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la necesl.dad y =nveruencaa de que los profesl.onales tanto 

l.llVestl.gadores = extens1.onistas pennanezcan actuall.zados en sus 

=nocl.l1ll.entos sobre establecl.l1ll.ento mantenl.l1ll.ento y producx:aon de 

pasturas en la selva peruana llevo al Instl.tuto Nacl.onal de 
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tecnologl.as sobre establecl.l1ll.ento mantenl.I1U.ento y produ=l.on de 

pasturas en la selva peruana aprovechardo al llll.smo tl.enp:> las 

experl.encl.as adqul.rl.das a traves de los =nferencl.stas de las 

l.!JStl.tucl.ones part1.c1.pantes en l.llVestl.gacl.on desarrollo y transferencl.a 

de tecnologl.a que =laboraron en la reall.zacl.on de este evento 
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mEFJICIO 

La Selva Alta y BaJa de la AmazOJua Peruana =n una extensJ.on de 75 6 

lll.l.llones de hectareas =nstJ.tuye la reserva mas J.ITPOrtante para la 

amplJ.acJ.on de la frontera agri=la y es de gran J.ITPOrtancl.a para el 

desarrollo e=nonu= y socJ.al del Peru no solo por su gran extensJ.On y 

rJ.queza natural en tJ.erras agua, flora fauna, etc SJ.no por el 

potenc1al que ofrece para la produccJ.on de al:unentos medl.ante sJ.Stemas 

de produccJ.On que preserven los recursos naturales dl.sporubles en la 

reg1on 

Seg¡m estudl.os del uso potencJ.al de los suelos del Peru realJ.zados por 

la OfJ.cJ.na NacJ.Onal de EvaluacJ.on de Recursos Naturales (ONERN) la 

Selva posee 5 7 lll.l.llones de hectareas apttas para pastos lo que 

representa 7 5% de la selva y 31 8% del area de pastos del Peru 

sm embargo de este potencJ.al de hectareas para pasturas en la selva 

solamente son utJ.lJ.zadas O 44 lll.l.llones de hectareas mantenJ.endo 

alrededor de 300 000 cabezas de vacunos equJ.valentes a menos de un 

aru.mal por hectarea Del total de pasturas sembradas hasta hoy en la 

Amazoma ( 440 000 has) mas del 70% lo =nstJ.tuyen pasturas degradadas 

natJ.vas denonunadas corno "torourco" (Corm.uudad de Paspalum =mugatum y 

Axonopus CX1!T!!?resus) de baJa productJ.VJ.dad (menos de O 8 UJVha) 

Con una adecuada tecnologJ.a de pasturas adaptadas al e=sJ.sterna (suelo 

cl:una y factores bJ.otJ.cos) de la regJ.on para un meJor aprovechanuento de 

los recursos potencl.ales dl.sporubles se podrJ.a elevar al mechano y largo 

plazo la capacJ.dad de carga a 2 anJ.IDales por ha lo que perlll.l.trrJ.a mas 

que ducpll.car la poblacJ.on ganadera de la Selva Peruana alJ.vJ.andoa la 



presJ.on por mayor tala de bosque medJ.ante una tecnologJ.a que pe¡::nuta la 

sosteruda productJ.VJ.dad de los sJ.sternas de producx:aon :nuxtos 

(agropecuanos) de la regJ.on 

Dentro de la RIEPl' J.nJ.cJ.ada en 1979 el INIM en cooperacJ.on con IVITA 

y otras J.nStJ.tucJ.ones de 111VestJ.gacJ.on ganadera en la Amazoma Peruana 

conducen 111VestJ.gacJ.on cooperatJ.va medl.ante la REPAP (Red de EvaluacJ.On 

de Pasturas para la Amazoma Peruana) Este coordl.nado esfuerzo de 

111VestJ.gacJ.on J.nCluye evaluacJ.ones agro1101lll.cas y con anJ.males en varJ.os 

lugares para deternunar la persJ.stencJ.a y productJ.vJ.dad de las pasturas 

lo mJ.smo que accJ.Ones de rnultJ.plJ.cacJ.On de senullas y evaluacJ.on de 

pasturas en canpos de productores 

A partrr de 1985 se establecJ.o el convenJ.o de cooperacJ.on entre INIM -

IVITA y CIAT para establecer en Pucallpa el Centro de seleccJ.on mayor 

de gennoplasma y desarrollo de pasturas para la recuperacJ.on de areas 

degradadas de la amazoma mternacJ.Onal 

La experl.encl.a ganada hasta la fecha es el marco aprq>J.ado para el 

desarrollo de este C!urso-'I'aller sobre EstablecJ.mJ.ento MantenJ.mJ.ento y 

ProduccJ.On de Pasturas en la Selva Peruana orJ.entado a las necesJ.dades 

de actualJ.ZacJ.On de conocJ.mJ.entos de los profesJ.onales 111Volucrados en 

programas de 111VestJ.gacJ.on y desarrollo de las J.nStJ.tucJ.ones y entJ.dades 

presentes en las regJ.Ones de la Amazoma Peruana 

Este C!urso-'l'aller orgamzado por el INIM y el cual conto con el apoyo 

del IVITA la CorporacJ.on de Desarrollo de Ucayall. (CDRDEU) Banco 

Agrarl.O del Peru y del CIAT fue un foro de analJ.sJ.s y reflexJ.on sobre 

la 1111p0rtancJ.a del Estasblecmento MantenJ.mJ.ento y ProduccJ.on de 

Pasturas para J.nCrernel1tar la produccJ.On de carne y leche en los suelos 

pobres y acJ.dos de la amazonJ.a peruana 

Estas memorJ.as contJ.enen mformacJ.on general y especl.fl.ca actualJ.zada 

sobre la ganaderJ.a y tecnologJ.a de pasturas para la amazonJ.a de gran 

V l. 



uL1l1dad para 1nSt1tuc1ones de ensenanza 1nVest1gac1on y desdrrOllo de 

la reg1on 

Jase M 'lbledo 

tos Trqncales 

Cent1o Intm.JlaC1onal de Agncultu1o. rroo1cal 



PROGRAMACION, PARTICIPACION Y OBJETIVOS 



Oarno resultado del avanzado estado de desarrollo de las evaluac1ones de 

genroplasma fo=a)ero en alg¡mos ecanstemas del contmente la Red 

Internac1onal de Evaluacwn de Pastos Trop1cales RIEP1' desarrollo una 

nueva forma de colaborac1on y se formal1Zo el proyecto INIAA-IVITA-ciAT 

entre el Inst1tuto Nac1onal de Invest1gac1on Agropec:uar1a y 

Agrcnndustr1al INIAA el Inst1tuto Veten.nar1o de Invest1gac1ones 

Trop1cales y de Altura IVITA y el Programa de Pastos Trop1cales del 

Centro Internacwnal de 1\grwultura Trop1cal CIAT para coord= los 

trabaJOS de la RIEPI' en la amazoma del Peru Ecuador Colomina y 

Bras11 Este conven1o 1n1c1o sus act1v1dades en nov1embre de 1985 con 

la f1nal1dad de 1nvest1gar en el desarrollo de nuevas opcwnes de 

genroplasma forraJero y tecnolog1a de baJos :msurnos para recuperar areas 

degradadas me:hante pasturas de alta product1v1dad y estab1l1dad en el 

trop1co humedo de Latmoamenca 

Por estas razones el CIAT apoyo al INIAA en la coord1nac1on y 

organ1Zacwn del curso-taller sobre "Establec1m1ento mantemm1ento y 

producc1on de pasturas en la Selva Peruana" drr1g1do a profeswnales 

que trabaJaran en 1n5t1tuc1ones de 1nvest1gac1on transferenc1a de 

tecnolog1a promocaon y desarrollo en la zona de la Amazoma Peruana 

El curso se real1zo entre el 28 de sept1embre y el 8 de octubre de 1987 

en la sede de CENIDR en PUcallpa departamento de Ucayal1 con pract1cas 

de campo en la estac1on pr1ne1pal del trop1co IVITA la cual se 

encuentra a 59 km de la c1udad de PUcallpa A su desarrollo 

contrlbuyeron los programas de pastos trop1cales y capac1tacwn y 

comun1cac1ones del CIAT el Inst1tuto Nac1onal de Invest1gac1on 

11gropecuar1a y Agro1ndustr1al INIAA el Insbtuto Veter1nar10 de 



Investl.gacJ.ones Trqncales y de Altura IVITA y la O:>rporacl.on RegJ.onal 

de Desarrollo CDRDElJ Se anexa el programa ofl.cl.al del curso-taller el 

cual se currpho en su totalJ.dad (Anexo 1) 

As1.st1.eron 33 profesJ.onales de la regwn (Anexos 2 y 3) qw.enes ademas 

de part1.c1.par en fonna actJ. va en las ses1.ones de dl.scusl.on 

contnbuyeron con sus exper1.enc1.as al exJ.to del evento 

En la mauguracJ.on el chrector del INIM-c:IPA XXIII Ucayali luzo un 

recuento h1.stonco de la lllVestJ.gacJ.on en el desarrollo agricola y 

ganadero de la selva peruana Destaco la colaboracl.on 

rnterlllStJ.tucJ.onal INIM-IVITA-ciAT y su lllpOrtancl.a para alcanzar las 

metas propuestas en lllVestJ.gacJ.on J.gualmente enfatJ.Zo la lllpOrtancl.a 

del curso-taller como medl.O de CXJrnurucacJ.on y transferencl.as de las 

tecnolog1.as que en pasturas trqncales se estan generando a traves del 

convenJ.o de cooperac1.on entre INIM-IVITA-ciAT en la estac1.on 

experJ.mental del IVITA y los resultados alcanzados en fmcas de 

productores 

lDs obJetl.vos generales del Olrso-'I'aller fueron los s1.gu1.entes 

1 MeJorar los conocl.llll.entos y habl.ll.dades de los profesJ.Onales que 

trabaJan actualmente en lllStJ.tucJ.ones nac1.onales de lllVestJ.gacJ.on 

transferencJ.a de tecnologJ.a promoc1.on y agenc1.as de desarrollo en 

la zona de rnfluenc1.a de la selva peruana en aspectos sobre 

establecl.llll.ento mantenl.llll.ento y produ=J.on de pasturas en areas 

degradadas para meJorar la productl.vl.dad de la ganaderJ.a exJ.stente 

2 capac1.tar a los part1.c1.pantes en los prl.nCl.pl.os generales 

relacJ.onados con 

ManeJO de pasturas en el tropJ.co de la selva peruana 

caracterJ.stJ.cas mas lllpOrtantes de la SJ..rnbl.OSl.S 

legurnmosa-rJ.ZobJ.o y el rol de las legurnmosas forraJeras en 

pasturas 

l.X 



EvaluacJ.on de germ::plasrna en areas degradadas del tropJ.co 

peruano 

Establecl.IIUento y manten:unJ.ento de pasturas, sJ.stemas de 

control de malezas maneJo y utJ.ll.zacJ.on de pasturas en áreas 

degradadas de la selva pezuana 

MultJ.pll.cacJ.on de senu.lla basJ.ca y experJJneiltal de germ::plasrna 

pronusono y al ternatJ. vas para prc:B~D~Ter la produ=J.on 

~l.al y 

ExpenmentacJ.on de pasturas en canpos de productores y 

transferencJ.a tecnologJ.ca 

3 Establecer nexos entre lllVestJ.gadores de la Red de EvaluacJ.on de 

Pastos en la Amazonia Peruana REPAP con los profesJ.onales de 

pn:m:x:aon fcanento y desarrollo 

4 Promover el desarrollo de tecnologJ.a adecuada en la regJ.on para el 

me]oranuento de la productl.VJ.dad ganadera de dable proposl.to 

exJ.stente en la selva pezuana 
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c<X.U~>'ENl p.C\01'1 
CEf'lfrt0 út 

lMRlRrANCIA DE IA GAN111lElUA, RJL Y ~CN DE IA INVESTIGACICN EN 

PAS'IURA<; EN IA JIMAZCIUA PEIUANA 

R Scbaus A 
1 

1 

PeJ:u es un pa1s con cordlc1ones cll.II1at1cas geolog1cas y ecolog1cas 

contrastantes la superf1c1e total de 1 285 216 km
2 esta d1stn.btuda 

2 2 
en cuatro reg10nes naturales Costa 137 216 km S1erra 392 000 km 

Selva Alta 194 000 km
2 y Selva BaJa 562 000 km

2 El area total de la 

Amazoma de 756 000 km
2 es la reg10n del pa1s con menor dens1dad de 

pablac1on (cuadro 1) 

cuadro 1 Extens10n y poblacwn de las grandes regwnes del PeJ:u 

Regwn 

Costa 

S1erra 

Selva alta 

Selva baJa 

137 216 

392 000 

194 000 

562 000 

1 285 216 

11 

30 

15 

44 

100 

Hab1tantes 

no 

12 180 000 

6 630 000 

640 000 

1 920 000 

21 370 000 

Calculado de calderon (1982) Gazzo (1982) Zarrora (1975) 

Hab1tantes/ 
km2 

89 

17 

3 

3 

17 

Con base en la tasa de crec.l.ll\1ento de 2 8% para el qmnquemo 1975-1980 

se estl.II1a que la poblacwn del pa1s llegara a 23 3 llUllones de 

1rng Zoot:ecru.sta INIAA Coord1nador de la REPAP Apartado 558 
PUcallpa Ucayal1 PeJ:u 



habJ.tantes en 1990 la actual pJ.ramJ.de de edades de poblacJ.on dE!IID.lestra 

que el 43% tJ.ene menos de 15 anos y el 54% entre 15 y 64 anos 

(lNP 1985) 

Esta crecaente poblacwn generara un amnento SJ.gnJ.fJ.catJ.vo en la deman::la 

de trabaJo espacJ.o-habJ.table recursos energetJ.cos servJ.cJ.os socJ.ales 

basJ.COS (salud educacJ.on VJ.VJ.enda transporte) y all.mentos las 

estadJ.stJ.Cas nn.1estran al Peru oc:aro un pais despoblado pues regJ.stra una 

densJ.dad total de poblacJ.On de 17 habJ.tantes por km2 sm embargo la 

superfJ.cJ.e hoy habJ.table no supera al rnedJ.o nullon de km2 lo que 

concentra la densJ.dad real de la poblacJ.on en pocas zonas El fenomeno 

de la urbaruzacJ.On y el desequJ.lJ.brado desarrollo de la mfraestructura 

y servJ.cJ.os en las dJ.ferentes regwnes del pa1.s ha corrlucJ.do a una 

desJ.gual dJ.stnbucJ.on terntonal de sus habJ.tantes 

la poblacJ.on actual en la regwn de Selva es de 2 560 000 habJ.tantes 

(640 ooo en la Selva Alta y 1 920 000 en Selva BaJa) la nutad de la 

poblacJ.on de Selva BaJa habJ.ta en la rJ.bera de los nos trabaJando en 

la agrJ.cultura nugratona y pequenas fmcas ganaderas perl.OdJ.camente se 

dedJ.can a la explotacJ.on maderera nuentas que los pobladores de Selva 

Alta se ubJ.can prmcJ.palmente en terrenos altos nn.1chos de los cuales 

tJ.enen acceso por carreteras (FJ.gura 1) 

