas baratas de alimentar el ganado. (33,35,46). 

HIPOTESIS: Los pastos nativos del municipio de Olinala, Gro., por sus caracteristicas 

nutritivas, son insuficientes para satisfacer la necesidades del ganado.



  

3.- MATERIAL Y METODOS 

E] municipio de Olinala se localiza al noreste de Chilpancingo, capital del Estado, se ubica 

entre los paralelos 17° 43' y 18° 04' de latitud norte y entre los 90° 47' y 89° 29' de longitud 

oeste con respecto al meridiano de Greenwich, en el kilometro 136 de la carretera 93 via 

Chilpancigo-Chilapa-Tlapa, se desprende un ramal de 38 km. hacia Olinala. (29,53) 

3.1.- Procedimiento para la integracién del herbario 

Olinala presenta una fisonomia que contrasta entre la época seca y la temporada de Iluvias, 

en la primera, el ambiente es desolado, mientras que en la época de Iluvias los arboles se 

cubren de hojas y en el sustrato aparecen diversas especies de pastos que aprovecha el 

ganado para su alimentacion. 

Para colectar los pastos nativos e integrar el herbario, se emplearon algunos criterios de 

seleccién: Sitios con vegetacidn natural, localidades con practicas de la actividad ganadera, 

incluyendo ejidos, comunidades indigenas y/o unidades pecuarias privadas. En base a la 

distribuctén geografica de los microclimas del municipio, la selva baja caducifolia por 

representar mayor superficie, 75 % aprox., se le asignaron seis localidades 6 sitios para la 

colecta, al bosque latifoliado caducifolio con aprox., el 20 % de la superficie, cuatro 

localidades, el 5 % restante de la superficie que corresponde al bosque aciculifolio (pinos) y 

aciculiescleréfilo caducifolio (pino-encino), dos localidades o sitio de colecta, la selva 

mediana caducifolia no se consideréa por estar clasificada como zona agricola, (11,12,25) 

Los ejemplares que constituyen el herbario, fueron colectados en agostaderos de las 

localidades de Amatlicha, Ahuacatlan, Mextiopan y Ocotitlan, que representan las encineras 

del Bosque latifoliado escleréfilo caducifolio; Zumpango, Tepetitlan, Tecolapa, Iyocingo, 

porcién sur de Santa Cruz Lomalapa y cabecera municipal, donde predomina la Selva baja
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caducifolia, por el antiguo camino Olinala-Tlapa en los parajes de Teteltipan y 

Tecuamatlaco colindantes a la Antena de Microondas donde predomina el bosque 

Aciculifolio y Aciculiescleréfilo, se efectué la colecta correspondientes, cada pasto 

colectado fue precedido de un trabajo preciso y homogéneo que conformé el herbario, 

abarcando los microclimas presentes en Olinala. (Figura 1) 

3.1.1.- Método para la colecta. 

El inicio de lluvias, permite el crecimiento de la vegetacién, en los agostaderos algunos 

pastos desarrollan precozmente, previa seleccién de los sitios para la colecta, 

preferentemente lugares no erosionados y sin arbustos o vegetacion mayor que dificultaran 

la actividad, mediante el empleo de un cuadrado metalico de | m por lado, delimité el area 

de colecta de gramineas contenidas dentro de esa superficie, realizando las anotaciones 

correspondientes. 

3.1.2.- Colecta y prensado 

La recoleccién de pastos, se efectué en su habitat natural, en el periodo de dos afios 

consecutivos, en la temporada de Iluvias, cuando aparecié la inflorescencia, fue el momento 

propicio para efectuar la colecta (27), cada ejemplar colectado, se colocé en periddico que 

sirvid como papel secante, anotando en un extremo un numero tnico y progresivo de la 

muestra y dos duplicados, al terminar la colecta del dia, se procediéd a prensar los 

ejemplares utilizando hojas de cartén para tal fin y en la libreta de campo, se anoté el 

numero de cada ejemplar, la fecha de y lugar de coleta, dando como referencia el nombre 

del poblado y municipio; en particular las muestras corresponden al municipio de Olinala, 

Gro. Otras notaciones fueron: La altitud y habitat, color de la espiga, en algunos casos, el 

nombre vulgar.
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3.2.- Trabajo de gabinete 