2 Sl'IUACIOO DE lA liMl'IZ<liTA PEKIANA. 

Por nn.1chos anos la Selva (Bosques TropJ.cales) no ha merecJ.do la atencJ.On 

de los polJ.tJ.cos nJ. de la lllVersJ.on de capJ.tales por consJ.derarse una 

regJ.on de dJ.fJ.cJ.l acceso y ademas por el desconocl.ltUento que sobre ella 

se tenJ.a en cuanto a clJ.ma ecologJ.a suelo etc 

2 1 Infraestrucbrra vJ.al 

las prmcJ.pales vJ.as de penetracJ.On construJ.das hace 30 o 40 anos 

atras son las que unen en el Norte Ouclayo con Jaen en el Centro Lllna 

con Pucallpa y en el SUr Areq¡upa con la Selva alta del CUzco y Puerto 

Mal donado 

2 



IOUITOS 
,1( 

~~~IM~(;l*J~MOYOBAMBA 

c:::J Bosque Pluv1al 

1!111 Bosque Espmoso 

~ Bosque Estac1onal 

'ft YURIMAGUAS 

F1gura 1 Ub1cac•ón de la Selva Alta y Selva Ba¡a del Peru y sus localidades 
más Importantes 

3 



la constJ:uocaon de la Carretera Margl.Tlal de la Selva rn1c1ada hace mas 

de 15 anos y que por var1os anos no recllno la atencaon necesar1a 

paral1zarrlose la constru=1on actualmente ya une Sat1po con Jaen 

pasando por Puerto Be:rnrudez TJ.n;Jo Mana Tarapoto y Moyobamba (F1gura 

2) esta carretera ha s1do trazada con la pnnc1pal fl.Tlal1dad de 

1neo:rporar nuevas areas a la act1v1dad agropecuar1a de la vasta reg10n 

amazoruca y ademas de uru.r los ruferentes pueblos amazon1cos Esta 

carretera que atrav1eza la Selva de Norte a Sur se conecta ya con dos 

pr1n01pales v1as de penetrac1on desde la Costa 

1\demas de esta rnfraestructura v1al en la Selva Norte se 1ruc1o la 

constru=10n de la carretera Iqu1tos-Nauta con una long1tud de 

aprmwnadamente 160 km la Amazorua Peruana esta confonnada por muchos 

r1os la mayor1a de los cuales son navegables y que por muchos anos ha 

s1do la pr1n01pal v1a de comun1cac1on espec1almente para las act1v1dades 

corr.e=1ales entre los pueblos de Selva 

2 2 la coloruzacun / 

Como consecuenc1a de una pres1on demograf1ca y soc1oecoi1ClllU.ca de las 

reg10nes depn11udas de la S1erra y Costa se produce una gran nu.grac10n 

de colonos hac1a la Selva D1c:has nu.grac10nes con el apoyo de Proyectos 

Espec1ales en areas favorec1das han resultado en un aumento 

s1gru.flcat1vo de la produ=1on de al:unentos con la rntrodu=10n del 

cult1vo de arroz baJo nego en la Selva Norte, el aumento de areas 

rn¡uceras y desarrollo de agrorndustnas capaces de :rnpulsar la 

produ=10n de otros culbvos tales corno el algodon y tabaco la 

mayor1a de los nuevos colonos tratan de extrapolar sus exper1enc1as de 

Costa o S1erra al nuevo rnedl.o a veces con resultados pos1t1vos pero en 

la mayor1a de los casos con 

de agr1cultura nu.gratona 

resultados negat1VOS rev1rt1end0 al S1Sterna 

Los colonos procedentes de la Costa benen 

mayor rncll.Tlaclon para hacer ganader1a y en muchos casos con m:xl.elos 

rntens1vos Generalmente estos colonos t1enen mayor tecnolog1a ya que 

por su or1gen han tenldo fac11 a=eso a los 1l1SUJlK)S rusporuendo en 

muchos casos con flncas mas grarrles Los colonos procedentes de la 

S1erra generalmente se or1entan a la agr10ultura sembrando arroz o 

4 



F1gura 2 Cobertura de estudio de suelos de la ONERN en la selva 
(ONERN 1982) 

5 



naiz la actJ.VJ.dad ganadera con vacunos nace = consecuenc:J.a de la 

estabJ.lJ.zacJ.on de la explotacJ.on :rural (R.l.esco et al 1982) l.llego de 

un mcremento de pablacJ.on rapl.da hasta 1970 en los ultl.IOOS 15 anos la 

pablacJ.on vacuna tJ.ende a dl.snunuir debJ.do a las polJ.tJ.cas negatJ.vas de 

precl.os y a la falta de mcentJ.vos para la lllVersJ.on 

actual de la Amazoma se estl.I!B en 300 000 cabezas 

la pablacJ.on 

3 

En la Selva Peruana se encuentran hasta 7 ordenes de suelos con una gran 

varJ.abJ.lJ.dad en su ubJ.cacJ.on gecy~:afJ.ca El OJadro 2 muestra que del 

total del area de la Amazoma el 82% esta fonnado por UltJ.SOles y 

EntJ.soles Hasta el m::xnento no se han clasJ.fJ.cado OXJ.SOles tal vez 

debJ.do a que carece de natenales ongmarJ.os muy antJ.guos y tanp;x:o 

exJ.sten ArJ.dJ.soles debJ.do a las condJ.cJ.ones cll.I!BtJ.cas 

OJadro 2 DJ.str.lbucJ.on aproxunada (nu.llones de ha) de suelos en la 
Selva Peruana* 

SUelos Posl.CJ.ones toooqrafJ.cas Total 
Domrnantes Plano - Plano a I.omoso a Area 

nal drenado ondulado** escarpado*** 

UltJ.soles 3 8 38 o 7 4 49 2 
EntJ.SOles 3 3 1 5 8 o 12 8 
Incepb.soles 2 9 o 8 6 8 10 5 
Alfl.soles o 1 3 1 o 2 3 
VertJ.SOles o o 4 o o 4 
MolJ.soles o o 1 o 2 o 3 
Espodosoles o 1 o o o 1 

'lurAL 10 1 42 1 23 4 75 6 
(porcentaJe) 13 56 30 100 

* Fuentes FAO (1971) Cochrane et al (1981) ONERN (1982) y 
nxxil.fJ.cacJ.ones posterJ.ores 

** Topografl.as bJ.en drenadas pendJ.entes prmcJ.pales de O a 8% 
*** TopografJ.as bJ.en drenadas pendJ.entes generalmente nayores a 8% 

4 CAP1ICID!\I) lE USO Y USO ACruAL lE IA 'l'IERRA 

% 

65 
17 
14 

3 
1 

100 
100 

la Selva constJ.tuye la reserva nas :urportante para la anplJ.acJ.on de la 

frontera agncola del pal.s Segun el sJ.stena de "capacJ.dad de Uso Mayor 
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de Tl.erras" de la Ofl.cllla Nacl.onal de Evaluacl.on de Recursos Naturales 

(Onem, 1982) (F1.gura 2) la Selva posee 2 4 Inl.llones de hectareas aptas 

para cultl.vos anuales en l:unpl.o 2 2 Inl.llones de has aptas para cultl.vos 

perennes y 5 7 Inl.llones de has aptas para pastos (Clladro 3 ) Estas 

Cl.fras refleJan que la Selva posee el 49% del área para cult1.vos anuales 

del PeJ:u el 81% de los suelos aptos para cultl.vos perennes y el 32% del 

área potencl.al de pastos del PeJ:u Canpararrlo el uso actual (Clladro 4) 

con el uso potenc1.al (Clladro 3) en pasturas de las 3 reg1.ones del pais 

observamos que el uso actual sobrepasa el uso potenc1.al en la Sl.erra 

Inl.entras que en la Amazoma solo se hace uso del 8% del area potencl.al 

Clladro 3 capac1.dad de uso de tl.erras en PeJ:u (Ml.llones de has) 

PorcentaJe 

de la 

capacl.dad de Uso Costa Sl.erra Selva PeJ:u selva 

CUltl.VOS en l:unpl.O 1 1 1 3 2 4 4 9 49 

CUltl.VOS perennes o 5 2 2 2 7 81 

Pastos 1 6 10 6 57 17 9 32 

Bosques de produccl.On o 2 2 1 46 4 48 7 95 

Areas de protecc1.on 10 2 25 1 18 9 54 3 35 

'lOI'AL 137 39 2 75 6 128 5 59 

FUente ONERN (1982) 

Exl.ste W1 total de 10 3 Inl.llones de hectareas de potencl.al agropecuano 

en la Selva muy :unportantes en W1 pal.s que actualmente utl.l1.za solo 2 5 

Inl.llones de hectareas en cultl.vos anuales y perennes y 15 24 Inl.llones de 

hectareas en pastoreo (Clladro 4) Adernas la Selva l.llCluye el 95% de 

los bosques aptos para la produccl.On forestal en el PeJ:u y el 35% de las 

areas de proteccl.on ecologl.ca las cuales no se =nsl.deran aptos para 

agr1.cultura ganader1.a o forestal 
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cuadro 4 Uso actual de la t~erra en el PeJ:u 1982 (Ml.llones de 

hectareas) 

Uso Mayor 

CU1t1vos anuales y perennes 

Pastos 

Forestales 

TCil'AL 

FUente INP (1985) 

Costa 

o 6 

o 5 

o 4 

1 5 

s~erra 

1 4 

14 3 

1 4 

17 1 

Selva 

o 5 

o 44 

1 3 

2 24 

Total 

2 5 

15 24 

3 1 

20 84 

El hectareaJe por capac~dad de uso de la t~erra en las prlllC~pales 

reg10nes de Selva Alta y Selva B:iJa se presenta en el cuadro 5 Este 

cuadro nruestra que ruusten 801 000 hectareas en Selva Alta y 1 565 ooo 

hectareas en Selva B:iJa con vocac10n para cult~vos en l.l.ll1p~O y que 

ruusten 1 500 000 has en Selva Alta y 4 204 ooo en Selva B:lJa con 

vocac~on para ser utl.l~zadas con pasturas y ganader~a 

El s~stema de capac~dad usado por la Onern se basa en var~os conceptos 

claves cult~vos anuales l.lWolucran arados al n~vel de l.IJSUillOS se basa 

en ~cas accesl.bles a los agr~cultores del lugar los suelos ac~dos 

no se cons~deran aptos para cult~vos los cult1vos perennes ruugen 

meJores suelos que los pastos etc D1chos conceptos podnan 

perfeccwnarse (aJustarse) a los requerll111entos de nuevas tecnolog1as de 

maneJo de suelos de Selva tales como labranza lllllllll\a uso de 

fertl.l1Zantes uso de var1edades tolerantes a la ac1dez del suelo 

especaes forraJeras adaptadas as~ !IUsmo meJor mfraestructura y meJor 

s1stema de c:ome=1al1zac~on Sm embargo la 1nformac1on de los cuadros 

3 y 5 demuestran la ruustenc1a de grandes extens10nes de t~erra que 

aprop1adamente utl.l1zadas pueden mas que dupllcar el area agropecuar1a 

del pa~s 
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Cuadro S Capacidad de uso de tierras (miles de ha) en var1as zonas de selva segun sistema de ONERN 
(1982) 

Reglón Cut t1vos Cultivos Pastos Bosques Areas Total 
Departamento en l1rrp1o perennes prociJcc 16n protección 

Selva alta 
Jaén Bague 194 36 383 1 331 2 943 4 882 
San Martfn 200 170 323 1 911 3 097 5 701 
Alto Huallaga 194 65 369 753 2280 3 661 
P1ch1s Palcazu 126 86 132 60 268 672 
Pe ené Ene T anbo 87 155 293 238 2 799 3572 

Sl.btotal 801 512 1 500 4 293 11 387 18 493 
Porcentaje 5 3 10 25 57 100 

Selva baja 
loreto 540 698 1 969 28 222 4 019 35 448 
Ucayal1 600 518 1 228 9 154 2 210 13 710 
Madre de D 1 os 425 506 1 007 4 793 1 328 8 059 

Sl.btotal 1 565 1 722 4 204 42 169 7 557 57 217 
PorcentaJe 3 3 8 74 12 100 

TOTAL 2 366 2 234 5 704 46 462 18 945 75 710 
PorcentaJe 3 3 9 63 22 100 

Fuentes ONERN (1982) y Del Agu1la (1983) para P1ch1s Palcazu Pachttea 

En el caso de pasturas 

hectareas solamente son 

la Selva con un potencJ.al de 5 7 llll.llones de 

utJ.lJ.zadas o 44 llll.llones mantemerrlo alrededor 

de 300 000 cabezas de vacunos eqw.valentes a menos de un an.ural por 

hectarea Del total de pasturas sembradas hasta hoy en la 1\mazoma 

(440 000 has) mas del 70% lo contn.buyen pasturas degradadas en la 

asocJ.acJ.on llamada "torourco" (Paspalum comugatum y Axonopus 

cornpressus) 

Con nueva tecnologJ.a de pasturas podna elevarse la capacl.dad de carga a 

2 cabezas por ha lo que pernutrria un potencl.al de poblacJ.on ganadera 

de la Selva superl.or a 12 llll.llones de cabezas 3 veces la poblacJ.On 

actual de todo el paJ.s 

5 cr;IMA y EXDIDGIA 

Desde el punto de 

tres l.lllpOrtantes 

VJ.sta de ecosJ.stema 1\mazomca la Selva Peruana posee 

ecosJ.stemas (Fl.gura 3) cuya caracterJ.stJ.ca mas 

9 



:unportante es la <hstrl.buc10n de las Uuvl.as El Bosque Pluv1.al el 

Bosque Estac1.0nal Senusl.enpreverde y el Bosque Espl.I10SO (Cochrane y 

Sanc:hez 1982) Su dl.strl.buc10n aparece en el Oladro 6 y los regímenes 

de humedad en la F1.gura 3 

Cuadro 6 Caracterfst1 as de algunas loe ltdades Importantes de la selva peruana 

Local1dad 

Selva alta 
Bagua 

Hoyobarrba 

Tarapoto 

JuanJuf 

Tmgo Haría 

Pto BerlllJCJez 

San Ramón 

Selva baja 
Jq_~1 tos 
Yunmaguas 

Pucallpa 

Pto Maldonado 

lat 1 tud 

o e 

5 40 

6 02 

6 32 

7 13 

9 08 

10 18 

11 06 

3 45 

5 54 

8 00 
12 36 

Altura 

m 

602 

860 

426 

350 

660 

300 

800 

117 

182 
148 

200 

Tenp P ec1p1tact6n 

rood1a ------

Rég1men 
de 

anual Arual Meses con hunedad 
o e mm <100 mm 

27 2 602 

22 5 1601 

26 5 1158 

26 5 475 

22 5 3411 

22 5 3312 

22 5 3100 

26 o 2727 

26 4 2135 

26 9 1708 
26 5 1925 

12 

3 

7 
4 

o 
o 
2 

o 
3 

3 

4 

Arfd1co 

Ud1co 
Ust1co 

UstiCO 

Ud!CO 

Ud!CO 

Ud1co 

Ud1 o 
Udtco 

Ust1co 

Ust co 

Ecos1s 

tema 

BE 
BP 
BES 
BES 
BP 
BP 
BP 

FlSIO 

graffa 

prmc1pal 

T rrazas 

Valles 
Terrazas 
Terrazas 

Valles 
Terrazas 

Colmas 

Suelos 
principales 

Ent/Vert 

Incept/Ul t 

Incept/Ul t 

Jncept ISO( 

Incept/Ult 

Ult f(ncept 

Al f1sol/Ul t 

BP Plana Ult1sol/Ent 
BP Ondulada Ult1soles 
BES Ondulada Ult1soles 
BES Plana Ult1soles 

BE bosque espmoso BP bosque pluv1al BES bosque estacional semJslerrp e e de 
Fuentes Hancock et !1 (1979) Sánchez (1969) ONERN (1977 1981) 

El Bosque Pluv1.al se caracter1.za por no presentar una estac1.0n seca 

drastl.ca La vegetac1.on natural es t1.p1.ca del bosque humedo trop1.cal 

aprox.unadamente el 70% de la Selva posee este ecos1.stema pnncapalmente 

el Departamento de Loreto la zona de Alto Mayo el Alto Huallaga 

Pl.clus-Palcazu Satl.po Cllanchamayo y la CoJWencl.on Un buen l.Ild.!.cador 

de este ecos1.sterna es la produ=l.On errat1.ca de mangos cultl.vo que 

reqw.ere una estac1.on seca bl.en defml.da (Sanc:hez 1983) 

El Bosque Estac1.0nal Senu.sl.enpreverde se caracter1.za por una pronuncaada 

epoca seca (<lOO rnrnjrnes) pero no mayor de 3 meses =nsecutl.vos 

(Cochrane y Sanchez 1982) Ocupa aprox1.madamente 22 Inl.llones de 

hectareas o el 29% de la Selva pn.11Cl.palmente en los departamentos de 

Ucayall. Madre de Dl.os en la Selva BaJa y el Departamento de San Martm 
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en la Selva Alta la vegetac10n natural es de bosque se= trop1cal en 

la Selva Alta pero en la Selva BaJa el bosque natural es parec1do al 

bosque hurnedo tropl.Cal excepto el mayor tamano de algunos arboles 

El Bosque Espmoso esta llllUtado a la zona de Jaen Bagua y pequenas 

areas en el Departamento de San Martm Este es un ecos1stema ár1do 

que solo se =ns1dera cono "Selva deb1do a su ub1cac1on geograf1ca en 

el pa1s Este s1stema se =ns1derar1a cono trop1= senu. -ar1do 

En la F1gura 4 se presentan los reg:unenes lluVl.osos para algunas 

locall.dades de la Selva En general la epoca de menor prec1p1tac10n 

t1ene lugar a mecl..l_ados de ano durante los meses de Jumo Jul10 y Agosto 

y generalmente en el mes de Enero se presenta un penodo de ausencaa de 

lluv1as 

6 1 T1p0 de producx:aon predaninante 

En la Selva el sector agropecuar1o es el predonunante en la estructura 

product1va de los pobladores sea esta en fonna trad1c1onal o en algunos 

lugares en fonna mtens1va fundamentalmente por su compos1c1on dentro de 

la poblac10n e=nonu.camente act1va (PEA) Pese a que en los ult= 

anos la producc10n se ha manten1do pract1camente estac1onar1a en lo 

referente a la producc10n de la mayor1a de los cult1vos algunos 

cult1vos =mo arroz y ma1z han ten1do un creclllUento sosten1do =ntando 

=n el mayor apoyo credl.t1c1o y centros de acop1o garant1zado ten1endo 

mcrementos de hasta 100 y 130% respect1varnente ambos cult1vos cubren 

la demanda reg10nal y el excedente esta d1r1g1do al mercado nac1onal 

En cuanto a la producc1on pecuar1a se ha manten1do en una evaluac10n 

global pos1bva en el penodo corrprend1do entre 1980-85 (61%) pero 

fundamentalmente a part1r de la dl.nallUca de la producc1on de aves de 

carne y huevos que crec1eron en un 80 y 113% respect1vamente pasarrlo de 

corrponer el 65% de la producc10n total de la producc1on pecuar1a en 

1980 al 78!'- en 1985 =ns1tuyendose as1 en la fuente alllllel1t1c1a 
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pecuar1a prll1C1pal de los pobladores de la reg1on anad1errlo a esto su 

menor costo y un menor perwdo de produoc1on y mayor rentab1l1dad la 

poblacwn vacuna ha sufr1do un decremento en los ultl.IOClS anos 

Cbnslderac10nes para rm desanollo adecuado de la selva 

El desarrollo del area con suelos ac1dos l.llÍertües :reqtUere de 4 

factores a cons1derar 

1 D1sponer de v1as de CXJilll.UU.caC1on rnanten1das adecuadamente que den 

a=eso a las areas de produocwn que perml.tan el transporte de 

los productos excedentes y fac1l1ten la explotac1on de recursos 

naturales y que meJoren los mecamsnos de cx:nnercaal1zac1on de los 

productos 

2 El desarrollo de una estructura econanu.ca orgaruzada en el area 

que perml.ta un mercado ef1c1ente en el stmurustro de l.JlS\.IIOCJS 

estll11Ulos y produocwn 

3 Una tecnolog1a agr1cola adecuada para una produocwn sosten1da en 

suelos pobres y ac1dos 

4 Metodos de ut1l1zac1on de t1erra y de recursos or1entac1on y 

control que aseguren una produocwn sosten1da durante el t1ernpo 

la s1gw.ente pregunta surge .:.HaY suf1c1entes conocrmentos para emplear 

la Selva en una forma product1va? 

I.Ds pobladores nat1vos empleando el metodo de prueba y error han 

desarrollado una agr1cultura 

obteruerrlo baJas produocwnes 

mayor parte de la Selva Alta 

de rozo y quema usarrlo baJos l.JlS\.IIOCJS y 

Han surg1do pasturas naturahzadas en la 

yuca platanos, rnan1 arroz de secano y 

ma1z son cult1vos trad1c1onales en la agr1cultura de rozo y quema de 

toda la regwn y generalmente son precursores para el establecrmento de 

pasturas El problema prll1Clpal con una agr1cultura contmua 

product1va y comerc1al en grandes partes de la Selva BaJa y algunas en 
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la Selva Alta del Penl es la predonunancaa de los suelos ac1.dos =n pH 

4 5 mveles toXJ.cos de saturac1.on de alUl11l1U.o (70-90%) y def1.c1.entes en 

fosforo 

Generalmente nos poderrcs preguntar s1. nn area =n suelos ac1.dos e 

l.Jlfertl.les puede campetrr =n areas que t1.enen suelos mas fertl.les la 

respuesta es que la Selva efect1.vamente ofrece desventaJas campetl.tl.vas 

=n otras areas del pais tales cono 

1 Una esb:uctura de mercado de lJlSUIOOS y productos pobremente 

orgaru_zada 

2 Altos costos de transporte de carga desde y hac1.a los mercados 

prl.I1Cl.pales (Lllna y algunas c1.udades costeras) 

3 Fuertes fluctuac1.ones de prec1.os en el mercado mun:il.al para los 

productos de exportac1.0n 

4 Poca o nula act1.v1.dad mdustr1.al 

Corregrr la pr:unera desventaJa es esenc1.almente nn problema de 

desarrollo Los pobladores t1.enen una agri.Cultura de auto=nst1110 =n lo 

que producen pe= excedente Constl.tuyendo carreteras que penetran en 

el area, dara lugar a nn JreJoranuento del mercado entonces la 

producc1.on aumentara porque eXJ.Sti.ra la posl.bl.l1.dad de utl.l1.zar nuevas 

tecnolCXJl.as y obtener JreJOres prec1.os a sus productos Este 

JreJoranuento de esb:ucturas de mercado ya se puede observar en el Valle 

del Huallaga Pl.chl.s Palcazu y Ucayal1. las tar1.fas de transporte de 

carga desde la Selva a Lllna son muchas veces prolub1.t1.vas las tar1.fas 

altas de transporte pueden ser lll1ll.tantes para algunos cult1.vos = 
cafe cacao cuando los prec1.os mun:il.ales esten baJOS (Bemtez 1983) 

El transporte largo y d1.fl.cl.l a Lllna (20 a 40 horas) lll11lta la 

producc1.on en la Selva de la mayor1.a de productos de facl.l 

desconposl.cl.on a cantl.dades que solamente pueden ser =nsunudas 

localmente a no ser que se establezcan plantas de procesanuento 
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Muchas veces se formula la pregunta sJ. la Selva se puede utJ.lJ.zar srn 

danos amlnentales CtlalquJ.er desarrollo provcx:ara cambJ.os algunos 

cambJ.os son aceptables en c:anpensacJ.on de una mayor produ=J.on de 

al:unentos para el pal.s I.a mayor parte de los danos ambJ.entales son 

debJ.dos a una mala utJ.lJ.zacJ.on desconoclllll.ento y uso rndJ.scrJ.mJ.nado de 

rnsectJ.cJ.das herbJ.cJ.das trabaJos de :rngenJ.erJ.a cJ.vJ.l cultJ.vos 

=ntmuos 1.naprop1.ados en canpos enpJ.nados pastoreo excesJ.vo pastoreo 

en perrll.entes fuertes etc Estos problemas son comunes tanto en la 

Selva Alta como en la Selva BaJa y refleJan la falta de =noclllll.ento del 

usuarJ.o en las regularJ.zacJ.Ones estacJ.Onales El mal uso puede ser 

=ntrolado por la educacJ.On y por un adecuado sJ.stema de asJ.stencJ.a 

tecmca buena voluntad y =n adecuados recursos FelJ.zmente algunas de 

estas practJ.cas destructoras cesan automatJ.camente cuarrlo la produ=J.On 

dJ.smmuye y el usuarJ.O se ve oblJ.gado a mudarse I.a capacJ.dad de la 

tJ.erra para regenerar el e=sJ.stema despues de este tJ.po de dano es muy 

varJ.able y =mpleJo tenJ.endo que ser =nsJ.derada cuarrlo se sele=J.onan 

terrenos nuevos para el desarrollo 

En la actualJ.dad exJ.sten grandes posJ.bJ.lJ.dades de rn=rporar las 

comuru.dades natJ.vas a la produ=J.On agrJ.=la regJ.onal pues dJ.sponen de 

mano de obra y tJ.erras pero precJ.san de la asJ.stencJ.a tecnJ.ca 

permanente equJ.panu.ento productJ.vo credJ.tos y herramJ.entas para 

=nvertrrse en umdades productJ. vas a =rto plazo que pueden ofrecer 

grandes volumenes de productos agrJ.=las carnJ.cas maderas peces etc 

I.a poblacJ.on ganadera en la Selva esta dJ.strJ.buJ.da en la sJ.gw.ente forma 

por espeCJ.es (cuadro 7) 

Cuadro 7 PoblacJ.on ganadera en la Selva 

BOVINOS OVINOS CAPRINOS PORCINOS AVES CUYES 

298 240 75 000 27 500 251 700 2 713 000 461 200 

9% o 5% o 8% 11 5/ 7% 3 1% 
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El area de pastos culti.vados de la reg1.on de Selva es la s1.gu¡_ente 

(Palma 1984) 

Pastos CUlti. vados 

140 000 has 

Pastos Naturali.Zados 

300 000 has 

E_ Degradadas 

1 600 000 has 

En el CUadro 1 VllllOS el aporte de la Selva a la prcxlu=l.on nac1.onal y en 

el CUadro 8 veri.fl.caJroS la poblac1.on pea1ar1.a en la reg1.on Selva para 

1983 dl.str.lbw.da por Departamentos En dl.c:ho cuadro se consta que los 

~ de San Martm y Uyacall. cuentan con 86 500 y 49 000 cabezas 

respecti.vamente y que representa el 45% de la poblaCI.on vacuna que el 

mayor nucleo de =l.anza se haya en el departamento del Amazonas 

representando el 45% respecto a la =1.anza de caprmos esta se 

encuentra en mayor cant1.dad en Paco pero la densl.dad de su poblac1.on no 

es mayo:rmente si.grufi.cati.va en lo que se refl.ere a porcmos tarnb1.en San 

Martm destaca con el 40% en cuyes es Huanuco el que representa el 

mayor nucleo de =l.anza y en aves son Ioreto San Martin Uyacall. los 

departamentos que concentran tm 60% de esta explotaci.On 

CUadro 8 Poblac1.on pea1ar1.a en la reg1.on amazomca (1983) 

Departamentos Vacunos 0\Tmos caprmos cuyes Porcmos Aves 

Amazonas 23 620 33 500 3 700 50 000 16 400 140 000 
caJamarca 25 000 5 500 5 000 65 000 30 000 300 000 
Huanuco 29 370 4 500 3 000 100 000 12 000 150 000 
Jtmm 22 400 7 300 500 85 000 14 000 250 000 
Paseo 18 850 4 000 8 000 20 000 4 500 50 000 
Ayacuc:ho 5 000 3 500 2 500 40 000 10 000 90 000 
CUzco 3 500 4 500 1 800 35 000 3 000 60 000 
Madre de Ol.OS 11 000 900 200 4 200 4 800 54 000 
PUno 3 000 6 000 500 12 000 2 000 10 000 
ID reto 21 000 300 100 3 000 16 050 772 100 
San Martm 86 500 4 300 1 000 42 000 101 500 506 000 
Ucayall. 49 000 700 200 5 000 37 450 330 900 

TCII'AL 298 240 75 000 27 500 461 200 251 700 2 713 000 

FUente OOE-M A 
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En el OJadro 9 se presentan las sen.es lustoncas de la poblac10n 

ganadera en el per10do de 1970 a 1982 a mvel reg1.onal Se observa en 

ambos cuadros que la poblac1.on pecnar1.a se ha rnanteru.do estac1.onar1.a con 

tasas de creclllUento no sJ.gru.fl.catJ.vas y aun en general se ver1.fl.ca 

decremento poblac1.onal Hace notable excepc1.on el desarrollo av1.cola que 

nruestra a mvel llrlustr1.al una tasa aCLm!Ulat1.va de mas de 300% en la 

reproducc1.on de carne y del 258% en huevos durante el nuSIOCl periodo 

OJadro 9 Sene Justonca de la poblac1.0n pecuar1.a (nules de ammales) 

en la reg10n amazomca (1970-1982) 

Ano Vacunos ÜVl.noS PorcJ.noS caprmos CUyes Aves 

1970 371 85 222 15 639 1645 
1971 388 85 231 16 643 1706 
1972 373 75 232 16 636 1728 
1973 369 76 246 16 642 1828 
1974 373 77 248 16 658 2060 
1975 375 76 248 16 650 2438 
1976 377 77 246 16 660 2638 
1977 370 76 242 15 660 2748 
1978 365 75 236 14 660 2864 
1979 361 75 225 14 660 1984 
1980 352 74 236 14 660 3109 
1981 348 75 247 14 660 3267 
1982 290 76 248 14 660 3267 

F\lente Preparado para el presente trabaJO en base a fuente del Ml.nJ.sterJ.O 
de Agncultura - IXiAG 

En base a los recursos naturales y superf1.c1.e estl.mada de pastos en la 

reg10n amazomca podemos hacer las s1.gu1.entes conclus1.ones 

La superf1.c1.e con vocac10n agropecuar1.a alcanza a 30 6 nullones de 

has de las cuales solo el 10% agncola correspondl.endo a la Selva 

el 2% 

La superf1.c1.e de Selva es alrededor de 75 nullones de has poseyendo 

140 000 has de pastos cult1.vados y el enorme potenc1.al de 1 961 000 

has de pastos naturales que aun la 0nern pueden alcanzar los 6 

nullones estos past1.zales que pueden ser factlblernente 

reemplazados por pastos cult1.vados con un maneJo rac1.onal y la 
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tecnologJ.a apropl.ada pueden lilCrellleiltar la scportabl.ll.dad actual de 

O 25 - O 50 a 1 5 - 3 O UA,Iha es decar que exJ.ste la clara 

posll>J.ll.dad de la =J.anza de 9 a 18 llll.llones de bovlllOS, lo que 

perml.tJ.ra que el COI1SUI1D de carne y leche estaria asegurado y el 

Pero podrJ.a transformarse a medl.ano plazo de 1111p0rtador a 

exportador Se puede mdl.car que la produccJ.On ganadera presenta la 

sJ.g¡.uente problematJ.Ca 

Escasa area con pasturas de buena calJ.dad 

Carencaa de J.nfraestructura necesana para desarrollar el 

sector pea1arJ.o 

Escasa transferencJ.a tecnologJ.Ca a dl.versos mveles 

Falta de mcentJ.vos para la lllVersJ.on en el proceso 

productJ.vo, ordenan:io los canales de comercJ.alJ.ZacJ.on 

Falta de un adecuado plan de rneJoranuento ganadero 

Es de notar que el COI1SUI1D de productos pecnarJ.os en la regJ.on de la 

Selva refleJa estnctarnente los habJ.tos al:unentarJ.os de la regJ.On 

m::xlulados a traves del tJ.enp:> por la dl.sporubl.ll.dad de sus propl.os 

recursos en cambJ.o el COI1SUI1D a mvel nacJ.onal expresa una demarrla 

J.nterferJ.da por una serJ.e de varJ.ables com:> son las 1111p0rtacJ.ones los 

precl.os la poll.tJ.ca del gol:nerno etc 

LunJ..tantes pn.rx:!lpales en la produocl.Cn ganadera 

Es evJ.dente que los tecmcos e lllVestJ.gadores pecuanos ven en la regJ.On 

Amazomca la esperanza de ll.beracJ.on de la deperrlencJ.a alJ.rnentarJ.a a 

mvel nacJ.Onal SJ.n embargo este marcado optl.llll.SllD se debe aJustar a la 

realJ.dad por mecho del reconocl.llll.ento de las ll.llll.tacJ.ones de 

Medl.o ambJ.ente 

FonnacJ.On de la estructura de lllVestJ.gacJ.on para atacar y resol ver 

los problemas 

Deterllll.nacJ.on de las actJ.vJ.dades de extensJ.on de los sJ.stemas de 

=edJ.to y mercado 
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Desarrollo y =nsoll.dacwn de las orgam_zacwnes representat~vas de 

los cnadores que obseJ:ven la tecnolog~a ganadera por la 

lllVest~gacwn 

El =vel de ferbll.dad de los suelos y la estacwnahdad de las lluv~as 

=nst~tuyen ser~as lllllltacwnes La produ=wn forraJera es baJa y no 

es =ntlll\la Los forraJes de creclllllento rap~do se vuelven lenosos y 

f:lbrosos en =rto bempo y durante la epoca de nenor lluv~a el ganado 

se al:Lirenta de las reservas acumuladas durante la estacwn lluv~osa 

las dehc~enc~as de :nunerales se presentan con frecuenc~a sm embargo 

la extenswn e mtens~on de esta lllllltacwn se desconoce aun Los 

problemas y enfermedades que afectan la reprodu=wn comunes en la 

regwn de la Selva no han merecado una preferencaal atencwn 

posililemente deb~do a que tampoco causan la muerte en forma :u-mahata 

sm embargo la ferbhdad deJa mudlo que desear y afecta 

s~g=hcat~vamente la tasa de reprodu=wn de los rebanes 

En la l~sta de lllllltac~ones debenvs ~lurr las fallas en nuestras 

~t~tuc~ones de lllVest~gac~on ensenanza y extens~on La ll1Vest1gac1on 

se ha quedado rezagada =n respecto a la ll1Vest1gac1on agrol10lll1ca 

bastar~a hacer un calculo de la ll1Vers1on efectuada en los ult1mOS 

tremta anos tanto en la ll1Vest1gac~on agroll01111ca como en la pecuar1a 

para aprec1ar la d1ferenc1a el numero de lllVesbgadores pecuar1os 

oomparados =n aquellos ded1cados a los aspectos agrononucos resulta 

~1g=f1cantes Los estud1os de post-grado en el campo de la c1enc1a 

pecuar~a =menzaron hace muy po= bempo en el pa~s las facultades de 

Zooteclua y Vetermar~a aun no ofrecen cursos sobre s~stemas de 

produ=wn y son muy escasas las oportun1dades que t1enen los alumnos 

para hacer pract~cas en la reg1on amazo=ca La extens~on como der~vado 

d~recto de estas otras dos act~v1dades no han ten1do bases f1rmes para 

desarrollarse El dooente un~vers1tar1o lllVest~gador y extens~on1sta no 

han merec~do la =ns1deracwn del gol:nerno los baJos salarws aunado a 

falta de est11lllllos y fac1l~dades para su labor han s1do y son aun la 

causa de una =ntmua =grac1on de profes~onales a otras act1v~dades 

meJor remuneradas en el pais y la aprec~able 'fuga de talentos" a otros 
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pai.SeS donde el profesl.onal pe¡::uano ha ganado rm marcado prest1.g1.0 y ha 

encontrado meJores =ndl.cl.ones para real1.zarse 

El ll.stado de tantas llllll.tacJ.ones nos deJa algo peslllll.Stas en relac1.on 

a las posl.bl.ll.dades ganaderas en la reg1.on Amazomca sJ.n embargo el 

anall.Sl.S de los recursos exJ.stentes es l.ndl.catJ.vo de rma potencJ.all.dad 

evJ.dente que debe llamar rruestra atencaon la =tera=J.on de rruestros 

recursos naturales y genet1.cos con las condl.c1.ones socJ.o-ecollOinl.cas 

debe ser afrontada en forma J.ntegral y la meJor forma de hacerlo sera 

baJo rm rruevo enfoque el de SJ.stemas de Produ=l.on con el cual 

lograre¡ros meJorar los actuales mveles de productl.Vl.dad 

El futuro de la ganaden.a en la regJ.an de la Se1. va 

Todos estarnos conc1.entes de que rruestra reg1.on amazomca t1.ene rm enorme 

potenc1.al para la produ=J.On ganadera pero la l.llformacJ.On que se ha 

presentado nos desan:una ya que el potencl.al no se ha desarrollado COJTO 

se esperaba Es oportrmo pues consl.derar algrmos puntos que pcxinan ser 

la clave para el desarrollo de rruestro futuro pecuar1.0 en las areas 

amazonl.cas El canuno reco=J.do y la exper1.enc1.a nos l.ndl.can que los 

prmtos que merecen mayor consJ.deracJ.on son los s1.gw.entes 

Una InJ.rada retrospectl.va a la l.IlVestJ.gacJ.on reall.zada nos l.ndl.ca 

que "Ia mayor parte de la l.IlVestJ.gacJ.on no se ha or1.entado a 

solucJ.Onar los problemas prevl.arnente defl.lll.dos" ras llllll.tacJ.Ones 

en cuanto a salud y nutrJ.cJ.on se cons1.deran l.I1p0rtantes pero 

todav1.a hay quJ.enes pers1.sten en lo;¡rar nuevas razas de vacrmos 

para el trop1.co pe¡::uano sJ.n embargo ex1.sten ev1.denc1.as que l.ndl.can 

defl.cl.encl.a de elementos Inl.llerales en el suelo y por cons1.gw.ente 

en las plantas forraJeras sl.n embargo muy poco se ha l.IlVestJ.gado 

sobre la suplernentacJ.on Inl.lleral esto nos conduce a rec:ornermr lo 

s1.gw.ente 

DeberoclS or1.entar nuestra l.IlVestJ.gacJ.on hacl.a nuestros problemas y 

buscar solucJ.ones pertl.llentes a nuestras condl.cl.ones 
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ID antes n~ncaonado :urll.ca que luego de la l.IlVestl.gac~on 

neces~tanx:Js hacer un buen trabaJO de extens~on ya que los 

resultados de la l.IlVest~gacwn que se desconocen generalmente se 

encuentran "dunnJ.endo el sueno de los Justos" en las bl.bhotecas de 

las Umvers~dades o en las gavetas de la ohc~ del l.IlVest~gador y 

no llegan a ser puestos en pract~ca por los productores 

6 2 OlntrJ.bucaanes e 111plrtan:m del :rubro ganadería 

Antecedentes lustor~cos los suelos y el clrm nos penru.ten aprec~ar las 

ll11Utac~ones para la produ=~on ganadera en nuestra reg~on amazon~ca 

Tenemos larga traruc~on de produ=wn extens~va Se p~ensa que los 

ganaderos no estan ruspuestos a aceptar carob~os con fac1l~dad .. la s:urple 

eJqJlotac~on de los recursos naturales basta para mantener su mvel de 

mgresos 

las necesJ.dades de cap~tahzacwn de la ganadena altos costos de 

operac10n y falta de tecnolog~a de alta product~v~dad y estab1l1dad 

hacen que un cons~derable rn.nnero de ganaderos se vea obl1gado a 

obtener sus mayores mgresos en otras act~v~dades tales corro cornercw 

:ux:lustnas etc hac~endo que la =~anza del ganado se torne en una 

act~v~dad secundar~a yjo marg~ que actua a mvel de caJa de ahorro y 

en otros casos corro un s:urple "hobby" BaJo estas condlc~ones s~ no se 

hace preswn para carob1ar antecedentes socJ.o-econO!lU.cos y la 

l.IlVestJ.gacJ.on no pone en manos de los productores tecnolog1as aprop1adas 

para elevar la productJ.vJ.dad y baJar costos de produ=wn la ganadena 

seguJ.ra s1endo destruct1va y marg~l corro s1stema de produ=J.on 

Srn embargo la ganadena en la selva es una realJ.dad y efect1varnente 

contrl.buye a la produ=wn nacwnal de ahmentos El Oladro 10 presenta 

la contrl.bucwn de la Selva en la poblacwn pecuar1a del pa1s donde se 

aprec1a que representando el 60.,; del terntono nac~onal solamente 

aporta el 99- de la poblacJ.on vacuna Esto nos hace ver que del gran 