El secado de los pastos se realiz6 cambiando el papel secante cada tercer dia, volviéndo a 

prensar entre las hojas de cartén y exponerlas al sol, continuando el proceso hasta que las 

muestras quedaron secas, el clima calido favorecié la deshidratacién de los ejemplares sin 

requerir la prensa de secado, cada muestra y duplicados, se les elaboré una tarjeta 

permanente, conteniendo los datos inscritos en la libreta de campo y su numero progresivo 

de colecta en cada etiqueta. (12) 

3.2.1.- Identificacién botanica 

Para la clasificacion botanica 6 Taxonomica, se empled la metodologia propuesta por Rico, 

A.L. y Languerenne, A. (25). La identificacién de los pastos colectados, requiridé del 

auxilio del personal del Departamento de Biologia de la Comisién Técnico Consultiva de 

Coeficientes de Agostaderos (COTECOCA), de la SAGAR, antes SARH., que dispone de 

amplios conocimientos en botanica para diferenciar las muestras colectadas, asi como el 

apoyo de microscopios adecuados. (47,48,49,50) 

Los ejemplares se identificaron por medio de claves taxondémicas y bibliografia 

especializada, (11,13,39,40) auxiliandose del herbario de la misma COTECOCA para 

confirmar algunas muestras. 

Para integrar el herbario de pastos nativos, una vez identificado el ejemplar por su nombre 

cientifico, se procedié al montaje sobre una cartulina de 28 x 42 cm., para evitar el 

deterioro, facilitar su manejo y almacén de las muestras, adhiriendo la etiqueta permanente 

en un extremo
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3.3.- Caracterizacién nutricional de los pastos (Analisis Quimico Proximal) 

La presencia y/o abundancia de los pastos, resultado de la colecta realizada y la informacién 

de ganaderos referente a las especies de mayor consumo por el ganado, determinaron la 

selecci6n de diez pastos representativos para conocer su valor nutricional. El andlisis 

quimico proximal (AQP) (4), se realizé en el Departamento de Nutricién Animal y 

Bioquimica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.N.A.M. 

El AQP determin la humedad, proteina cruda (PC), cenizas, grasa cruda o extracto étereo 

(EE), fibra cruda y por diferencia elementos libres de nitrégeno. 

3.3.1.- Necesidades de nutrientes para Bovinos y caprinos 

Se investigaron en la literatura del NRC (37), las necesidades de proteina cruda y total de 

nutrientes digestibles para bovinos y caprinos que son las especies de importancia 

econdmica en el area de estudio. 

Requerimientos en proteina cruda y total de nutrientes digestibles 

  

  

Especie % PC % TND 

Cabras 9.16 a 14.25 % 62.25 a 65.62 

Bovinos de carne 6.00 a 11.00 52.00 a 68.66 

Bovinos de leche 11.00 a 16.00 60.00 a 75.00 
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4.- RESULTADOS 

El resultado de la identificacién cientifica de los pastos mas comunes que se observaron y 

recolectaron como universo en el area de estudio, se presentan en el (Cuadro 1) 

Los pastos mas comunes en cuatro tipos de vegetacién y de mayor importancia por su 

aprovechamiento forrajero fueron: 

Género 180 Trachypogon Nees. Concentra quince especies en los Trépicos americanos. 

Especie: Trachypogon plumosus ( Kunth ex Willd) Ness. Pertenece a la tribu 

Andropogoneae Pasto nativo, se le encuentra en pastizales y lugares abiertos. 0 a 1 000 

msnm. Género cosmopolita de 8 especies en zonas subtropicales. E] contenido protéico 

resultante del AQP fué bajo con 5.84 % y 58.27 % de TND en base 90 % de m.s. (cuadro 2) 

Género 156 Paspalum Linneaus Concentra especies de gran valor forrajero. 

Especie: Paspalum hartwegianum Fourn. Pertenece a la tribu Paniceae. Es una planta 

nativa, dispersa en localidades a través de México, en sabanas y zanjas de caminos entre 0- 

900 msnm. E] contenido protéico resultante del AQP fué alto con 9.81 % y 57.61 % de TND 

en base 90 % de materia seca. (cuadro 3) 

Especie: Paspalum notatum Fluegge. Pertenece a la tribu Paniceae. Nativa en el sur de 

México hasta Argentina, en pastizales y areas abiertas, perturbadas, 0 -1 900 msnm. Esta 

especie es ampliamente cultivada como forraje y pasto para césped. El contenido protéico 

resultante del AQP fué mediano con 7.37 % y el mas alto en TND con 60.13 % en base 90 

% de materia seca (cuadro 4)  



  

Género 168 Digitaria A. Haller 300 Especies de distribucién mundial en climas Tropical y 

templado. 