potenc1al que ofrece solamente se esta capl.talJ.zando un porcentaJe 

ll11Utado 
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cuadro 10 DJ.stnbucJ.on (llll.les de an:unales) de la ¡:xlblac10n pea1ana p:>r 

reg1ones 

Tl.p:> Costa % Selva % SJ.erra % Total 

Vacunos 416 110 340 9 o 3 024 80 o 3 780 
ÜI/J.nOS 677 4 5 75 o 5 14 283 95 o 15 040 
Alpacas 2 490 100 o 2 490 
caprmos 641 36 o 14 o 8 1 126 63 2 1 782 
IU=mos 497 27 4 209 115 1 109 61 1 1 815 
Aves 35 143 75 3 3 266 7 o 8 261 17 7 46 670 
cuy es 1 664 8 o 645 3 1 18 493 88 9 20 802 
U amas 600 100 o 600 

FUente M/A/ OSE-IXiAC (1981) 

En la Selva Pel:uana ex1ste alrededor de 2 040 000 hectareas que han s1do 

taladas para pasturas la gran mayona actualmente presenta un estado 

avanzado de degradac10n (1 600 ooo has) otro tanto los =nstJ.tuyen las 

pasturas naturall.zadas (300 000 has) y solamente se t1enen 140 ooo 
hectareas de pastos cul t1 vados 

El CUadro 8 presenta la ¡:xlblac10n pea1ar1a de la arna.zon1a exJ.stente a 

1983 d1stnbu1da p:>r departa¡rentos En dJ.Cho cuadro se =nstata que 

los departamentos de San Martm y Ucayall. cuentan =n 86 500 y 49 000 

cabezas respect1varnente representando el 45% de la ¡:xlblacJ.on vacuna el 

mayor nucleo de =1anza ovJ.na se halla en el departam=nto del Amazonas 

representando el 45% respecto a la =1anza de caprJ.nOS esta se 

encuentra en mayor cant1dad en Fas= pero la dens1dad de su explotac10n 

no es mayormente sJ.gn1f1cat1va en p:>=mos tambJ.en 

destaca =n el 40% en cuyes es Huanu= el que presenta 

de =1anza y en aves son IDreto San Martm 

departa¡rentos que =ncentran el 60% de esta explotac10n 

San Martm se 

el mayor nucleo 

Ucayall. los 

El cuadro 9 presenta las ser1es h1stor1cas de la ¡:xlblac1on ganadera en 

el per10do 1970-1972 a n1vel reg10nal Se observa que la ¡:xlblac1on 

pecuar1a se ha rna.nten1do estac1onar1a =n tasas de =ec1llll.ento no 

sJ.gnJ.fJ.catJ.vas y aun en general se ver1f1ca decremento ¡:xlblacJ.onal 
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Hace notable exce¡:x:aon al desarrollo avJ.cola que lllllestra a mvel 

J.ndust.rJ.al una tasa acumulatJ.va de mas del 300% en la produccaon de 

carne y del 258% en huevos durante el Inl.S!ID perl.odo 

6 3 IUll.tJ.ca agrana 

Los esfuerzos estatales dl.rJ.gJ.dos a establecer asentainJ.entos de 

colomzacJ.on han tenJ.do resultados poco alentadores, refleJados en una 

tasa alta de abandono Sm embargo desde el l.ffiCl.O del desarrollo de 

la mfraestn.Ictura VJ.al la InJ.gracJ.on deno;¡rafl.ca hacJ.a la selva es 

espontanea y en tasas crecJ.entes la tasa de l.Inl.gracJ.on efectJ.va hacJ.a 

la cJ.udad de Pucallpa ultl.IOCl punto de la carretera de penetracJ.on desde 

Lllna y prmcJ.pal puerto fl\NJ.al en la Selva ha sJ.do en las ul tJ.rnas 

decadas del orden del 3 5% anual (Rl.esco 1982) Sm embargo esta tasa 

ha sJ.do ampll.amente superada y en algunos casos dupll.cada en lugares 

como Tmgo Mana Tarapoto y Moyobamba 

D.Jrante los dos ultl.IOOS anos el GobJ.erno ha favorecJ.do el desarrollo de 

la agncultura y ganadena en la Amazoma otorgando prestancs mclusJ.ve 

sm mtereses Esto es un mcentJ.vo ll1llY atractJ.vo ya que como se ve en 

el cuadro 11 los mtereses para ganadena llegaron hasta un 70 5% 

(1984) que practJ.Camente fue prolubl.tl.vo para el sector ganadero 

nacJ.onal 

Cuadro 11 Tasas de Interés del Banco Agrario para p éstamos de capJtal1zac16n durante los ult1mos 

once anos 

PorcentaJe 1977 1978 1979 1980 1981 1982 19113 1984 1985 1986 1987 

290 29 o 34 o 22 o 28 o 62 5 63 5 70 5 27 5 27 5 27 5 

Fuente Of1c1n 8 neo Agrar1~ Pucalla Pe u (1987) 
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otro esfuerzo que rrereoe recalcarse es el lllqJU].so a la mecaru.zacJ.on 

agrJ.=la la meJor fo:rma de elevar la productJ.VJ.dad de la tJ.erra es 

usarrlo maquJ.nana agrJ.=la la =J::pOracJ.on departamental de Ucayali ha 

adquJ.rJ.do un "pool" de maquJ.narJ.as que presta servJ.cJ.os de alqul.ler a 

los productores a precaos relatJ.vamente baJos (10 D:>laresjhora) Esta 

accJ.on refuerza al Servl.CJ.o NacJ.Onal de MaquJ.narJ.a llgrJ.=la (SENAMA) que 

tarnbJ.en brJ.nda este servJ.cJ.o aunque en fo:rma llllll.tada por falta de 

unJ.dades notandose un J.nteres cada vez mayor de los productores para 

adquJ.ru los servJ.cJ.os de maquJ.narJ.a este esfuerzo de la roRDEXJ debe 

ser lllll.tado por las otras =J::pOracJ.ones departamentales 

7 PAS'IURAS SEMBRAilliS 

7 1 Especaes predcml.nantes 

la sJ.embra de pasturas mcluye la tumba del bosque segw.do de la quema 

de la bJ.Ornasa vegetal y el plantJ.o de granuneas forraJeras tradJ.cJ.Onales 

en muchos casos despues de unos cul tJ. vos de arroz o maJ.z En el cuadro 

12 se estJ.ma la propo=J.on de especl.es representatJ.vas para la zona de 

PUcallpa 

cuadro 12 Propo=J.On de pasturas exJ.stentes en la zona de PUcallpa 

Pastos naturales 
PUerarl.a ¡ilaseolol.des (kudzu) 
Mezcla granuneajlegunu.nosa 
Bractu.ana deambellS 
Hyparrl1eru.a rufa (Yaragua) 

Fuente Rl.es= (1982) calcules del autor 

36 o 
21 o 
18 o 
15 5 

9 5 

En el cuadro 13 se muestra la propo=J.on de granuneas y legunu.nosas mas 

utJ.lJ.zadas en la Arnazoma Tenl.endo a HyparrhenJ.a rufa PanJ.curn rnaxll11lll1l 

y BrachJ.arJ.a decurnbens prmcJ.palmente esta ultJ.ma =n una tendencJ.a 

fuerte a desplazar las otras especl.es sembradas la unJ.ca legunu.nosa 

usada corno pastura es el Kudzu (PUerana J?haseoloJ.des) En los ultl.lllOS 
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anos las alternat~vas =n que cuentan los ganaderos para el 

establecmentos de nuevos pastos son Anclropogon gayanus = "San 

Martm" y Stylosanthes ffillanerJS~s = "Pucallpa" 

CUadro 13 PorcentaJe de las pnnc~pales espec~es de pastos trop~cales 

cult1vadas en la selva peruana (1986) 

Nombre c~entif~= Nombre camun PorcentaJe 

Granuneas 
Braduarl.a denmileJIS Brac:luar~a 30 
Paru.cum JDaXlll1llll Cast1lla 15 
Hyparl:heru.a núa Yaragua 15 
Ieuusetum~ Elefante 5 
otros 8 

Legunu.nosas 
Puerarl.a ¡ilaseolol.des Kudzu 15 
'IOI'AL 100 

Estas pasturas son ut1l~zadas dentro de s~sternas de produ=~on var~able 

de~endo de las reg~ones y las cercaru_as a las c~udades En todos 

los casos la produ=~on pr:unar~a de pasturas es el lmtante mayor 

deb~do a la degradac~on que normalmente ocurre en la product~v~dad de 

los pastos =rno =nsecuenc~a del mal maneJo y de la perd~da de 

fert1hdad en los suelos Sabemos sm embargo que bwlogwall'ente es 

v~able la product~v~dad sustentada =n pasturas s~empre y cuando se 

cuente =n las espec~es adaptadas y se proporcaone un maneJo adecuado 

(Toledo y Serrao 1984) 

Baswamente el exJ.to de los s~sternas de produ=wn que reemplacen al 

bosque dependen de la ef~c~enc~a =n que sean capaces de recwlar 

nutr~entes tanto en la relac~on suelo-planta para cult~vos como 

suelo-planta-~! en el uso de pasturas y ganaderia 

Contrar~amente s~ la sust~tuc~on del bosque se hace =n s~sternas de 

produ=~on =n menores mveles de extra=~on de nutr~entes y =n una 

mayor y mas ef1c~ente cobertura que garant~ce un meJor rec~c1aJe la 

fert1l~dad del suelo se podra mantener a un n~ve1 aceptable obten~endose 

aun buenas produ=wnes de al~tos 
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7 2 Dl.SpCIIU.bl.ll.dad local de senn 11 as y la lnhlsb:J..a de sem1ll as 

En la actual~dad la forma mas CXlll1liJI de mstalar pasturas es nahante 

rnater~al vegetat~ vo no e>o.st~en:io tma l.OOustr~a productora de senu.llas 

la senu.lla sexual con que se cuenta es llllpOrtada pnncapalroente del 

Brasl.l aunque en cant~dades lllliY pequenas 

Durante el ano 1986 se ~c~aron esfuerzos con la hnal~dad de 

mult~pl~car senu.llas de forraJeras paro lo cual se uru_eron esfuerzos de 

~~tuc~ones d~cados a la l11Vest~gac~on con orgatU.SIOClS flnancaeros 

del estado Este esfuerzo se ha pnonzado en Pucallpa y Tarapoto 

esperanio llamar la atenc~on de la urlustr~a pnvada y as~ producrr 

senu.llas para cubrrr nuestras neces~dades a nahano plazo 

7 3 Uso de l.IJSIDTDS 

El s~sterna de explotac~on ganadera en la Arnazo=a se caracter~za por el 

baJo uso de lllSUiliOS Generalmente en pasturas no se usan fert~hzantes 

por su alto costo, y ~ mspo=lnhdad en la zona aW1 cuarrlo el 

costo de transporte desde los centros de produ=~on es subs~d~ado 

Ademas, la poca rentab~hdad de la ganadena en general hace aW1 mas 

cr~t~ca la posib~l~dad del uso de fert~l~zantes Hace falta por otro 

lado estumos econonu.cos que anal~cen la ventaJa de su utl.llZacwn 

Segun RJ.esco (1982) el 50% de los productores conocen las bondades del 

fertl.l~zante pero = se ve en el cuadro 14 lqs ganaderos no usan este 

ll1SUli'O Sm embargo hacen uso de herb~c~das ocas~onalmente lo nusno 

que sales nunerales Es de notar el relat~vo alto uso de 

ant~paras~tar~os 

cuadro 14 Uso de lllSUiliOS en tma flllCa representat~va de Pucallpa 

Fert~hzantes 

Herb~c~das 

Ant~paras~tar~os mternos 
Suplementacmn nuneral 

Fuente Rl.esco et al (1982) 
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7 4 Metodos de establecanuento predanrnantes 

la s1embra del pasto ocurre generalmente luego de uno o mas cult1vos 

precursores Son pocas las veces en que la s1embra del pasto ocurre 

luego de la tala del bosque la tecru.ca de usar ascx:aac1ones meJoradas 

de granuneas y legununosas llega al ganadero pero en fonna nruy pequena 

aunque como se v1o en el cuadro 12 en la reg1on de Pucallpa se 1n1c1o 

la ut1l1zac10n de pasturas asoc1adas granuneas-legununosas El uso de 

legununosas forraJeras meJoradas debe tener llllpacto llllpOrtante sobre la 

product1v1dad y estab1l1dad de las pasturas srn embargo no hdy 

d1spomb1l1dad suf1c1ente de senullas de las legununosas ya 

selecc1onadas corno prorrusor1as 

Prci>lemas para el desan:ollo e mcremento de produ=1on de pa..c-brra..s en 

la 1\m:lzorua 

En terru.nos generales los lmtantes mas comunes perra establecer y 

mantener pasturas product1 vas en la Arrazon1a son 

1 Falta de germoplasma forraJero adaptado 

2 Proceso de degradac1on de la fert1l1dad del suelo y 

3 D1f1cultad de maneJo de pasturas (G Keller - Grern 1986) 

1 Falta de geD~q>lasma forraJero adaptado 

:en la Arrazon1a prevalecen suelos de baJa fert1l1dad y solamente la 

vegetac1on de bosque =ece b1en deb1do a su rec1claJe mtens1vo de 

nutrunentos Despues de la \ umba y qu~ del bosque el suelo adqu1ere 

una fertllldad relat1vawente alta deb1do a la LnCOLporaclon de 

nutnmentos en la cem.za Esta feL-t1l1dad ef1mera pernu.te el 

establecuiU.ento de pasturas de alta producl1v1dad durante los prJ.JllLrOS 

anos Con la d1snunuc10n de la fert1J 1dad del suelo en el t1enpo 

espec1es de mayores neces1dades de nutr:unentos corno Axo~ SC'opar1us 

D1g1tar1a decumbens Hyoaoarrhenla rufª y PanlCUm maxllllllll1 p1erden su 
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product~v~dad rdp~damente y t~enden a desaparecer por falta de 

adaptac~on a ld ac~dez o a las co~c~ones de baJa fert~l~dad del suelo 

en su cond~c~on de equ~libr1o 

Vanas espec~es que son adaptadas a las cond~c~ones edaflcas y 

clrmat~cas muestran problei!'aS bwt~cos Bracluar1a dectnnbens p e esta 

adaptada a suelos de baJa fert~hdad sm embargo es susceptible a 

ruferentes espec~es de sal~vazo (Aneolanua spp Zulla spp Maharva spp) 

el proceso de degradac~on ocurre tamb1en en pasturas sembradas con esta 

granu.nea espec~almente cuando las areas sembradas en una regwn son 

grandes 

Las expenenc~as con Puerana phaseol01des (Kudzu) una espec~e adaptada 

y agres~va pero poco palatable y poco tolerante a p~soteo resultan en 

asoc~ac~ones d~f~c~les de maneJar en cond~c~ones del trop~co huroedo 

2 U proceso de degradac1.on 

En la Amazon~a contmental ex~sten alrededor de 8 IDJ.llones de hPC...areaS 

de pasturas establecl.das luego de 1, apertura de bosque y se e. Luna que 

el JO% de estas areas estan en un estado avanzado de degradacwn y 

alrededor del 50~ en el proceso de degradac~on (CIAT 1985) 

S~ el productor reahza la apertura del bosqUe con el fm de establecer 

pasturas el area es sembrada con espec~es forraJeras =merc~ales Se 

~c~a el pastoreo y de~endo de la fert~l~dad del suelo tolerancl.a 

de las espec~es a factores b~otlcos y el t~po de maneJo la pastura 

puede aumentar su product~v~dad y llegar a un equ1libno econOllll.camente 

rentable y ecolog~camente razonable S~ las cond~c~ones menc~onadas 

arr~ son desfavorables y las espec~es sembradas no son adaptadas y 

poco agres1.vas la pradera puede rap~damente degradar la perd1da del 

v1gor de las especl.es forraJeras favorece la 111Vas1on de malezas que 

co1w~erte las pasturas evu1tlldlJnente en dreaS de Ptn:mct o que 

gradualmente vuelven al bosque secw-rlar~o s~ el pr.xluctor efectua el 

control de malezas y quema 1 la preswn del pastoreo co<tmua la 

pastura se degrada ~gualmente 1 llega a una pastura naturaluada A 
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este m.vel de degradac1on se puede llegar tarnb1en rurectarnente sm 

pasar por la s1ernbra de espec1es forraJeras cuan:lo despues de cult1vos 

anuales al productor efectua el pastoreo ac::onpanado de control de 

malezas y quemas 

Observacwnes prelJ..lll11lélreS de Toledo (1984) sobre las cornumdades de 

vegetac10n en pasturas nat1vas degradadas muestran que ex1ste un estado 

mtennedJ.o de degradac10n en que danunan espec1es poco product1 vas corno 

Axonopus compressus Paspalurn comugaturn Paspalurn notaturn y otras 

Luego de esta fase mtennedJ.a carro efecto del sobrepastoreo la 

degradac1on contmua resultando que en areas con menor prec1p1tac1on 

(1200-1700 mm) y penados mas largos de epoca seca (3 5 meses) la 

granunea Irnperata spp es danunante en el ult11l10 estado de degradac10n 

rn1entras en reg10nes con mayor prec1p1tac10n (1800-2800 mm) y penados 

secos llE!1ores de 3 5 meses la granunea Hornoleos1s aturens1s es la 

espec1e danunante ambas de nula o muy baJa palatab1l1dad 

3 D1.f1cultad de maneJo en pasbJras 

La estab1l1dad o degradacwn de una pastura sembrada depende en alto 

grado del maneJo Debemos reconocer que el maneJo de una pastura sera 

5Uma!lEI1te d1f1c1l cuan:lo esta tl.ende a la degradac1on por falta de 

adaptac10n de las especl.es sembradas El maneJO de pasturas se reall.za 

pnnc1palllE!1te con la fert111zac1.on y el maneJo del pastoreo Cllarrlo la 

pastura esta formada de especl.es no adaptadas y ex1.gentes en cuanto a 

nutrl.llEI1tos del suelo la fert1li.Zac10n sera I.nevl.table para per=t1.r un 

reci.ClaJe de los nutrl.llEI1tos perdl.dos en el Sl.Stema El colono sm 

embargo ante los altos costos de fert1.l1zantes y escasos recursos 

tecnl.CQ-€CX)1101lll.COS normalmente no aphca fert1.l1zantes en sus potreros 

La mtensl.dad frecuencl.a y durac10n del pastoreo son factores de maneJO 

que I.nCl.den en el balance y la estab1l1dad de produ=10n de la pastura 

Un problema cornun en los trop1.cos hurnedos es el sobrepastoreo 

espec1.alllEI1te cuan:lo las pasturas de grall11neas puras en proceso de 

degradac10n dl.srnJ.nUYen su product1.v1dad 
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abrevaderos cll.hculta el uso de s1stemas mt:ennJ.tentes de pastoreo que 

pentU.tan su descanso y recuperac1on Mantener W1 adecuado balance entre 

la product1v1dad de la pastura y la carga apl1cada es W1 factor de 

maneJo esenc1al en la ut1l1zac1on y estab1l1dad (pers1stencaa) de los 

coroponentes de la pastura Memas el uso de algun s1stema de pastoreo 

para aJustar el balance 

8 

la 1I1Vest1gac1on en pasturas por nruchos anos se ha lllll1tado a mtroduc1r 

espec1es de pastos tra1dos de otras zonas =n =nd1c1ones de cll.111a y 

suelo cll.ferentes a las pred011UI1élntes en nuestra Amazoma Los trabaJOS 

p1oneros real1zados en la Estac1on Experl.meiltal de Tinge Mar1a que data 

de aprmamadamente 40 anos estuv1eron abocados a probar espec1es en 

suelos aluv1ales de med1ana a alta fert1l1dad las selecc1ones fueron 

recorrendadas a los ganaderos estas nruchas veces se establec1eron b1en 