Especie : Digitaria ciliaris (Retz) Koel. Pertenece a la tribu Paniceae. Esta especie es 

maleza en areas perturbadas y vegetacién secundaria. 0- 1 400 msnm, se le encuentra en 

trépicos y subtrdpicos en ambos hemisferios; cuando se protegen dichas areas de la 

perturbacién, desaparece rapidamente y es reemplazada por pastos perennes; excelente pasto 

forrajero. El contenido protéico resultante del AQP fué ligeramente alto con 8.48 % y 

60.13 % de TND en base 90 % de materia seca ( cuadro 5) 

Género 166 Rhynchelytrum Nees. Aproximadamente 35 especies, en su mayor parte africanas. 

Especie: Rhynchelytrum repens ( Willd ) C. E. Hubb. Pertenece a la tribu Paniceae. Es 

introducido, en areas perturbadas 0-1 900 msnm, se le considera una maleza, dominando 

sobre la vegetacién nativa, es comun en bordos de caminos, este género es unido en 

ocasiones a Melinis, proposicién taxonémica que apoya Zizca (1988), sin embargo las 

espiguillas difieren en forma, particularmente la gluma superior. El contenido protéico resultante 

de! AQP fué alto con 9.27% y 58.05% de TND en base 90 % de materia seca (cuadro 6) 

Género 104 Muhlenbergia Schereber Zacates de raiz en clima templado himedo. 

Especie: Muhlenbergia versicolor Swallen. Pertenece a la tribu Agrostideae, se le 

encuentra en laderas montafiosas rocosas y salientes de roca en los bosques de pinos en 

alturas desde 900-2 500 msnm. EI contenido protéico resultante del AQP fué bajo con 4.27 % 

y 56.79 % de TND en base 90 % de materia seca (cuadro 7) 

Especie: Muhlenbergia pilosa peterson Wipff y Jones. Pertenece a la tribu. Habita 

pastizales inducidos en bosques de pino-encino, en laderas montafiosas con suelo arcilloso y
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salientes de roca entre 1530 y 2115 msnm, se asociada con especies de Bouteloua, 

Heteropogon, Stevia, Trachypogon, Pennisetum, Stipa, Aegopogon tenellus, Rhynchelytrum 

repens, Pereilema crinitum y Muhlenbergia ciliata. El contenido protéico resultante del AQP 

fué el mas bajo con 4.27 % y 57.19% de TND en base 90 % de materia seca (cuadro 8) 

Género: 123 Cynodon Rich. Agrupa seis especies, de clima tropical y secos, algunas nativas de 

Africa. 

Especie: Cynodon dactylon (L.) Pers. Pertenece a la subtribu Chloridinae. Distribucién 

pantropical, nativa y/o introducida, cuando se induce, tiene un poder dominante sobre la 

vegetacion natural, es comun en México. El contenido protéico resultante del AQP fué el 

mas alto con 14.57 % y 58.13 % de TND en base 90 % de materia seca (cuadro 9) 

Género 125 Bouteloua Lagasca. Agrupa cerca de cuarenta especies en el continente 

Americano. 

Especie: Bouteolua curtipendula (Mich.)Torr. Pertenece a la subtribu Boutelouninae. 

Endémica, al norte y sur de las montafias centrales de México, se han identificado tres 

variedades; es un excelente pasto forrajero. El contenido protéico resultante del AQP fué 

mediano con 6.45 % y 56.31% de TND en base 90 % de materia seca. (cuadro 10) 

Género 130 Opizia Pres] Graminea mexicana muy rastrera. 

Especie: Opizia stolonifera J.S. Pres! Pertenece a la subtribu Boutelouninae. Es comun en 

potreros, veredas y bordes de caminos, desde 30 -2 000 msnm, en el sur de México. El 

contenido protéico resultante del AQP fué alto con 10.33 % y 57.68 % de TND en base 90 

% de materia seca. (cuadro 11)
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4.1.- DISCUSION 

La identificacién botanica de los pastos estudiados, de acuerdo a su distribucion, habitat y 

comportamiento, nos muestra que son especies bien representadas a “la regidn Montafia de 

Guerrero”, y se caracterizan por la resistencia a la sequia y crecimiento en lugares 

pedregosos. Estos pastos a pesar de ser poco rendidores por unidad de superficie en relacién 

a las praderas cultivadas, resisten el pastoreo y escasamente son atacados por plagas. 

Mufioz, M (1963) y algunos autores citados, describen a la regién “por la presencia de 

pastos pobres, mediocres 0 de baja calidad forrajera”, desde el punto de vista subjetivo, sin 

llegar al analisis cualitativo y cuantitativo; debido a la caracteristica regional de los pastos 

identificados, no se encontré en la literatura sus valores nutricionales, excepto Cynodon 

dactylon L. Pers, Paspalum notatum Fluegge y Bouteloua curtipendula Michx., que ya han 

sido ampliamente estudiados por varios autores. La mayoria de pastos identificados, se 

concentran en la Selva Baja Caducifolia y Bosque latifoliado esclerofilo caducifolio, que es 

la vegetacion representativa. En ellos resaltan las siguientes especies: Cynodon dactylon L. 

Pers, Opizia stolonifera J.S.Presl, Paspalum hartwegianum Fourn, Rhynchelitrum repens 

Willd, Digitaria ciliaris (Retz) Koeler, Paspalum notatum Fluegge, Bouteloua curtipendula 

(Michx) y Trachypogon secundus Presl, mientras que Muhlenbergia pilosa Peterson Wipff, 

Mulhenbergia versicolor Swalen, se desarollan en los bosque aciculifolio (pino) y aciculi- 

esclerofilo caducifolio (pino-encino), resaltando algunas especies en uno u otro tipo de 

vegetacion. 

Se observé que los pastos se desarrollaron mejor y persisten mayor tiempo en sitios que 

guardan humedad en la época de sequia y son los lugares que por instinto busca el ganado. 

Por la abundancia y aprovechamiento forrajero de los pastos en el municipio de Olinala, 

Gro., el presente trabajo contribuye al conocimiento técnico y taxondémico, asi como el 

valor nutriticional de diez especies representativas. 
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4.2.- Valor nutritivo de las gramineas comunes por su aprovechamiento forrajero 

De los pastos identificados, Cynodon dactylon L. Pers (zacate cuerdilla) result6 con mayor 

cantidad de Proteina Cruda con 14.57 % y el tercero en total de nutrientes digestivos con 

58.13 %, mientras que Paspalum notatum Fluegge (zacate bahia 6 frente de toro) obtuvo 

mayor cantidad de Total de Nutrientes Digestibles con 60.13 % y el 60 lugar en contenido 

proteico con 7.37 (cuadro 12) 

Las especies resultantes con mayor indice nutritivo con respecto a Proteina Cruda (PC) y 

Total de Nutrientes Digestibles (TND) en base 90 % de materia seca fueron: 

  

Especie % P.C. T.N.D. 

Base 90 % m.s Base 90 % m.s 
  

Cynodon dactylon L. Pears  (cuerdilla) 14.57 $8.13 

Rhynchelytrum repens Willd (zacate seda) 9.27 58.05 

Paspalum hartwegianum Fourn 9.81 57.65 

Opizia stolonifera Pres| (bramilla) 10.33 57.68 

Los pastos de menor calidad nutritiva resultaron: 

  

  

Especie % P.C. T.N.D. 

Base 90 % m.s Base 90 % m.s 

  

Trachypogon secundus Presl. (zacate seta) 5.84 58.27 

Muhlenbergia versicolor Swallen. 4.37 56.79 

Muhlenbergia pilosa Peterson W. y J. 4.27 $7.19 
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Las especies de mediana calidad nutritiva fuéron: 

  

  

Especie % P.C. T.N.D. 