pero en nruy pe= benpo se degradaron cll.smmuyendose su product1v1dad, 

s1endo 1I1Vad1das por malezas 

Por otro lado el IVITA en Pucallpa v1ene trabaJando desde hace 20 anos 

en pasturas y ganader1a para desarrollar tecnolo:J1as de pasturas maneJo 

y meJoranuento an1mal lo ffi1SIOC> que salud veter1nar1a para s1stemas de 

produccwn de carne y leche sobre suelos pobres y ac1dos (Ult1soles) 

Tamb1en la Estac1on Experl.meiltal El Porven1r en Tarapoto t1ene mas de 20 

anos trabaJando en 1I1Vest1gacwn en pasturas y ganader1a para las 

=nd1cwnes favorables de suelos (Incept1soles de ongen calcareo) del 

Valle del Huallaga Memas de lo mencwnado, e>a.sten otros Centros 

Experl.meiltales que ofrecen exper1enc1as nruy val1osas de menor t1enpo 

Se puede dec1r que ex1sten tecnolo:J1as probadas de pasturas maneJO y 

meJoranuento anl.111al lo ffi1SIOC> que de salud veter1nar1a prevent1va que 

deben ser puestas en manos de los productores JJtme(hatamente Se debe 

dec1r tamb1en que el mayor problema de la ganader1a en este ecos1stema 

aWl no ha s1do resuelto Este es el problema de degradac1on y alto 

=sto de mantenlllUento de las pasturas 
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A parb.r de 1978 con el apoyo del CIAT tanto el !NIPA IVITA y otras 

ll1Stl.tucl.ones l.nl.Cl.an la lllVestl.gacl.on en secuenc1.a para evaluar nuevas 

opcaones de germoplasma Sl.gui.errlo los lmeanu.entos de la RIEPl' (Red 

Internac1.0nal de Evaluac1.on de Pastos Tropl.Cales) Este nuevo esfuerzo 

mcluye evaluac1.0nes agro1101l\l.cas y con aruroales en var1.os lugares para 

deternunar la persl.Stencl.a y productl.Vl.dad de la pastura 

En Octubre de 1985 por pr:unera vez se reunl.o a un grupo de 

profes1.onales de dl.ferentes ll1Stl.tucl.Ones que trabaJan en pasturas en la 

Amazoma Peruana En esa reumon se follOCI la REPAP (Red de Evaluac1.on 

de Pasturas para la Amazonl.a Peruana) dorrle se elaboro d1.scut1.o y 

aprobo el documento de trabaJO base de la red y se formularon proyectos 

de lllVestl.gacl.on en secuenc1.a asl. com:> ensayos de apoyo de acuerdo con 

la problematl.ca de cada reg1on o locall.dad 

En la actuall.dad la REPAP cuenta con resultados pronusor1.os y v1.ene 

eJecutarrlo una lllVestl.gacl.on serl.a en var1.as locall.dades (Ver Fl.gura 5) 

Algunos de estos resultados estan en corrll.cl.ones de ser transferl.dos a 

los productores con este frn ya se ha ll.berado algunas especaes com:> 

la gramrnea Arrlropogon gayanus CIAT 621 cultl.var "San Martm" 

Stylosanthes QUl.anensls CIAT 184 cult1.var "Pucallpa y el Bractnarl.a 

decumbens ll.berado hace nn.Ichos anos l.nfonnallnente com:> 'Braqtll.arl.a" 

Tenl.errlo en cuenta las ll.Illl.tadas opcl.Ones de pasturas y tecnologl.as 

dl.spombles para la Amazonl.a Peruana y contrnental a fmes de 1985 se 

l.mCl.O en Pucallpa un esfuerzo mas1.vo de selecc1.0n de gellOCiplasma con el 

obJeto de desarrollar opc1.0nes de pasturas y tecnolog1a para recuperar 

areas degradadas del Tropl.co Hlunedo con pasturas de alta productl.vl.dad y 

establ.l1.dad con uso lllUUl1\0 de l.llSUl1lOS Este proyecto se eJecuta 

me(il.ante un convemo entre !NIPA IVITA y CIAT a la fecha se estan 

evaluarrlo mas de 470 acces1.0nes de legumrnosas de los generes Centrocema 

spp Desmcxil.um spp Puerarl.a spp Stylosanthes spp Zorma spp asl. 

m1.smo mas de 370 acces1.0nes de Brach1ar1.a spp y Panl.cum rnaxl.nnlm 
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P Salud vegetal 

R R1zob1ologfa 

s Producc10n de Sem1llas 

Figura 5 La REPAP en Perfi 
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8 1 Eval.uac1an agn:u:uuca de gernvplasma 

la REPAP ha eJecutado 17 ensayos regwnales t1po B d1str1bw.dos en 

d1ferentes lugares de la Selva Peruana la mfonnac1on obteru.da es muy 

l.IllpOrtante ya que se han evaluado mas de 20 legununosas y mas de 6 

granuneas Memas se han establec1do 2 ensayos regwnales t1po A 

rnstalados en Pucallpa y Tarapoto respect1vamente =n mas de lOO 

acces1ones cada una 

Para los lugares de menor prec1p1tac1on COI1'0 son Pucallpa Tarapoto 

Puerto Maldonado se 1dent1f1caron = granuneas pronusor1as b gayanus 

cv San Martm .!} decurnbens (Brac.tuana) CIAT 606 .!} d1ctyoneura CIAT 

6133 .!} hurrud1cola CIAT 679 

Entre las legurrunosas se cons1deran = pronusor1as !:; rnacrocarpum 

CIAT 5065 !:; pubescens CIAT 438 D oval1folwm CIAT 350 .!? 

phaseolo1des CIAT 9900 g gu1anens1s cv Pucallpa E lat1fol1a CIAT 

728 

Granuneas evaluadas = Paspalum pl1catulum Axonopus compressus 

Pamcum maxll11UJ1 y legurrunosas = Aeschynomene h1strJ.X ca1opogon1um 

mua.mo1des, Stylosanthes cap1tata Desmochum heterophyllum y otros han 

resultado poco pronusonos mostrando no ser adaptadas a nuestras 

cond1c10nes de cl1rna y suelo 

Estos resultados son smlares baJO las d1ferentes condwwnes de cl1rna 

y suelo de nuestra Amazoma sm embargo debe men<aonarse que en 

zonas de mayor prec1p1tac1on y menor per1<x:lo seco = Iqu1tos 

Yur1rnaguas T1ngo Mar1a Tocache P1ch1s Palcazu Moyobamba etc se 

presentan d1ferenc1as en cuanto a las legununosas hab1endo meJor 

=nportam1ento del Desmcxhum oval1fol1um 350 Desmochum heterophyllum 

349 y un =nportam1ento var1ado para la rnayor1a de los centrosemas en 

algw¡os casos hay problemas al establecmento y en otros hay ataque de 

comedores de hoJas en el per1cx:lo de prcx:lucc1on Sm embargo en 

Yur1rnaguas Tarapoto y Pucallpa el =nportam1ento de los Centrosemas es 

excelente 
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Se ha lllStalado en PUcallpa en 1986 un ERB noch.f1cado para evaluar el 

cornportanuento agro11011U= de gennoplasrna baJo sombra =n I!llras a 

seleccaonar opcaones de pastw:as para s1.stemas agro-sl.lvo pastorl.les 

8 2 Ensayos baJO pastoreo 

Con los pn.meros resultados de un ERB lllStalado y evaluado en Yun.maguas 

en 1979 se l.nl.Cl.aron en 1981 evaluac1.ones baJo pastoreo de las espec1.es 

pronu.sor1.as evaluarrlo COilpatl.bl.ll.dad en mazclas 

produ=l.on de forraJe y productl.Vl.dad de la pastura 

gananc1.a de peso aru.mal 

pers1.stenc1.a 

en ternunos de 

Se t1.enen resultados ImJY halagadores =n asoc1.ac1.ones que van para el 

sexto ano =nsecut1.vo de evaluac1.on =n datos de rendl.I!llentos y 

pers1.stenc1.a ImJY alentadores la mayona de las asoc1.ac1.ones producen 

mas de 400 g/A/dl.a =n cargas mayores de 3 aru.malesjha llegando a cargas 

de hasta 5 toretesjha como en el caso de -ª hUI!lldl.=la =n D 

ovall.foll.lDll (cuadro 15) 

Cuadro 15 ProcluccHX1 ammal y porcentaJe de leg~.n~mosas en selS asoc1ac1ones baJ pastoreo de IJ1 

Ul ti S l en Yur1maguas (1980 1985) 

Evaluación PromediO Ganancia ammal Contenido 

Pasturas carga/ammal leglnlnosa 
Anos anJha kg/ha g/an/dfa " 

p max nun p phaseolo1des 3 4 4 475 296 n 
A gayanus S gu1anens1s 5 4 4 661 412 49 

e pubescens eJAT 438 4 4 4 690 430 100 
B declllbens o oval1 fol11_.n 5 4 4 571 356 26 

B hllllldlcola o oval1 fol1un 3 5 5 897 447 30 
A gayanus e macroca ¡:un 3 3 933 775 13 

Fuente Dextre y Ayarza (1985) Annual Report NeSU Yunmaguas Peru 

En el IVITA PUcallpa se han lllStalado asoc1.ac1.ones baJo pastoreo tanto 

ERC COiliO ERO =n resultados prell.IlllnareS mteresantes Estos trabaJOS 

han s1.n0 lllStalados durante 1983 ten1.endo en el I!llsrno IVITA ensayos de 

granuneas =n bancos de legununosas 
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Entre las asocaac1ones baJO evaluac1on se t1ene A gayanus cv San 

Martlll/ t;; muanens1s cv PUcallpa A gayanus/ F !Jhaseolmdes -ª 
decurnbens/ F !Jhaseolmdes -ª decurnbens/ Q ovahfohum -ª 
hum1d1mla/ F !Jhaseolo1des 

Aparte de estos ensayos que se mns1deran p1oneros se esta mntl.llllilildo 

mn este t1po de evaluac1ones hab1endose 1nstalado ensayos baJo 

pastoreo en Moyobarnba Tarapoto y PUerto llel:mudez 

8 3 Ensayos de apoyo 

Ademas de los ensayos reg10nales mnvenc10nales t1po A B e y D se 

estan evaluando trabaJos de apoyo que se mrrlucen en fonna de red 

ub1Cados en lugares estrateg1eos mn la f1nal1dad de evaluar problemas 

f1tosan1tar1os produ=10n de senu.llas recuperac10n de pasturas 

degradadas etc dentro de estos ensayos tenemos (cuadro 16) 

cuadro 16 Ensayos de apoyo dentro de la REPAP 

Ensayo 

Res1stenc1a var1etal del 
brach1ar1a al sal1vazo 

Res1stenc1a var1etal de 
S gw.anens1S a antracnos1s 

Res1stenc1a var1etal de D 
ovalJ..folJ.um al nematodo del nudo 

Recuperac10n de pasturas 
degradadas 

Fenolog1a y ren:i.lllll.ento de 
senu.llas 

Illgar 

Tarapoto Yurll!laguas Moyobamba 
TJ.I1go Mar1a PUerto Maldonado 
PUerto llel:mudez 

Tarapoto Yurll!laguas PUerto 
llel:mudez 

Tarapoto Yurll!laguas, PUerto 
llel:mudez 

Yurll!laguas Tarapoto Moyobamba 
PUcallpa PUerto Bennudez 
Iscozacl.ll TJ.I1go Mar1a 

PUcallpa Tarapoto Moyobarnba 
TJ.I1go Maria, Yurll!laguas PUerto 
llel:mudez 

caractensbcas de la rrueva tecn:>lcxna de pasturas para la Selva 

Ante el problema de la degradac1on de pasturas y la crec1ente tala de 
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nuevas areas en bosque trop~cal humedo el INIPA el IVITA y Programa de 

Pastos Trop~cales del CIAT se asoc~aron para desarrollar un progra¡ra 

cooperat~vo de :rnvest~gac~on para el desarrollo de nuevas opcaones de 

gernvplasma y tecnolog~a de baJos 11lSUl'OC>S para recuperar areas 

degradadas medJ.ante pasturas de alta product~v~dad en los trop1eos 

humedos Acc~ones de selecc~on de gernvplasma para =~c~ones de 

trop~cos humedos se v~enen real~zando en Pucallpa desde Nov~embre de 

1986 

Antes de ruscutrr la nueva tecnologia de :rnvest~gac~on debenDS postular 

que estudlos e=log~cos de la Amaz~a son necesar~os para defm 

cuales areas t~enen p:Jtenc~al para un uso pecuar~o y cuales deben ser 

reservadas para otros usos (forestal plantac~ones, agr1eultura y 

reservas naturales) 

a} Gerng:Jlasma adapb!dn 

Los suelos de la Selva son prmc~pallnente Ult~soles ac~dos y de baJa 

fert~l~dad Por lo tanto la toleranc~a a la ac~dez del suelo y altos 

n~veles de saturacwn de Al son esenc~ales para el gennoplasma 

seleccwnado ademas las espec~es deben estar adaptadas 

forraJero 

al baJo 

=n~do de nutnmentos del suelo Hay espec~es c:orro Hypanhen~a rufa 

y Pan~cum maxll11lll!l que son tolerantes a suelos ac~dos y de altos mveles 

de saturac~on de Al sus altos requenm~entos nutr~c~onales, sm 

embargo hm~tan su adaptacwn a la fert~hdad baJa del suelo ya que 

t~enen en general requenm~entos de P K y ca mayores que Brach1ana 

spp y Andropogon gayanus En el caso de legununosas Centrosema spp y 

Puerar1a phaseolo1des requieren mas P que Zom~a lat~foha o DesmodltUO 

oval~folmm En =~c~ones de pasturas hay que enfocar las neces~dades 

de fert~l~zac~on =n una =ncepc~on de largo plazo y no como en el caso 

de cult~vos =rtos N~veles de fert~l~zac1on altos para el manten~ento 

de pasturas en la Amazoma en general resultan ant~e=nom1cos es 

esenc~al trabaJar =n espec~es forraJeraS de menores requer~entos de 

nutr~entes pero capaces de sostener una product~v~dad aceptable sm o 

=n mm~ fert~hzacwn y que a la vez tengan la posllnhdad de 

aprovechar un aumento de las fert~hzacwnes espcrad~cas o residual 
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apll.cadas a cult1vos prev1os en rotac1on 

Especles de Brac:luana m decumbens -ª hurrudl=la) estan adaptadas a 

los factores lllllltantes de Al ac1dez y fertllldad del suelo sm 

embargo su susceptl.b1ll.dad a las =rrll.c¡ones b1ot1cas como es el 

"sal1vazo" lllllltan su ut111zac1on Sabem:Js que hasta la fecha la 

seleccwn de estas espec1es se baso en la explotac1on muy reduclda de 

var1ab1ll.dad en gennoplasma el CIAT en =laboraclon de gennoplasma de 

Brac:luana spp En el Este de Afnca para a\.Dllel1tar la var1ab1ll.dad en la 

base genehca de este genero se =lectaron mas de 700 acces1ones que 

seran evaluadas por su toleranc1a al rnsecto (G Keller-Grem no 

publl.cado) La selecc1on de nuevo gerrroplasma ell.nunara nater1ales 

susceptl.bles antes de ponerlos en nanos de los productores 

b) Gernvplasma agres1vo y palatable 

Es l.IIlpOrtante seleccwnar gennoplasma agres1vo que pueda =rrpetrr =n 

las nalezas que se presentan en abundanma despues de la tala del bosque 

ongmal y en areas degradadas Se debe buscar espec1allnente 

nater1ales de rap1do creclllUento durante la fase cnt1ca del 

estableclllUento de las pasturas =n alta capac1dad de =bertura del 

suelo Espec1es de hab1to de creclllUento postrado y =n alto potenclal 

de fonnar ra1ees estolomferas como Brachiaria spp Arachis pmt01 

Desmocllum ovall.foll.um Centrosema nacrocarpum son deseables Hasta la 

fecha la nayona de las espec1es comerc1ales como Huparrhen1a rufa 

Panicum rnaxllllUll\ y mas reciente Andropogon gayanus y Stylosanthes 

gu1anens1s han s1do de creclllUento erecto En este =ntexto es tamb1en 

l.IIlpOrtante buscar asociac1ones de legurrunosas =n grammeas de alta 

compatlbill.dad Para grammeas agres1vas como Brachiaria hurrudi=la -ª 
dictvoneura se deben seleccwnar legurrunosas agresivas como Arac:lus 

pmto1 y D ovalifolium entre otras (Keller-Grem 1986) 

La palatab1ll.dad de las espec1es en la pastura es espec1allnente 

l.IIlpOrtante en el caso de legurrunosas S m embargo en e=s1stemas de 

bosque donde la calldad de las grammeas permanece alta durante cas1 

todo el ano los anlll'ales pastorean las gram1neas durante todo el ano 
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favorecaendo el desarrollo y dcmmancaa de las legununosas de menor 

palatabJ.hdad lo cual dl.fl.culta el maneJo de pastoreo Memas de la 

palatabJ.hdad la cahdad nutntJ.va de las especaes forraJeras es 

lllqX>rtante espeCI.almente en sJ.Stemas de doble proposl.to donde una 

calJ.dad mas alta es l'E!CesarJ.a para una pra:iu=J.on adecuada de leche 

e) ManeJO del Pastoreo 

El gerroc~plasma que se sele=J.ona ademas de estar adaptado a las 

condJ.cJ.ones de clJ.ma suelo y factores bJ.otJ.cos debe ser evaluado 

referente a su conportanuento baJO dl.ferentes maneJos de pasturas Los 

factores de maneJo que mas mtervJ.enen en la utJ.hzacJ.on de una pradera 

son la carga anJ.mal o presJ.on el sJ.stema de pastoreo y los penodos de 

=upacJ.on y de descanso en la rotacJ.on En general exJ.ste la tendencJ.a 

de mayor palatabl.lJ.dad de las gra¡uneas en relacJ.on a las legununosas en 

la epoca de lluvJ.as y se ha observado que el pastoreo oontmuo con carga 

alta favorece a la legununosa 11\l.entras el pastoreo contmuo con carga 

baJa favorece a la granunea, el pastoreo alterno o rotatJ.vo con carga 

baJa favorece a la granunea 

d) Recl.clal1ll.ento de nutrlJIEiltos 

Para una estrategJ.a de lllllllJOOS l.llSUI'OClS es necesrJ.o asegurar un efJ.cJ.ente 

recJ.claJe de nutr:unentos en el sJ.stema suelo-planta-anJ.mal la FJ.gura 6 

muestra el cJ.clo de nutr:unentos en una pradera bJ.en maneJada despues del 

reemplazo del bosque Los nutr:unentos se p1erden prmcl.pabnente en el 

contenJ.do de los pra:iuctos anJ.males por llXl.VJ.acJ.on y por esoorrentJ.a 

Los mayores l.llSUI'OClS llegan a la pradera en forma de fertJ.hzantes y 

suplementos 11ll.11erales y cuando se sJ.embra legununosas a traves de la 

fl.JacJ.on de N por sJ.mbJ.osJ.s con RhJ.zobJ.um 

la superfJ.cJ.e del suelo protegJ.do por las plantas y sus resJ.duos es la 

zona de la ll1é1Xl.rna actJ. vJ.dad bJ.ologJ.ca de la 11\l.cro macro flora y fauna 

mcluyendo raJ.Ces de la vegetacJ.on lombrJ.ces coleopteros bactenas y 

hongos que forman 11\l.co=J.za entre otros para que esta zona de recJ.claJe 

de nutr:unentos sea efJ.cJ.ente los resJ.duos en la pradera deben ser 
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mantemdos a un mvel apropJ.ado El maneJo del pastoreo afecta este 

deposJ.to de nutrJ.rnentos (detrJ.tus) a traves de la formacJ.on de 

dJ.ferentes sJ.tuacJ.Ones en el balance CjN que mfluyen en la 

llUl'leralJ.zacJ.On y actJ.vJ.dad l!ll.crolnal en la superfJ.cJ.e del suelo (Spam y 

Salmas 1984) 

AsocJ.acJ.Ones de legunu.nosas y granuneas adaptadas baJo un maneJo 

adecuado pueden alcanzar altas productJ. vJ.dades con liÚIUl'OC)S l.llS\.Ill'OS 