Base 90 % m.s Base 90 % m.s 

    

Digitaria ciliaris Retz. (zacate escobetita) 8.48 57.99 

* Paspalum notatum Fluegge (bahia, frente de toro) 7.37 60.13 

Bouteloua curtipendula Michx (zacate cominillo) 6.45 56.31 

* ocupé el 60. lugar en contenido protéico con 7.37 % , pero con el mayor porcentaje de TND 

- La etapa de colecta y henificacién para el AQP fué la aparicién de aprox. 80 % de inflorescencia 

En lo que se refiere a la calidad nutricional, los resultados del AQP en los pastos 

estudiados, mostraron algunas diferencias en el valor nutritivo, en relacién a otras 

gramineas nativas reportados por Shimada (54) y colaboradores (Cuadro 13), resultando 

con mayor cantidad de Proteina Cruda y Total de Nutrientes Digestivos en comparacién a 

los pastos cultivados para corte y pastoreo, descritos por Flores, MJA. (Cuadro 14) 

Mc Ilroy, y en especial, Flores MJA. (qepd), refieren que “la abundancia y calidad de las 

especies nativas, son tan altas, como lo permiten las caracteristicas del clima y suelo”, sin 

embargo, “presentan caracteristicas de persistencia que otras especies no tienen” 

El municipio de Olinala, a pesar de tener un clima muy favorable, tiene un potencial 

sumamente bajo de sus agostaderos, debido a la escasa cantidad de forraje producido por 

unidad de superficie durante el afio, en comparacién a las praderas cultivadas en superficies 

planas, con disponibilidad de riego y rendimientos de 6 a 8 toneladas de forraje verde, por 

hectdrea, por corte, con periodos de descanso cada dos meses maximo. 
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Por lo cual, considero que en el estancamiento de la ganaderia en la regién “Montafia”, 

influyen directamente las condiciones naturales en la baja productividad forrajera de los 

pastizales, principalmente: la topografia accidentada con amplias areas erosionadas, 

temporada de lluvias corto, el drenaje interno rapido del suelo e incendios forestales, de 

reciente incremento, aunado a la falta de preocupacién de los ganaderos indigenas y 

mestizos por desarrollar en forma dptima el circulo completo de la ganaderia mayor, 

imperando la falta de forraje por unidad de superficie y no la calidad nutritiva de los pastos 

nativos. 
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5.- CONCLUSIONES 

Tomando en cuenta el contenido de PC y TND de las gramineas estudiadas, se concluye 

que su valor nutricional es bajo y en ningtin caso suple las necesidades de produccion. Solo 

algunas especies alcanzan a cubrir las necesidades de mantenimiento, lo cual podria 

mejorarse implementando actividades tecnificadas como fertilizacién de agostaderos, 

practicas de manejo como la rotacion de potreros y establecimiento de carga animal. 

Del universo de gramineas identificadas en 4 tipos de vegetacién existente en el municipio, 

las especies de mayor abundancia y aprovechamiento forrajero fueron: 

Paspalum notatum Fluegge, Opizia stolonifera Presl que son nativas, Rhynchelytrum 

repens Willd y Cynodon dactylon L. Pers que son introducidas. 

Estos pastos se desarrollan tanto en la Selva Baja Caducifolia y Bosque Latifoliado- 

escleréfilo caducifolio, que representan el 95 % de la vegetaci6n municipal, su presencia 

fue muy abundante en la temporada de Iluvias. 

También se encontraron algunas especies de distribucién pantropical, consideradas de 

menor aprovechamiento forrajero, introducidas del viejo mundo: 

Chloris virgata Swartz muy abundante 
Dactyloctenium aegyptium escaso 

Digitaria bicornis R.y S. presencia regular 

Echinochloa colonum Link abundante 

Echinochloa cruspavonis K muy escaso 

Eleusine indica (L) Gard. presencia regular 

Aristida adscensionis var. adsc. escasa presencia 

Otras gramineas identificadas se encontraron en proliferacién limitada o fueron 

complementarias de los agostaderos muestreados.  
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Parte de este trabajo, contemplé también el Analisis Quimico Proximal de diez pastos 

representativos en los tipos de vegetacién presentes en el municipio, situacién que permitiré 

valorar las areas de agostadero en forma cualitativa y cuantitativa, estudio realizado en el 

Departamento de Nutricién Animal y Bioquimica de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la U.N.A.M. 

RE ENDACIONE 

Olinala tiene una riqueza potencial en superficie, clima y vegetacién para fomentar la 

ganaderia, siempre y cuando su explotacién sea adecuada, algunas alternativas que se 

proponen para aprovechar eficiententemente los recursos son: 

© Realizar talleres de autodiagnéstico agropecuario que permita a los productores de 

ganado Iniciar un proceso de reflexion y/o concientizacién para mejorar su actividad. 

e Incorporar en lo posible actividades tecnificadas para mejorar la ganaderia regional, tales 

como: Programas de conservacion y rehabilitacién de suelos, construccién de bordos de 

retencién de agua, reforestacidn, etc. 