debJ.do a una =nservacJ.on efJ.cJ.ente de nutr:unentos en el ecnnsterna En 

este contexto Spam y Salmas (1984) sugJ.eren la hJ.potesJ.s de que las 

perdJ.das de nutr:unentos del sJ.sterna llegan a un llll.IUl10 cuarrlo la pradera 

esta cerca de su ll1élXll1la productJ.VJ.dad (FJ.gura 7) Esto se relacJ.ona con 

el fenomeno de que plantas v1gorosas con buena cobertura y sJ.sternas 

radl.culares extensos dl.SI!Il.nuyen la perdJ.da de nutr:unentos por 

ll.Xl.VJ.acJ.on y escorrentJ.a y aumentan la absorcJ.on de nutr:unentos del 

sustrato hacJ.a la supefJ.cJ.e COilK) N y hacen falta mas estudJ.os 

dJ.rJ.gJ.dos a obtener un nayor conocmento sobre los detalles de la 

concentracJ.on de nutr:unentos en el sJ.stena suelo-planta-anJ.nal y sobre 

su fluJo a traves del sJ.stena ademas hace falta l.IlVestJ.gar la 

mfluencJ.a del maneJO de pasturas en el recJ.claJe de nutr:unentos 

e) SIStema de SJ.eni:Jra y mJb:ol de malezas 

Casl. toda la experl.encJ.a que exJ.ste para el establecmento de praderas 

en el tropJ.co hurnedo esta basada en la tala y quena de bosque pnnano o 

secundano y la sJ.embra de pasturas drrectamente en la cenJ.za o despues 

de 1 o 2 cultJ.vos anuales (Toledo y Serrao 1982) 

Exl.ste la necesJ.dad de desarrollar tecnologJ.as para la sJ.embra de 

legunu.nosas en una pradera compuesta de granuneas en la cual estan b1en 

adaptadas Iguallnente es nruy ll!QXlrtante defmJ.r estrateg1as para el 

establecmento de asocJ.acJ.Ones de granuneas y legunu.nosas en praderas 

l.IlVadJ.das por especJ.es natJ.vas de baJa palatabllJ.dad COilK) Homoleos1s 

aturensJ.s o Irnperata spp o l.IlVadl.das por nalezas COilK) Mllnosa pU<hca 

La l.IlVaslon de nalezas es un problena serJ.o en la recuperacl.on de 

pasturas degradadas El control de las l!ll.smas es decJ.sJ.vo durante el 
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establecllnl.ento de nuevas pasturas En algunos casos el control qullnl.co 

puede ser el rneJ or rnetodo para controlar la c::onpetenc1.a durante el 

establecllnl.ento otros rnetodos p e mecaru.CXJS pueden ser dl.ficl.les o 

no econonu.CXJS debl.do a res1.duos lenosos o a altos CXJStos de mano de 

obra Hay que 111Vest1.gar la fo:rma mas aprop1.ada 

f) Pasturas rnra slSt.em:!s süvooastorrles 

la vegetac1.0n natural en los tropl.CXJS humedos es no:rmalrnente el bosque 

Sl.stemas de pasturas en mtegrac1.0n con arl:x>les son nruy parecl.dos a la 

vegetac1.on orrgmal y deben ser 111Vestl.gados y ofrecl.dos al ganadero 

como una opcl.on adl.c1.onal :unportante espec1.alrnente en el contexto 

ecolog1.co, ademas de pasturas product1.vas y pers1.stentes en areas 

abl.ertas El rol de arl:x>les y arbustos en s1.stemas pecuar1.os puede ser 

rnultl.ple y esta no:rmalrnente relac1.onado a los s1.stemas de produccl.on y 

condl.c1.ones agroecologl.CXJS como cercos v1.vos fuente de sombra 

suplementos de forraJe y para el mantenllnl.ento de la fertl.ll.dad del 

suelo El rol de los arbustos como forraJe ex1.ste especl.alrnente en la 

suplementacl.on de protemas En este contexto hay que rnenc1.0nar 

Leucaena leucocephala que es una espec1.e forraJera :unportante en suelos 

neutros y de mayor fertl.l1.dad No contarnos hasta la fecha con 

arbustl. vas adaptadas a las condl.c1.0nes de la Amazoma Este no hay duda 

es un reto :unportante para la 111Vestl.gacl.On Memas los arl:x>les en 

pasturas pueden serVl.r tamb1.en para el mantenllnl.ento de la fertl.ll.dad 

del suelo a traves de un efect1.vo recl.claJe de nutr1.rnentos p e 

Schl.zolobu.un parahyba Var Amazomca Jacaranda copal.a 

Para s1.stemas sl.lvopastorrles necesl.tarnos evaluar tanto germoplasma 

arbust1.vo por su adaptac1.0n al eCXJSl.stema como germoplasma herbaceo por 

su adaptac1.0n a cond1.c1.ones baJo la sombra de los arl:x>les las pasturas 

deben tolerar la cornpetenc1.a por luz nutr1.rnentos y agua eJercl.da por 

los arl:x>les y ser productl.vos complementando la productl.vl.dad de los 

arl:x>les en plantac1.ones 

Hay que 111Vest1.gar cuales espec1.es como A compressus t1.enen un buen 

potenc1.al para cond1.c1.ones de sombra Memas es necesar1.o estuchar los 
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efectos cx:mpet1.t1.vos de las pasturas =n los artx:>les y hasta que punto 

es e=nanu.camente tolerable aceptar dl.snunuc1.ones en la productl.Vl.dad de 

carne y¡o leche por cx:mpetenc1.a de la plantac1.on y arboles en s1.stemas 

sl.l vopastorl.les 

Los =stos para la mstalacl.On de cer=s muchas veces representan al 

=lona un factor lll11l.tante para la parcelacl.on de su potrero que le 

pernu.t1.r1.a un meJor maneJo de pastoreo Gl1.nc1.d1.a sepu1111 y El:ythrl.na 

spp son arboles que en muchas areas del trop1.= son utl.ll.Zados =n 

este proposl.to 

En s1.stemas de doble propos1.to que ut1.ll.zan anllllélles cruzados el aumento 

de la produ=l.On de leche muchas veces esta lll11l.tado por las altas 

tenq:Jeraturas durante todo el ano sl.ernpre y cuando que no exJ.stan 

lll11l.tac1.ones nutr1.c1.onales del forraJe En estos s1.stemas que se 

encuentran frecuentemente en el trop1.= humedo los arboles de sombra 

desernpenan un rol l.lllpOrtante Mancufera l.l1d1.ca y espec1.es de ~ entre 

otras pueden serv1.r CCllro fuente de sombra la sombra es ademas 

l.lllpOrtante para eVl.tar un aumento de la temperatura del suelo para 

favorecer la productl.Vl.dad prllllélrl.a (pastura) del s1.stema 

9 

Dado los buenos resultados del proceso de l.llVestl.gacl.On en marcha dentro 

de la REPAP, se =ntmuaran las a=l.Ones de l.llVestl.gacl.On en forma 

secuenc1.al evaluarrlo nuevas opc1.0nes de germoplasma resultantes CCllro 

pronusorl.as en Pucallpa centro de sele=l.on mayor para trop1.= humedo 

Memas, se enfat1.zaran a=l.ones para movl.l1.zar la tecnolog1.a dl.spomble 

a n1.vel de productor Es as1. que en Jul1.o de 1986 se reun1.o por segunda 

vez la REPAP =n el fm de evaluar los avances reall.zados a la fecha 

los problemas que se han presentado y fundamental!oonte para pnor1.zar 

las a=l.ones a tomar a =rto y medl.ano plazo En base a estas 

pnondades se formaron grupos de trabaJo para d1.scut1.r y elaborar 

proyectos de l.llVestl.gacl.on y fomento sobre los cuales trabaJara la 

REPAP 
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Las pnondades de REPAP a la fecha son 

Para m:wü1.zar la tecnolog1.a ya dl.spom.ble y dl.fun:ll.rla =n los 

productores Al llll.SI1D t1.enpo fortalecaendo la capac1.tac1.on de 

1IWest1.gadores y func:aonarl.os de los orgaru_srnos de prcm:x:aon y fomento 

pecnar1.o en la Amazonl.a Peruana 

a) Produoc1.on e l.lllleSb'F'91C111 de SE!Illl]_las 

En este campo se ha l.nl.Cl.ado =n fuerza la 111Stalac1.on de senu.lleros de 

multl.pll.cacl.on de especl.es forraJeras praml.sorl.as que han s1.do 

llberadas El gran problema que actualmente teneiros es la falta de 

senu.llas para transferencaa de tecnologl.a por lo que pensam:lS que =n 

este mpulso l.nl.Cl.al Sl. bl.en es c1.erto no varros a cubrrr la demanda a 

=rto plazo se espera abrrr las puertas e mcent1. var a la errpresa 

pnvada para un autoabastecllnl.ento dentro de pocos anos lldemas de 

multl.pll.cacl.on y produ=1.on CClll"eLCl.al se va a =ntmuar y a reforzar la 

llWestl.gacl.on apll.cada drrl.gl.da al desarrollo de tecn1.cas de baJO costo 

para la produccl.on y maneJo de senu.llas 

b) Recupenicl.on de pasturas ~s 

Este es un tema de suma l.llpOrtancl.a y el cual debem:>s bnndar todo el 

esfuerzo necesarl.o se han lllStalado ensayos en los lugares de acc1.on de 

la REPAP EsperaJros =ntar en =rto plazo =n un experto del CIAT para 

que =labore y refuerce este t1.po de trabaJo que es de Vl.tal l.llpOrtancl.a 

ya que mas del 909- de las pasturas de la Amazonl.a se encuentran en 

procesos de degradacl.On En este trabaJo de recuperac1.0n de pasturas y 

de areas degradadas las legununosas deben cumplrr un rol :urprtante caro 

recuperadoras y protectoras del suelo as1. caro fuente de proternas para 

los arumales Especl.es caro PUerarl.a phaseolo1.des, Desrncxhum 

ovall.foll.um Stylosanthes QUl.anensl.s y algunos Centrosemas asoc1.adas a 

cl.ertas granuneas seran usadas en esta actl.Vl.dad 
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e) PrlAJLana de extens1.an y faieJrt:o 

Sl. bl.en es c1.erto que la lJlVestl.gacJ.on debe estar or1.entada a soluc1.onar 

los problemas del ganadero y meJorar su rentabl.ll.dad consl.derando la 

estab1.ll.dad del ecos1.stema nuestra neces1,dad es liUCl.ar un programa 

de extens1.on y fomento creernos que con la produccl.on de senu.llas se va 

a dar un paso liUC1al luego hay que trabaJar en tecrucas de 

establecll01ento y maneJo de pasturas as1 como oosecha y maru.puleo de 

senu.llas 

d) QeynAcl.tacl.on ppofesl.anal 

Por un dlilélllU.srro constante en el carnb10 o renunc1a del personal 

profes10nal de REPAP y con el obJebvo de mfonnar de la tecnolCXJ1a 

fuspomble a func10nar1os de las 1llSt1tuC10nes de fomento y prornocaon 

peamna (<X>RDES Banco llgrar1o Serv1c1o de Extens1on Socl.edad de 

Productores etc ) es de suma lllp0rtanc1a dar enfas1s a ese punto para 

lo cual se estan programando cursos cortos de capac1tacwn mctados en 

el pa1s con el apoyo del CIAT y que se vera reforzado con la 

part1c1pac10n de dos profes10nales por ano en el curso que 

pencxhcarnente meta el CIAT en Colornb1a 

Memas es necesar1o cons1derar la capac1tac1on a mvel de post-grado en 

M Se y Fh D con el apoyo y fmanc1ac1.on de orgamsrros 

1nternac10nales 

HUORIDl\D 2 

Para segurr generando nuevas opc10nes de gerrnoplasrna y pasturas para 

recuperar areas degradadas con pasturas estables y de alta 

product1v1dad 

e) Evaluae1on aquu::atuca de gernvplasma (ERB) 

Dentro de algunos meses mas en colaborac10n con CIAT, en Pucallpa se 

debe d1sponer de algunas nuevas alternat1vas de gennoplasrna prorn1.sono 
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para la Arnazoma Estas especl.es y acx::e~uones deberan ser evaluadas 

medl.ante ensayos reg1.onales B en los dl.ferentes locales dome trabaJa la 

REPAP ContJ.rruar =n la evaluacl.on de nuevas opcaones de germ:::>plasma 

debera ser s1.errpre parte J.DilOrtante del proceso =ntinuo de desarrollo 

de tecnologia de pasturas para nuestra Amazonia 

Dentro de la evaluac1.0n de germ:::>plasma estaJoos tambl.en l.llCluyemo 

evaluac1.ones para selecc1.onar nuevos mater1.ales adaptados a =ndl.cJ.ones 

de suelo dl.ferentes a los suelos ac1.dos y pobres (UltJ.SOles) 

f) Ensayes baJO pastoreo 

Se cuenta =n germ:::>plasma prcmusono provemente de los ERB VaJOOS a 

=ntmuar =n la evaluac1.on de ensayos tl.po ERC y ERD prl.llCl.pallnente en 

Pucallpa ya que este t1.po de ensayos son los que en reall.dad nos 

penru.ten defl.nl.r las bondades de cada espec1.e y su grado de 

adaptabl.ll.dad y CCllllpOrtanuento al pastoreo Se va a =ntJ.rruar =n las 

evaluacJ.Ones en Tarapoto, YurJ.maguas Pucallpa y Puerto Bennudez 

g) Vall.daCl.C81 de e:<!"' o:s de productores 

D.lrante 1987 en Pucallpa se l.nlCl.aron en cooperac1.0n entre !NIPA IVITA 

y CIAT, acc1.ones de vall.dacl.on de la nueva tecnologl.a de pasturas en 

canpos de productores Ya exJ.sten dl.agnostl.cos hechos por el IVITA que 

se cx:mplementaron para l.nlCl.ar el estableclllll.ento de las nuevas pasturas 

asocl.adas en "fmcas" de productores de doble propos1.to Se espera 

documentar el benefl.cl.o al productor y los defectos de la tecnologl.a de 

pasturas dl.spombles a la fecha 

Un buen porcentaJe de los profesJ.Onales se encuentran en la zona de 

Pucallpa debl.do a que s1.emo el centro de mayor selecc1.on de 

germ:::>plasma las act1.v1.dades t1.enen que ser reforzadas Ana11zamo las 

pnorJ.dades REPAP se ve una l.llClJ.nacJ.on hacl.a los trabaJOS en fmcas y 

de fCJI1'ellto =nsl.derando que todos los esfuerzos que se real1.zen en 
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lllVestJ.gacJ.on tJ.enen OCJI'rO obJetJ.vo flllal al productor sJ.errlo necesarJ.o 

reforzar el eqtUpo y :r:eenplazar en el JOCJmento oportuno a las personas 

que se retJ.ren de las actJ.Vl.dades 

Es necesarJ.o poner enfasJ.S en la capacJ.tacJ.on profesJ.onal c::rnrplJ.errlo el 

CIAT un rol l.ll1p0rtante de apoyo con la asJ.stencl.a de dos 11ll.embros de 

REPAP por ano en los cursos cortos que metan penodl.camente Esto se 

vera reforzado con cursos cortos OCJI'rO en el caso de este curso taller 

que se metan en el pal.s con un debJ.do apoyo por parte del CIAT y de las 

J.nStJ.tucJ.ones nacJ.onales 
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n. ~J uf e~ 1" r-.TACIO~ 

SUE:IOO IEL 'JR>PI<D PERUANO SU rorENcrAL Y OPCIOOES DE MIINEJO PARA SU 

II'SARI:lOUO 

El 50% de la Selva cxms~ste de Ult~soles en penhentes suaves el 31% de 

suelos smnamente escarpados no aptos para la explotac10n agropecuar~a 

el 41% de los suelos mal drenados y el 5% (41 !lllllones de has) de suelos 

de moderada alta fert~hdad b~en drenados y ub1eados en topograhas 

suaves 

Los factores l~tantes son prmc~palmente de orden qtWlllCO tales como 

ac~dez del suelo y baJos en nutnentes camo N P y K Despues de 

clas~f1car los suelos de acuerdo con su fert~hdad y efectuar s~stemas 

de desnvnte que no danen al suelo los s~stemas mas pronusonos son 1) 

arroz baJo r~ego en suelos fert~les 2) rotac~on de cult~vos contmuos 

con cal y fert1l~zantes en Ult~soles con buena mfraestructura 3) 

s~sterna de cult~vos con baJos l1lSUI1k)S en zonas de fuf1c11 a=eso 4) 

pasturas meJoradas a base de legununosas tolerantes a la ac~dez en 

Ulhsoles de pen:il.ente plana a moderada 5) cult~vos perennes y s~stemas 

agroforestales en Ulhsoles de pend1ente plana a moderada 

la Amazo=a Peruana cubre 75 6 llllllones de has que representan el 59-6 

del terntor~o nac~onal f1s~ograf1camente se pueden d1ferenc~ar dos 

regwnes de caracter~st~cas prop~as b~en defm~das no solamente en su 

1tngen1eros Agronomos Proyecto Suelos Troplcales North carel~ 
State Un~vers~ty NCSU Inst1tuto Nac~onal de Invest~gacwn 
Agropecuar~a y Agrmndustnal INIAA Yur:unaguas Sargento lDres 
220 Alto Amazonas Peru 



ecolog1a geografla y geolog1a SlllO tarnb1en en aspectos ecx:monucos 

culturales y demograflcos 

la Selva Alta llanada tarnb1en Rupa-Rupa CeJa de Selva o CeJa de Montana 

=nfonnada por las vert1entes or1entales de los Arxies alcanza alt1tudes 

entre 3000 a 500 m s n m y cubren una extens1on de 19 4 m1llones de has 

que representan el 15% del terr1tor1o la prec1p1tac1on osc1la en forma 

general entre 2000-4000 mm anuales flslograflcamente =nfonnados por 

laderas muy empmadas, escarpadas =n escasos valles arnpl1os 

to=entosos con escasa fonnac1on y desa=ollo de depos1tos aluv1ales 

la vegetac10n es var1able y esta corrll.c1onada a la alt1tud en esta zona 

se real1zaron las pr1meras =loruzaclones 

la Selva BaJa IJ.ano Amazoru= o Reg10n Omagua cubre el 44% =n una 

extens10n de 56 2 m1llones de has alcanza alt1tudes mfer10res a 300 

m s n m es la menos poblada predornmando act1v1dades extract1vas la 

vegetac1on es frondosa predonunantemente s1empre verde se puede 

dlferenc1ar dos reglJllel1eS de lluv1as =n y sm estac1on seca b1en 

marcada f1s1ograflcamente =nformado por te=azas aluv1ales surcado por 

grandes r1os de arnpl1os meandros presentando gran var1ab1lldad edaflca 

en ella se v1enen real1zando los nuevos asentamlentos 

la pres10n de la poblac10n por la demanda de nuevas areas de cult1vo 

corrll.c10na a expanchr la agncultura en esta zona del Trop1co Humedo 

Aun cuando muchos ecologos y conservac10n1Stas plantean la neces1dad de 

preservar al ecos1stema anazon1co baJo postulados erroneamente 

mterpretados como la desert1f1cac1on por proceso de laterlflcaclon de 

los suelos Amazonas pulmon del mundo baJo =nterudo de M O del suelo 

etc Es necesar1o y pr1or1tar1o desa=ollar la Amazorua se cuenta ya 

=n estudlos de caracter1Zac10n cllmat1co suelos y ecolog1a de algo 

mas del 25!' del area y se ha pod1do extrapolar la mformac1on =n 

estudlOS de 1magenes de satel1te al resto de la selva Se t1ene tarnb1en 