¢ Diversificar la produccién agricola, alternando cultivos de cacahuate, leucaena, frijol y 

otras leguminosas, con el fin de producir alimentos forrajeros y/o mejoradores del suelo. 

e Estudio de factibilidad para establecer praderas estacionales (praderas demostrativas) 

e Mejorar la nutricién de los animales criollos que permitan incrementar la produccién de 

leche y /o carne. 

e Establecimiento de praderas temporales con pastos que permitan un mayor rendimiento 

de forraje por unidad de superficie, den proteccién al suelo y disminuyan la formacién  
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de malezas por la competencia, ejemplo: Cenchrus ciliaris Retz (Zacate Buffel), Chloris 

gayana Kunth (zacate Rhodes), Hyfarrhenia rufa (zacate jaragua), que son resistentes a la 

sequia, tienen alto rendimiento por hectérea y buena aceptacién por el ganado 

(gustosidad), en lugares con humedad, es posible el cultivo de zacate Merkerdn, 

(Pennisetum merkeri) que es un pasto para corte. 

* considerar técnicas de conservacién y almacenamiento de forrajes durante la temporada 

de lluvias que es abundante. 

Este modesto trabajo, representa el inicio de una investigacién mas profunda para mejorar 

la produccion ganadera a nivel regional, partiendo de las Unidades de Produccién (Ejidos, 

Comunidades) y Pequefia Propiedad que requieren en forma urgente el empleo de 

tecnologia apropiada, si se quiere salir de] estancamiento en que se encuentra y 

principalmente, la preocupacion de los ganaderos, con deseos de mejorar e incrementar la 

calidad de sus potreros. 
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CUADRO 2 

ANALISIS QUIMICO PROXIMAL (AQP) 

HENO DE TRACHYPOGON PLUMOSUS KUNTH 

  

INGREDIENTES: Trachypogon plumosus (Kunth ex Willd) 

  

  
  

  

NUTRIENTES BASE BASE BASE 

HUMEDA (%) 90 (%) SECA 100 (%) 

Xx xX x 

Materia Seca 89.84 90.00 100.00 

Humedad 10.16 10.00 0.00) 

Proteina Cruda (N x 6.25) 5.83 5.84 6.49 

Extracto Etereo 2.44 2.45 2.72 

Fibra Cruda 31.05 31.1 34.56) 

Cenizas 5.72 5.73 6.37 

Extracto Libre de Nitrogeno 44.8 44.88 49.86 

T.N.D. (Aprox.) 58.2 58.27 64.74 

E.D. Keal/Kg. M.S 2562.6 2565.55 2850.70)       
  

X = PROMEDIO DE 3 DETERMINACIONES 

 



  
CUADRO 3 

ANALISIS QUIMICO PROXIMAL (AQP) 

HENO DE PASPALUM HARTWEGIANUM FOURN 

  

INGREDIENTE :_Paspalum hartwegianum Fourn 

  

  

  

      

NUTRIENTES BASE BASE BASE 

HUMEDA (%) 90 (%) SECA 100 (%) 

x xX x 

Materia Seca 90.47 90.00 100.00 

Humedad 9.53 10.00 0.00) 

Proteina Cruda (N x 6.25) 9.91 9.85 10.94 

Extracto Etereo 2.81 2.79 3.10) 

Fibra Cruda 23.68 23.53 26.15 

Cenizas 9.66 9.58 10.65) 

Extracto Libre de Nitrogeno 44.41 44.25 49.16 

IT.N.D. (Aprox.) 57.94 57.65 64.05) 

E.D. Keal/Kg. M.S 2551.20 2538.30 2820.42) 
  

X = PROMEDIO DE 3 DETERMINACIONES 

 



  
CUADRO 4 

ANALISIS QUIMICO PROXIMAL (AQP) 

HENO DE PASPALUM NOTATUM FLUGGE 

  

INGREDIENTES: Paspalum notatum Flugge 

  

  

  

        

NUTRIENTES BASE BASE BASE 

HUMEDA (%) 90 (%) SECA 100 (%) 

xX X xX 

Materia Seca 89.83 90.00 100.00 

Humedad 10.17 10.00 0.00 

Proteina Cruda (N x 6.25) 744 7.37 8.20) 