s1gn1flcat1VOS avances tecnolog1cos desa=ollados durante los ultll!OS 20 

anos que han perm1t1do l:"Clll¡ler algunos m1tos y sentar base para futuras 

11West1gac1ones 
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Corresporde a los tec:ru.cos e ~erueros que Vl.enen laborardo en la 

Arnazorua aunar esfuerzos y apll.car la tecnolog1.a a fm de lograr su 

desarrollo 

Con el ob]et1.vo de refrescar los conoclllll.entos es neoesar1.o re=rdar 

algunos conceptos basl.cos que nos peilllltan una IneJor mterpretac1.0n de 

los resultados obterudos a la fecha 

1 El SUelo 

Arm cuando ex1.sten numerosas defl.rucl.ones del suelo podemos c1.tar la 

Sl.glll.ente "Es rm cuerpo natural trl.dl.mensl.onal sumamente compleJo y 

dmanuco sm embargo en perfecto equl.lJ.bno nace crece desarrolla y 

puede lllOrrr" 

2 Factores de For:macl.Clll del SUelo 

la formac1.on de rm suelo puede escrJ.brrse matemat1.camente = una 

funcl.on del cll.ma, orgaru.smo rell.eve, mater1.al madre y t1.ernpo 

S = F (Cl O R P, T) 

En el medl.o amb1.ente tropl.Cal el rell.eve (fl.sl.ografl.a) mater1.al madre 

(geolog1.a) y en especaal el cll.ma son los factores mas llllpOrtantes para 

la formac1.on de los suelos 

El conoclllll.ento de la geolog1.a de la reg1.0n nos proporcl.Ona los 

conoclllll.entos basl.COS que nos peillllte deternunar el probable t1.po de 

materl.al parental que podna ser encontrado asl. = el t1.ernpo probable 

de duracl.on de los procesos de meteorl.zacl.on este factor es llllpOrtante 

durante los prl.IneroS estados de desarrollo del suelo El conoclllll.ento 

del rell.eve o fl.s1.ograf1.a llamese descrl.pcl.on topografl.ca de la reg1.on 

cuando es asoc1.ado al conoclllll.ento del cll.ma llamese cant1.dad y 

dl.strlbucl.on de las precl.pl.tacl.ones peillllten enterder los procesos de 

meteorl.zacl.on y determunar la mtens1.dad de la edaf1.zac1.on 
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la topograf1a afecta el I!KlVll11.lento verhcal del agua consecuentemente a 

la tasa de remocaon de moleculas solubles as~ en pen:hentes escru:padas 

la escorrent~a superf~c~al puede ser nruy act1va en la eroswn de 

mater~ales meteor~zados la ~dent~f~cac~on de la f~s~ograf~a es 

lllpOrtante en el en~ento del estado actual de las con:hc~ones de 

drenaJe y desarrollo topograf~co 

El chma se const~tuye el elemento mas lllpOrtante en los procesos de 

formac~on del suelo y meteor~zac~on los suelos trop~cales son producto 

prrnc~palmente de una meteonzacwn qu:inu.ca El t~po y canhdad de 

vegetacwn es lllpOrtante en la formacwn de ac~dos orgaru.cos y en la 

asll11.llac~on del s~l~ce 

Flnalmente el t~empo es un factor controlador asi en chma trop~cal se 

requ~ere un menor t~empo para la edaf1zacwn de una roca que en cll!llas 

tenplados 

3 Perfil del Suelo 

El perfl.l del suelo es el corte de una secc~on vert~cal en la cual se 

rncluyen todos los honzontes desde la superf~c~e hasta la roca no 

alterada generalmente se reconocen 5 honzontes o A B e D El 

honzonte o es una capa superf~c~al de res~duos organ~cos la capa 

adyacente es el honzonte A que es una capa lmv~ada generalmente 

menos de 30 an de espesor El hor~zonte B es la zona en la cual los 

mater~ales d~sueltos son depos~tados, generalmente t~ene un espesor 

mayor a un metro el hor1zonte e es la roca meteonzada o mater~al 

parental y el hor~zonte D es la roca madre no alterada 

Estos hor~zontes se ~dent~f1can en term1nos de textura 

estructura conten~do de mater~a org~ca 

4 TaxDnan:La del Suelo 

color 

El hambre por naturaleza t~ende a clas~f~car los obJetos naturales del 

med~o amb~ente lDs suelos no son una excepc~on 

58 



En el Uladro 1 se da la eqw.valenc1.a en tenrunologJ.a de los sJ.sternas de 

clasJ.fl.cacJ.on de suelos mas enpleados 

la taxonctnl.a agrupa los suelos en base a categorJ.as, la clasJ.fl.cacJ.On 

enplea 10 ordenes de suelos 47 sub-ordenes 206 gran grupos Los 

nanbres y los elementos fonnatJ.vos de las ordenes del suelo se dan en el 

UJadro 2 

Uladro 1 CorrelacJ.on de la Taxonctnl.a Amerl.cana de SUelos 
=n los sJ.stemas de clasJ.fl.cacJ.On de suelos del Brasl.l 
Francl.a y la FAO 

Taxononu.a 
Amerl.cana 

OXISOIFS 

usrox u 
ORIHOX 

usrox u 
ORIHOX 

usrox u 
ORillO X 

Sl.stena Brasl.lero 

Iatesoles (SUelos =n 
un horJ.zonte B latoso
ll.= =n menos de 6 5 
rneq/100 g de ere de 
la arcl.lla) 
Iatosol Ve.nrelho 
Escuro (Iatosol RoJO 
Oscuro) 
Iatosol Ve.nrelho 
Amarelo (Iatosol 
RoJO Amanllo) 
Iatosol Amarelo 
(Iatosol Amarl.llo) 

EU!'.RUSIOX O Iatosol Rexo or Terra 
EUI'RORI'HOX Rexa Legl.tl.ll1a 

Uill'ISOIS 

(Iatosol Pardo RoJl.ZO) 

Pedzoll.= Ve.nrelho 
Amarelo (Podzoll.= 
RoJO Amarl.llo) 

SJ.stema 
Frances 

SJ.stema 
FAO 

Sols ferrallJ.tJ.ques Ferrasoles 
fortement desatures 
typJ.ques eu hlDlll.feres 

Sols ferrallJ.tJ.ques Ferrosoles 
fortement desatures ortJ.Cos o 
typJ.ques eu hlDlll.feres acrJ.cos 
Sols FerrallJ.tJ.ques Ferrasoles 
fortement desatures ortJ.cos o 
typJ.ques eu hlDlll.feres acrJ.cos 
Sols ferrallJ.tJ.ques Ferrasoles 
fortement desatures xanthJ.Cos 
typJ.ques eu hlDlll.feres 
Sols ferrallJ.tJ.ques Ferrasoles 
fortement desatures rhodl.cos 
typJ.ques eu hlDlll.feres 
derl. ves de basal te 
Sols ferrallJ.tJ.ques AcrJ.soles 
moyennement desatures NJ.tosoles 
eluvl.es dJ.strJ.cos 

ras pr:ux:apales caracterJ.stJ.cas de estas ordenes son 

Verbsoles No tJ.enen =ntacto ll.tl.= m horJ.zonte petrocalcl.= o capa 

dura en los 50 cm superfl.cJ.ales tJ.enen mas del 30% de arcl.lla en todos 

los sub-horJ.zontes en los 50 cm supenores En algun IOCJI1lel1to del ano 

presentan gnetas de no menos de 1 cm de ancho y una profundl.dad de 50 

cm extendl.endose hasta la superfJ.cl.e presencl.a de Gl.lgal. (ll1l.= relJ.eve 

tl.pl.= de suelos arcJ.llosos de alto coefJ.cJ.ente de expansl.on) presencl.a 
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de peha.!las de arc1llas 

paralelepl.pedo o de cuna 

agregados estructurales en forma de 

Oladro 2 Nombre de los elementos formatJ.vos de las ordenes del suelo 

Orden Elemento formatJ.vo llerl. vacJ.on Me!rorJ.zar 

VertJ.sol ERl' I.atm-verto=l.IlVertrr Invertrr 
Entl.sol ENl' No tJ.ene Recaente 
Inceptl.sol EPI' I.atm-mceptum=IDCJ.pl.ente Incl.pl.ente 
Andl.sol ID I.atm-arJ.dus=seoo Arl.dO 
Espodosol OD GrJ.ego-spodos=oenJ.zas Pedsol raro 
Ultl.sol UIJI' I.atm-ul tll11l.IS=Ul t:uro Ult:uro 
Molll.sol OIL I.atm-melll.s=blarrlo MullJ.do suave 
Alfl.sol ALF No tJ.ene No tJ.ene capa 
dura 
OxJ.sol ox Fr -oxJ.de=oXJ.do Oxl.dO 
lil.stosol rsr GrJ.ego-hJ.stos=beJl.dO TeJl.dO 

F\.iente Manual levantanuento de suelos 1960 

Ent.J.soles Son suelos de recJ.ente formacJ.on con muy pocas 

dl.ferencaacwnes del perfl.l debe e>Ustrr un epJ.pedon ocno que lo 

dl.ferencJ.e de un matenal fresco (ochros = pall.do) 

En la Fl.gura 1 se da las 5 sub-ordenes y sus mterrelacJ.ones con algunos 

factores y prop1edades 

Las sub-ordenes se pueden defmrr brevemente como 

Aguent Estacwnal o pennanentemente saturados horJ.zonte con 

rroteaduras, coloracwn gr1sacea 

Arent Tl.enen meJor drenaJe que los Aquent Exluben fragmentos de 

horJ.zontes dl.agnostJ.Cos debaJo de los 25 cm pero no son dl.scerru.bles 

Fluvent SUelos alUVJ.ales de perfl.l muy srnple la estratJ.fl.cacJ.on es 

cornun carbono organJ.co decrece con la profundJ.dad de textura franco 

arel.! losa 

orthent MeJor drenados que los Aquent son francos y arcl.llosos 

contemdo de carbono organJ.co decrece rrregularmente con la profundJ.dad 

Psarornent De textura franco fl.no arenoso o gruesa y tJ.enen meJor drenaJe 

que los Aquent menos 35% en volumen de fragmentos de rocas 
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FLUVENT 

HUMEDO 

AQUENT 

ORTHENTS 
Y (ARENT) 

PSAMMENTS 
ALUVIONES 
(noarenosos)~--------------------~--------------------~ARENOSOS 

(sin humedad) 

F1gura 1 D1agrama de mterrelac1ones de los subordenes de los ent1soles 
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Inceptlsoles Son suelos l1'Ulladuros cuyo perfl.l presenta caractenst1.cas 

deb1.llrente expresadas mant1.enen alguna semeJanza =n el mater1.al 

parental sus caracter1.st1.cas mas saltantes son a) materl.al parental 

altamente res1.stente b) al::lun:'lantes ceru.zas volcanl.cas e) posl.Cl.Ones 

extremas en el pal.saJe cano depreswnes o tl.en:as escru:padas d) 

superfl.Cl.es geomorfl.cas muy Jovenes que llllll.tan el desarrollo del suelo 

en la Fl.gura 2 se da la mterrelac1.on entre las sub-ordenes baJo 

=l.terl.os mmeralogl.Cos humedad y temperatura 

Aguept Saturados =n agua durante algun penado del ano 

Plaggept Conbenen una capa superfl.cl.al hecha por el hanbre mayor de 50 

cm provocada por adl.cwn de esbercol y de paJa 

Andeot Densl.dad aparente menor o 85 gr/cc mater1.ales anorfos damman al 

compleJo de carnbl.O Vl.drl.os volcanl.Cos cen1.zas tufos y mater1.ales 

poroclastl.Cos constl. tuyen el 60% o mas de las fraccl.ones de grava arena 

y lllllO 

Tropept Son natos de la zona trop1.cal tl.enen una temperatura naha 
o anual del suelo mayor de 8 e y la d1.ferenc1.a entre la temperatura mecha 

del verano y del l.!Wl.erno es menos que 5°e 

Umbreot Se forma por practl.cas de maneJo comun cano es la apll.cacl.On de 

call.za 

Oc:hrept otros mcepbsoles 

Alfl.soles Son suelos de ferbll.dad medl.a se caracter1.zan por presentar 

un horl.zonte argoll.co o natrl.co El porcentaJe de saturac1.on de bases 

por suma de catwnes es mayor de 35% hay presencl.a de argl.lanes mayor 

de 1 mm de espesor en algun lugar Se dl.vl.den en 5 sub-ordenes en la 

Fl.gura 3 se dan las mterrelacl.ones de las sub-ordenes las prmc1.pales 

caracter1.st1.cas son 

Aqualf Saturados estac1.0nallrente con agua 
o Boralf Presencl.a de temperaturas menores a 8 e y dl.ferencl.a de 

o temperaturas entre verano e l.!Wl.erno es mayor de 5 e 

Udalf Regl.l1len de humedad del suelo Udl.co 

Ustalf Regl.l1len de humedad del suelo Ustl.co seco menos de 60 dl.as 

consecut1.vos 
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BAJO CONTENIDO 
MO 

TROPEPT 

HUMEDO 

AQUEPT 

UMBREPT 

PLAGGEPT 

ALTO CONTENIDO 
MO 

ANDEPT 

CENIZA 

TROPICAL '---------....l...~--L--------~ VOLCANICA 

HECHO POR EL HOMBRE 

F1gura 2 D1agrama de las mterrelac1ones entre los subordenes de los mcept1soles 
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AQUALF 

UDALF 

BORALF XERALF 

F1gura J Diagrama de las mterrelac1ones entre los subordenes de los Alf1soles 
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Xeralf Recp.men de humedad del suelo Xeno seco mas de 60 dl.as 

consecutJ.vos la tenperatura entre verano e :li1V1erno dl.f1ere en mas de 

5°C 

Ult:Lsoles Son suelos llltensamente meteor1Zados estan asocaados a cl1mas 

cal1dos y humedos se ub1can en pos1c1ones geoiOC>rf1cas V1eJas se 

caracter1zan por presentar un hor1zonte argol1co el porcentaJe de 

saturac1on de bases es menor de 35% a 125 nun presenc1a de peliculas de 

arc1lla se dl.v1den en 5 sub-ordenes de acuerdo a cnter1os de humedad y 

conten1do de mater1a organ1ca En la F1gura 4 se dan las 1nterrelac1ones 

entre ellos sus pr.mcapales caracter1St1cas son 

AguUl t Sauturados con agua en algun momento del ano 

Ustult Reg1men de humedad de suelo Ust1co 

Udult Reg1men de humedad de suelo lkhco 

Xerult Reg1men de humedad de suelo Xenc 

Hurnult T1enen alto conten1do de mater1a organ1ca mas del o 9.,; de 

carl:x:>no organ1co en 15 cm super1ores 

"Rc;pcrl<"mles Son suelos que presentan una traslocac10n de CCJ!11PUestos 

orgarucos mater1a orgaruca, ruerro al\li!UIUO de la parte super1or del 

slum nuneral hac1a la parte 1nfer10r proceso conocado como 

Podsol1zac1on, el cual :lllVolucra aCllllDJlac1on de mater1a orgaruca 

l1X1V1ac1on y ac1dl.f1cac1on, traslac1on de Fe Al (con algo de P Mn y 

arc1lla) del hor1zonte A hac1a el B 1nm0V1l1zac1on de ac1dos hum1cos y 

fulv1cos (y algo de arc1lla) en el B capas de humus pellet1Zados 

redu=10n de la dens1dad aparente y cementac10n Puede clas1f1carse en 4 

sub-ordenes en la F1gura 5 se dan las mterre1ac1ones entre ellas 

s1endo sus prll1C1pales caracter1st1cas las s1gu1entes 

[\gyQQ Comunmente saturados con agua 

Ferrod Poseen se1s veces mas h1erro llbre que carbon en el hor1zonte 

espod1co 

Humad El hor1zonte espod1co t1ene la mater1a organ1ca y el alumm1o 

dl.sperso y el h1erro llbre es menor del o 5% en la fra=10n frna 

Orthod El conten1do de ruerro llbre en el hor1Zonte espod1co no es 
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HUME DO 

AQUULT 

UDULT 

HUMULT 

sm humedad 

F1gura 4 D1agrama de mterrelac10nes entre los subórdenes de Jos ult1soles 
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Honzonte Bh 
Predommante 

HUMOD 

AQUOD 

ORTHOD 

(buen drena¡e) 

FERROD 
Honzonte B1r 
Predommante 

F1gura 5 D1agrama de las mterrelac1ones entre los subordenes de los Espodosoles 
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mayor de se1s veces el del cartxmo 

M:>ll1soles Son suelos que pcseen buena fert1l1dad ongmar1os de 

matenales calcareos presentan mas del 50% de saturac1on de bases, 

poseen un honzonte superf1c1al Moll1co de estructura b1en desarrollada 

se han reconoc1do s1ete sub-ordenes cuya 1llterrelac1on se da en la 

F1gura 6 

Aquoll Reg:uren hmneadd J\cw.c 

Boroll Temperatura med1a anual del suelo menor que a0 c 
Rendoll No t1ene hor1zonte argoll1co o calc1co ep1pedon menor de 50 cm 

de grosor se encuentran fragmentos de roca calcarea y p1edras 

Udoll Reg:uren de humedad de suelo Ud1c 

Ustell Reg:uren de humedad de suelo Ust1c 

Xeroll Reg:uren de humedad de suelo Xenc 

Alboll Ocurrenc1a de honzonte Alb1co 11xhca presenc1a de 

Pedzol1zac1on 

Hl.stosoles Son suelos organ1cos donde la producc1on de la mater1a 

organ1ca excede a la nuneral1zac1on generalmente por cond1c1ones de 

saturac1on de agua en forma continua generalmente se requ1ere un 

espesor de 40 cm de mater1ales organ1cos o de menos de 10 cm s1 ex1ste 

contacto 11bco Se d1v1den dentro de 4 sub-ordenes su mterrelac1on se 

da en la F1gura 7 

Para una meJor CCillq:>rens1on del tena es necesar1o refer1rnOS a ruvel 

SUdamer1cano lDs trop1cos amer1canos pueden ser d1v1d1dos en cuatro 

reg1ones geotectorucas mayores a) la Cord1llera de los Arrles que se 

ub1ca a lo largo de la costa occ1dental costa norte de Venezuela 

extendJ.endose dentro de Tr1rudad b) el Escudo Bras1lero se local1za a 

lo largo de la costa este y al sur de la cuenca del Amazonas e) el 

Escudo de las Guyanas que se ext1ende hac1a el norte de la cuenca del 

Amazonas hasta la parte sur de las Guyanas y SUrmam d) la depres1on 

SUb-Arrlma ub1cada hac1a el este de los Arrles mcluye la cuenca del 
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AQUOLL 

ALBOLL 

UDOLL 

BOROLL RENDOLL XEROLL 

Superf1c1al 

F1gura 6 D1agrama de mterrelac1ones entre los subordenes de Molhsoles 
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FIBRIST 

DESCOMPOSICION 
INTERMEDIA 

HEMIST 

FOLIST 

HEMIST 
SAPRIST 

GRADO DE DESCOMPOSICION -----+ 

F1gura 7 D1agrama de InterrelaciOnes entre los subórdenes de los H1stosoles 
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Ftgura 8 Postbthdades tecnológ cas de maneJo de suelos en la Selva del Peru segun suelo y 
pos1cton topográftca 



Or.ll10CO en Venezuela la cuenca del Amazonas y la cuenca de Olaco Pampa 

en Paraguay y Argentlllél Su ubwac1.on se l.lustra en la F1gura 8 

la Cordl.llera de los Andes es el s1.stema m:mtanoso mas gran:le despues 

del Hllnalaya el s1.stema mcluye cord1lleras mas o menos paralelas que 

se extl.enden sobre 7 250 km la parte mas arrpha se encuentra al sur del 

Peru y Bohv1a donde la cord11lera bordea la cuenca del Alt1plano 

alcanza 170 km y la mas estrecha se encuentra en el Ecuador donde 

alcanza solamente 100 km 

su l1tolog1a puede ser descr1.ta por seccaones as1. en los Andes Peruanos 

la cord1llera or1.ental que contmua hac1.a Bol1v1a y Argentlllél esta 

conpuesta por d1ferentes bpos de rocas sedll!leJltanas el precambnco 

(1200 - 3500 anos) al terc1.ano (1-65 anos) algunos de los cuales han 