Extracto Etereo 3.17 3.18 3.43) 

Fibra Cruda 26.4 26.49 29.43) 

Cenizas 5.96 5.94 6.61 

Extracto Libre de Nitrogeno 46.86 47.02 52.33) 

T.N.D. (Aprox.) 60.04 60.13 66.81 

E.D. Keal/Kg. M.S 2643.39 2647.48 2941.63 
  
  

X = PROMEDIO DE 3 DETERMINACIONES 

     



CUADRO 5 

ANALISIS QUIMICO PROXIMAL (AQP) 

HENO DE DIGITARIA CILIARIS (RETZ) KOEL 

  

  

  

  

        

INGREDIENTES: Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 

NUTRIENTES BASE BASE BASE 

HUMEDA (%) 90 (%) SECA 100 (%) 

x Xx x 

Materia Seca 93.31 90.00 100.00 

Humedad 6.39 10.00 0.00 

Proteina Cruda (N x 6.25) 8.79 8.48 9.42 

Extracto Etereo 3.23 3.13 3.46) 

Fibra Cruda 26.56 25.61 28.46 

Cenizas 9.7 9.4 10.38 

Extracto Libre de Nitrogeno 45.03 43.38 48.28 

T.N.D. (Aprox.) 58.28 57.99 62.87 

E.D. Keal/Kg. M.S 2647.05 2553.46 2765.47 
  

X = PROMEDIO DE 3 DETERMINACIONES 

 



  
CUADRO 6 

ANALISIS QUIMICO PROXIMAL (AQP) 

HENO DE: RHYNCHELYTRUM REPENS 

  

INGREDIENTES: _Rhynchelytrum repens (Willd. ) C. E. Hubb. 

  

  

  

          

NUTRIENTES BASE BASE BASE 

HUMEDA (%) 90 (%) SECA 100 (%) 

X x X 

Materia Seca 88.57 90.00 100.00 

Humedad 11.43 10.00 0.00 

Proteina Cruda (N x 6.25) 9.12 9.27 10.30 

Extracto Etereo 3.27 3.33 3.74 

Fibra Cruda 30.18 30.66 34.07 

Cenizas 7.41 7.53 8.37 

Extracto Libre de Nitrogeno 38.59 39.21 43.52) 

T.N.D. (Aprox.) 58.12 58.05 64.51 

E.D. Keal/Kg. M.S 2559.14 2556.03 2840.20) 
  

X = PROMEDIO DE 3 DETERMINACIONES 

 



CUADRO 7 

ANALISIS QUIMICO PROXIMAL (AQP) 

HENO DE MUHLENBERGIA VERSICOLOR SWALLEN 

  

  

  

      

INGREDIENTES: Muhlenbergia versicolor Swalten 

NUTRIENTES BASE BASE BASE 

HUMEDA (%) 90 (%) SECA 100 (%) 

x x x 

Materia Seca 91.69 90.00 100.00 

Humedad 8.31 10.00 0.00) 

Proteina Cruda (N x 6.25) 4.45 4.37 4.85 

Extracto Etereo 1.12 1.1 1.23 

Fibra Cruda 35.21 34.58 38.42) 

Cenizas 6.03 5.92 6.57 

Extracto Libre de Nitrogeno 44.88 44.03 48.93) 

T.N.D. (Aprox.) 57.82 56.79 63.13) 

E.D. Keal/Kg. M.S 2536.57 2479.8 2755.42)     

X = PROMEDIO DE 3 DETERMINACIONES 

   



  
CUADRO 8 

ANALISIS QUIMICO PROXIMAL (AQP) 

HENO DE MUHLENBERGIA PILOSA PETERSON 

  

  

INGREDIENTES: Muhlenbergia pifosa. Peterson Wipff & Jones 

  

  

          

NUTRIENTES BASE BASE BASE 

90 (%) SECA 100 (%) 

X X xX 

Materia Seca 90.97 90.00 100.00 

Humedad 9.03 10.00 0.00) 

Proteina Cruda (N x 6.25) 4.31 4.27 4.74 

Extracto Etereo 1.26 1.24 1.38 

Fibra Cruda 25.69 25.33 28.15 

Cenizas 5.42 5.36 5.96) 

Extracto Libre de Nitrogeno 54.29 53.8 59.77) 

T.N.D. (Aprox.) 57.81 57.19 63.51 

E.D. Keal/Kg. M.S 2545.39 2518.28 2796.55 
  

X = PROMEDIO DE 3 DETERMINACIONES 

 



CUADRO 9 

ANALISIS QUIMICO PROXIMAL (AQP) 

HENO DE CYNODON DACTYLON (L.) PERS 

  

INGREDIENTES : Cynodon dactyfon {L.) Pers. 

  

  

          

NUTRIENTES BASE BASE BASE 

HUMEDA (%) 90 (%) SECA 100 (%) 

x X Xx 

Materia Seca 91.83 90.00 100.00 

Humedad 8.17 10.00 0.00) 

Proteina Cruda (N x 6.25) 14.87 14.57 16.19 

Extracto Etereo 2.77 2.75 3.05) 

Fibra Cruda 22.23 21.78 24.2 

Cenizas 9.65 9.54 10.51 

Extracto Libre de Nitrogeno 42.31 41.36 46.05) 

T.N.D. (Aprox.) 59.32 58.13 64.6 

E.D. Keal/Kg. M.S 2611.71 2559.61 2844.23) 
  

X = PROMEDIO DE 3 DETERMINACIONES



CUADRO 10 

ANALISIS QUIMICO PROXIMAL (AQP) 

HENO DE BOUTELOUA CURTIPENDULA (MICHX.) 

  

  

INGREDIENTES:_Boutefoua curtipendula (Michx. ) Torr. 

    
  

  

        

NUTRIENTES BASE BASE BASE 

HUMEDA (%) 90 (%) SECA 100 (%) 

xX x Xx 

Materia Seca 91.52 90.00 100.00 

Humedad 8.48 10.00 0.00) 

Proteina Cruda (N x 6.25) 6.57 6.45 7.17 

Extracto Etereo 2.42 2.36 2.63 

Fibra Cruda 34.94 34.42 38.24 

Cenizas 7.31 7.17 7.96 

Extracto Libre de Nitrogeno 40.28 39.6 44 

T.N.D. (Aprox.) 57.19 56.31 62.46 

E.D. Keal/Kg. M.S 2518.08 2479.44 2750.05) 
  

X = PROMEDIO DE 3 DETERMINACIONES 
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CUADRO 11 

ANALISIS QUIMICO PROXIMAL (AQP) 

HENO DE OPIZIA ESTOLONIFERA J.S. PRESL 

  

  

INGREDIENTES: Opizia estolonifera J.S. Prest. 

  

  

      

NUTRIENTES BASE BASE BASE 

HUMEDA (%) 90 (%) SECA 100 (%) 

xX xX x 

Materia Seca 86.05 90.00 100.00) 

Humedad 13.95 10.00 0.00 

Proteina Cruda (N x 6.25) 9.93 10.33 11.49) 

Extracto Etereo 2.01 2.12 2.35) 

Fibra Cruda 21.45 22.47 24.97 

Cenizas 8.42 8.83 9.8 

Extracto Libre de Nitrogeno 44.24 46.25 51.39 

T.N.D. (Aprox.) 55.16 57.68 64.09 

E.D. Keal/Kg. M.S 2430.05 2541.31 2824.09     

X = PROMEDIO DE 3 DETERMINACIONES 

 



  
CUADRO. 13 

Composicién Nutricional de algunas gramineas nativas. 

  

  

  

Especie nativa %PC % TND Tiempo de Colecta 

Andropogon scoparius 8.5 55 (final del crecimiento) 

Aristida oliganta 5.2 57 (madura) 

Bouteloua curtipendula 6.7 41 (final del crecimiento) 

Bouteloua curtipendula 4.8 32 (madura) 

Bouteloua hirsuta 6.7 50 (final del crecimiento) 

Cenchrus spp. 10.3 68 (Inicio de floracién) 

Cynodon dactylon 9.5 53 (final del crecimiento) 

Chloris spp. 9.1 56 (final del crecimiento) 

Echinoclhoa crusgalli , 8.0 61 (final del crecimiento) 

Leptoclhoa dubia 5.6 47 (final del crecimiento) 

Panicum halii 74 47 (final del crecimiento) 

Setaria macrostachya 12.7 36 (final del crecimiento) 
  

Shimada SA. y colaboradores 
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