sufr1do un metamorfl.smo local la cordl.llera occ1.dental del Peru ha s1.do 

cub1.erta por rocas volcanwas rec1.entes de d1.ferente t1po de fluJo 

eyectado su conposl.Cl.on var1.a desde Rl.ohta a Basalto con predanunanc1.a 

de Traqu1tta y Andes1ta la cuenca del ant1plano ha s1.do rellenada con 

sedll!leJltos contmentales del terc1ar1.o y cuaternar1o y Jraterl.ales 

p1.roplastwos la cordl.llera occ1.dental del Peru y Clule esta forJrada 

por un batol1.to largo y elongado que se foriM al f1lo occ1.dental de los 

Andes del norte del Peru y va hasta la T1.erra del Fuego en Clule 

Gran1.to grancxhonta cuarzo dl.onta son los prmc1pales t1pos de roca 

la depreswn sub-and1llél esta conforJrada por d1.ferentes cuencas la 

cuenca del Ormoco forJrada por depos1tos sedll!leJltarl.os del terc1ar10 (1 

- 65 anos) y cuaternar1os (menos de 1 ano) la foriMcl.on del cuaternarw 

cubre gran parte de la cuenca de Venezuela y IJ.anos Colornb1.anos los 

sedll!leJltos son Jrayormente fluv1.ales y grava 

la cuenca del Amazonas ha s1.do una geosmcl1.nal desde t1errq:x:>s cercanos 

al paleozmco (200 - 500 anos) se estl.Jra que poco mas de 4000 m de 

sedll!leJltos han s1do acumulados A lo largo de los flancos norte y sur 

afloran en bandas rocas ant1guas que son aren1.scas metamorfoseadas la 

Jrayor parte del Amazonas esta cub1.erta por sed1.mentos del terc1ar10 y 

cuaternar1.o que generalmente son f= Sed1.mentos gruesos se local1.zan 
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hac1.a la parte ocxadental de la cuenca a lo largo de las eyecc1.ones 

volcaru.cas de la erupcaon de los An:les lDs deposl.tos del cuaternar1.o 

I.nCluyen arcl.lla y llliD lDs conglanerados se han formado en la reg1on 

pl.edemonte conformados por dl.ferentes materi.ales volcaru.CXlS arcl.llas 

arenas y gravas lDs depos1.tos recaentes estan formados mayo:rnente de 

grano frno y ocupan una barrla proxi.ma a lo largo del Amazonas (FI.gura 

9) El Escudo de Brasl.l y de las Guyanas constl.tuyen un antl.guo centro 

contmental del precarnbnco (3500 - 1200 anos) es la superfi.cl.e mas 

antl.gua de Sud-Amerwa se supone que fonno parte del contmente 

afrwano 

El IJ.ano Amazomco esta conformado por sedl.mel1tos no consoll.dados del 

terc1.ano y ple1.stoceno pred0111lllan arcl.llas caclrni.ti.cas y arena 

cuarsoza los depos1tos rec1.entes del cuaternarw (Haloceno) constl.tuyen 

pequena proporcaon en este e=I.stema se han deternunado s1.ete ordenes 

de suelo su extens1.on se da en el cuadro 3 

cuadro 3 DI.stnbucwn de suelos en el trop1co humedo ameri.cano y 
peruano 

SUelos 

Oxi.soles 
Ultl.soles 
Incept1.soles 

Aquepts 
An:lepts 
Tropepts 

Total 
Entl.soles 

Fluvents 
Psarnments 
Ll.tl.CXlS 

Total 
Alfl.soles 
Spodosoles 
Verti.soles 
Molll.soles 

Total 

49 2 
10 5 

12 8 

2 3 
o 1 

o 3 
75 6 

% 

65 
14 

17 

3 

100 

Tropl.CXlS 
Amerwan~ 
(ha X 10 ) 

49 8 332 
32 o 213 

'6 3 42 
o 3 12 
2 5 17 
9 1 61 

o 9 6 
o 9 6 
2 8 19 
4 6 31 
2 7 18 
1 5 10 
o 1 1 

100 666 

FUente Sanc:hez y Cochrane 1980 FAO (1971) Cochrane 1979 
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Ulbsoles Tl.ene ocurrencl.a en los suelos de altura cubren el 65% de 

nuestra amazon1.a generalmente ubl.cados en la selva baJa o terrazas 

antl.guas de la selva alta a n1.vel de gran grupa estos son los 

prmcapales 

Tropudult y Tropustult Se ubl.can de la zona central hacl.a el sur del 

pal.S departanento de Madre de Dl.os y Ucayall. Notese que solo el 

reg:unen de humedad del suelo dl.ferencaa a estos grandes grupos 

generalmente se ubl.can en colmas baJas donde el drenaJe es ab1.erto 

predCll1lliiai'Xio mater1.ales areno-arcl.llosos rrorfolog1.camente presenta B 

textura! poco profundo el epl.pedon ocnco es delgado y un honzonte 

eluVl.al dl.fuso (~ o E), las pell.culas de arcl.lla no son lllllY Vl.sl.bles 

qul.llll.camente extremadamente acl.dos (¡:H menor a 4) saturacl.on de bases 

menor al 25% de fertl.ll.dad natural pobre su capac1.dad de uso mayor es 

para cultl.vos perennes o explotacl.on nacmal del bosque 

Pelaudult y Paleustult Es tal vez el gn1p0 mas representat1.vo de la 

Amazorúa se han desarrollado sobre materl.ales altNl.onales, lacustres o 

marlJlOS ant1.guos en base de arcl.llas frl.ables y caoll.nl.tl.cas se ubl.can 

en terrazas Vl.eJas colmas y cerros baJOS de dl.verso grado de 

d1.sectac1.on poseen buen drenaJe con un bosque clJ..maX arboreo los 

perfl.les son profundos fuertemente meteonzados poseen un B textura! 

extenso y engrosado que sobrepasa el 1 50 m de profundl.dad pell.culas de 

arcl.lla son lllllY Vl.sl.bles qul.llll.camente son fuertemente ac1.dos (pH menor a 

5), % de saturacl.on de bases menor a 30% en Bt su capacl.dad de uso de 

tl.erra se puede cornbmar actl.Vl.dades pecuar1.as con cultl.vos 

permanentes, Sl.endo su potenc1.al el recurso forestal 

Plmtustult Se ongl.na tambl.en de sedl.mentos allNl.Onl.cos ant1.guos 

se ubl.can en terrazas altas onduladas colmas con pendl.entes entre 

2-50% El drenaJe natural es .tnperfecto Morfologl.camente presentan un 

perfl.l perfectamente desarrollado fuertemente meteonzado con extensas 

rroteaduras en base a un ennquecl.llll.ento de mudos de h1.erro (Pseudo 

plmtl.ta) 

Del punto de v1.sta qul.llll.co son extremadamente acl.dos a lllllY fuertemente 

ac1.dos (¡:H menor a 4 O) saturacl.On de bases menor a 30% en el Bt 
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Inceptlsol Alcanzan una extenswn de 10 5 nullones de has que 

representan el 14% de nuestra amazonia el gran grupo representat1vo es 

la Tropaquepts 

Tropaguepts Se hallan asocaados =n los 'l'ropofluvents en las terrazas 

baJas rnurrlables adyacentes a los nos fonnados tamb1en por mater1ales 

fluv1orucos recaentes se denonunan comunmente como aguaJales por la 

palnera ludroflla CXJI11UJl en la vegetacwn (Maur1t1a flexuosa) 

Morfolog1camente presentan un honzonte super1or con mater1a orgaru.ca 

parc1almente descompuesta qtl1nllcamente son de rea=wn muy fuertemente 

ac1da (pH 40 - 50) 

Enb.soles CUbren el 179- de la Amazorua Pen!ana Segurrlos en l.lllp0rtanc1a 

al gran grupo mas representatlvo es el Tropofluvents 

Trqpofluvents Son suelos de rec1ente depos1c1on (holooeno) de 

mater1ales fluv1on1cos de los grandes r1os Amazonas Huallaga Ucayal1 

Maranon Madre de 01os Se ub1ean en fonna de bandas adyacentes al r1o 

confonnando 1slas terrazas baJas (baJ1ales y restrngas) que son 

somet1das a mundacwnes per1od1eas durante la crec1ente estac1onal de 

los nos la topografla es plana pend1entes de 0-4% de textura rnedla a 

rnedlanamente flna exluben una rnorfolog1a estrat1f1cada de lentes de 

arena llrno arcllla Qtunucamente de rea=1on neutra (I*! 6 5 - 7) med10 

en mater1a organ1ca en la capa super1or son de meJor mteres para la 

agr1cultura de acuerdo a su capac1dad de uso clas1f1cado como para 

cul t1 VOS en ll.IT1p10 

Alf1SOles CUbren el J9- de nuestra Amazon1a en un area de 2 3 has las 

mayores concentracwnes se hallan ub1cadas en el departamento de Madre 

de 01os en la prov1ne1a de Tahuamanu hac1a el Nor Or1ente entre las 

c1udades de Iber1a e Inapar1 prox1rnoS al estado de Acre de Bras1l se 

ub1can en colmas baJas de topograflas onduladas la fert111dad natural 

es alta a moderada poseen buen drenaJe pueden ub1carse tamb1en en 

terrazas baJas que no se mundan Frecuentemente a lo largo de los r1os 

su gran grupo representat1vo es Tropudalfs 
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fsocélnc;oles Ocupan un área ImiY reduc1.da se ha ubl.Cado en el tnan:;Jlllo 

formado por los rios Maranon Ucayali y los 1.n1.c1.os del Amazonas ocupan 

terrazas Vl.eJas de superf1.c1.e on:lul.ada o plana desarrolladas a partrr de 

mater1.ales s1.ll.ceos fuertemente llX1Vl.ados el drenaJe es ll.bre y algo 

exces1.vo JOC>rfologl.Camente t1.enen un hor1.zonte A delgado oscurec1.do por 

la matena orgamca el cual yace sobre un extenso y profundo ~ 

fuert:errente ehiVl.ado a base de mater1.ales s1.liceos y cuarzo sm 

estructura, suelto de tono amarl.llento a blanques1.n0 Es OCllliUll en 

Iqw.tos donde se utl.ll.Za cano mater1.al para =nstru=l.on en aquellos 

donde el ~ es =rto es posl.ble d:lservar un horl.Zonte B de naturaleza 

hunu.ca Cfbl que t1.ene revestl.llll.entos securrlar1.os de mater1.a orgamca 

cano se presenta en las proXl.llll.dades de Yunmaguas QuJ.nucamente son 

suelos ImiY pobres en elementos nutnt1.vos fuert:errente ac1.dos (¡:i{ menor 

de 4 O) solo sl.rVen cano bosques de prote=1.on no deben ser 

deforestados 
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SlJElLS IEL TROPHD PERWD Y SU IUI'fNCIAL 

El pn.ncJ.pal factor lll11l.tante en la Selva es el suelo Los suelos 

d011U.l1aJ1tes en la Selva son acJ.dos y baJos en fertJ.ll.dad 

la produ=J.on en la mayorJ.a de estos suelos es 

prJ.ncJ.palmente al poco uso de tecnologJ.a 

Por lo tanto, 

baJa debJ.do 

El !NIPA en =laboracJ.On con la UmversJ.dad Estatal de carolma del 

Norte, lleva eJecutando un Proyecto de SUelos Trqucales =n sede en 

Yunmaguas desde 1972 El obJetJ.vo general es desarrollar tecnologJ.as 

meJoradas para un maneJO sosteru.do de suelos en la Amazoma Peruana y 

para valJ.dar y transferrrlas a traves de redes de l.llVestJ.gacJ.On y 

maneJo 

Los prJ.merOS 8 anos de l.llVestJ.gacJ.on se =ncentraron prl.IlCJ.palmente en 

en=ntrar un sJ.stema apro¡nado de desmonte y detentunar sJ. era posible 

cul tJ. var =ntmuamente estos suelos acJ.dos Despues de obtener 

resultados exJ.tosos en esta pnmera etapa actualmente esta!oos 

on.entarrlo la l.llVestJ.gacJ.On en un plan que se basa en dl.ferentes 

opcJ.Ones de maneJO de suelos para dl.ferentes posl.cJ.ones topografJ.Cas 

Esto J.ncluye regJ.Ones =n suelos aluvJ.ales (EntJ.sols Fluvents 

Alfl.sols) acJ.dos (UltJ.sols) y JOVenes (EntJ.sols InceptJ.sols) segun se 

JlRlestra en la FJ.gura 9 

El desmonte manual (roze, tumba pl.Cacheo y quema) es super1.or al 

desmonte =n bulldozer en estos suelos debJ.do a que 1) la quema 

propo=J.Ona nutnentes (cuadro 4 y 2) el bulldozer compacta el suelo 

(cuadro 5 y 3) el bulldozer acarrea gran cantJ.dad de suelo superfJ.cJ.al y 

los deposJ.ta fuera del terreno (Seubert et al 1977 Alegre et al 

1986) 
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Oladro 4 Conteru.do de nutr~entes en*¡a ceru.za despues de la quema de 
una punna de 17 y 20 anos 

Nutnente 

N 
p 
K 
ca 
M;J 
Mn 
Fe 
Ol 
Zn 

Mater~a seca 

* ** Seubert et al 
Alegre 1985 

Cant1dad de Nutnentes en KgLHa 
Corte y Q.Iema Manual Corte Hoja Kg 

de P\mna Q.lema P\mna 20 anos 
17 anos 20 anos 

67 75 64 
6 19 14 

38 89 31 
75 131 88 
16 68 33 

7 3 10 3 52 
7 6 20 23 
o 3 o 4 o 2 
o 5 o 7 o 3 

3969 7500 6600 

1977 

Oladro 5 Pranedl.o de dens~dad aparente del suelo de Yurllllélguas antes y 
3 meses despues del desm:mte 

Antes del desiOClnte 

3 meses despues 
del desiOClnte 

Metodo de 
desm:Jnte 

Corte, quema 
HOJa recta 
HoJa kg 

Dens~dad Aparente 
o a 15 cm _

3
15 a 20 cm 

M;} m 

1 16 b 

1 27 a 
1 42 a 
1 28 a 

1 39 b 

1 37 b 
1 49 a 
1 50 a 

Sm embargo en las areas donde el desiOOnte manual no es JXlSWle deb~do 

a la falta de mano de obra el uso de bulldozer =n lanuna flotante "KG" 

produce menos oampactac~on y menos acarreo de suelo pues la lanuna 

corta los arboles a ras del suelo la oamparac~on de los mferentes 

s~stemas de desiOClnte mmca aun la super10ndad del desiOClnte manual 

pero se nota que el desiOClnte con lanuna "KG" se aproXll!la a este cuarrlo 

es segw.do de quema y una pasada de arado de d~scos pesados ( Oladro 6) 

Despues de desmontar correctamente el terreno escog~do se puede proceder 

a las mferentes op:aones para la combmac~on correcta del suelo 

JXlS~c10n topograf1ca y desarrollo de mfraestn.Ictura 
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Oladro 6 Efecto de metodos de desrronte de W1a purma de 20 anos y maneJo 
posten.or en los rendll1ll.entos de 4 cult1vos al1ment1c1os en un 
suelo Ult1sol - Yunmaguas 

Metodos de 
desrronte 

Arroz Soya Arroz Maiz Arroz Soya Arroz Maiz 
------- Tjha -------

Roze tumba quema (manual) 3 11 o 42 O 75 o 39 
Bulldozer =n lanu.na o 91 O 10 o 26 o 00 
Bulldozer =n lanu.na KG 1 27 O 18 o 97 o 00 
Bulldozer =n lanu.na KG + 
quema y arado de ruscos 2 39 o 48 1 58 o oo 
PROMEDIO 1 92 O JO O 89 O 10 

3 56 2 32 
2 75 1 03 
3 02 1 37 

3 48 2 86 
1 56 1 47 
2 13 1 36 

3 06 2 17 3 44 2 45 
3 10 1 72 2 65 2 04 

En los suelos al1N1ales fert1les se ha desarrollado un s1stema de doble 

s1ernbra de arroz que t1ene bastante aceptac10n en la Amazon1a Peruana 

Esta tecnolog1a pernu.te a los agr1cultores prcxlucrr un promedl.o de 10 -

15 tjhajano Deb1do a su d1fus1on en la Selva se aumento la prcxlucc10n 

en un 40% en los ult1IDOS dos anos El Programa Nac1onal de Arroz del 

INIPA =ntmua 1nVest1gando este s1stema en Yur1maguas y otras 

local1dades de la Selva BaJa El Oladro 7 1lustra las alternat1vas de 

preparac1on del suelo y metodo de s1ernbra en W1a restl.l1gCl en Yur1maguas 

El s1stema de trasplante fue netamente super10r al de s1ernbra drrecta 

para la pnmera s1ernbra de arroz despues de tumbar un bosque v.u:gen e 

mstalar las pozas Con el t1enpo ex1sten menos d1ferenc1as ya que el 

suelo esta n1velado y =n menos problemas de n1velac1on 

Oladro 7 Producc10n de arroz baJO nego en pozas en W1a rest:mga de 
Yur1maguas (SUelo Tropaquept arc1lloso) durante los pnmeros 
dos anos de uso Var1edad IR 4-2 

Metodo de preparac10n Metodo de 
de t1erra S1ernbra 1 2 3 4a 5 Prone:ho 

a a a a 

Bat1d0 Trasplante 7 9 5 2 7 1 6 o 6 8 6 6 
Voleo 3 2 4 9 6 4 4 8 6 7 5 2 

En Se= Trasplante 8 3 6 7 6 2 5 6 6 3 6 6 
Voleo 6 3 5 6 4 9 4 6 6 o 55 

* Con senulla pre--gernunada 
FUentes Bandyetal 1982 Arevalo et al 1985 
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El OJadro 8 l.l1dJ.ca que aun en una zona d~ 2100 nun de prec~p~tacwn anual 

el r~ego suplementar~o bombeado del rio al.DOOJ1tan los rendJ.nu.entos en un 

40% y se mantl.ene estable la producc~on 

la opcaon de arar fert111Zar y encalar con cult~vos de alto valor = 
ma~z y soya ha denostra.do ser muy rentable Esta tecnolog~a de altos 

l.I1S\m'OS es recomenjable s~ ex1Ste un mercado que pueda fac~l1tar 

ma~~as e l.I1Slm'OS y s~ el ~te es dJ.sporuble Actualmente estarros 

produc~errlo el cultl.vo contmuo N
0 

36 en Yur~guas Tenenr:ls las 

reoc::me.rña.cwnes de cantl.dades de fert~l1zantes y cal que debe echarse 

por cult~vo de acuerdo al anal~s~ de suelo El OJadro 9 desarrollado 

despues de 8 anos de cult~vos da un l.l1dJ.ce del mve1 de l.I1S\m'OS 

requer~do para una producc~on de cult~vos contmuos 

Cuadro 8 Respuesta a la ungacwn cada dos semanas (por bombeo del 
r~o) en los rendJ.nu.entos de la var~edad IR 4-2 en pozas en una 
restmga de Yur~guas 

Cosechas 
ManeJo de agua 1 2 3 PRCMEDIO 

Solamente lluv~a 4 1 5 1 4 o 4 4 
Rl.ego suplementar~o 58 6 7 6 o 6 2 

FUente Arevalo et al , 1985 

OJadro 9 Requerl1ll1entos de fertü~zantes para cult~vos cont=os de 
tres cult~vos por ano (arroz-ma~z-soya o arroz-mam-soya) en 
un Ult~sol ac~do de Yur~guas 

Insumas 

cal 
N 
p 

K 
Mg 

cu 
Zn 
B 
~fa 

Dos~s 

3 ton/ha 
100 kg Njha 

25 kg Pjha 
100 kg 1</ha 

25 kg Mgjha 

1 kg CUjha 
1 kg Znjha 
1 lg Bjha 

20 g Mojha 
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Frecuenc~a 

Una vez cada 3 anos 
Ma~z y arroz umcarnente 
cada cul t~ va 
cada cult~vo en 3 ap1~cac~ones 
cada cul t~ va a menos que 
se use sal dolO!lUt~ca 
Una vez cada ano o cada 2 anos 
Una vez al ano 
Una vez 
Mezclado con serralla de 
legunu.nosa un1eamente 



El CUadro 10 nruestra que =n una agncultw:a mtens1va usan:lo J.rlSUillOS 

el suelo meJora en sus prq>l.eclades organ1cas manteru.endose una 

produocl.on estable 

CUadro 10 Camlnos en las prq>l.eclades del SUf;!lo (O - 15 an) despues de 7 
anos de cultl.vos =n 20 cosechas de mal.z arroz de secano y 
soya Yunmaguas 

Materl.a 
m Organ 

Interc:amb1ables ere sat Dl.spom.bles 
Al Ca M:J K Efec Al P Zn CU Mn Fe 

Antes del 
desmonte 4 o 2 13 2 27 o 26 o 15 o 10 
96 m despues 
desmonte 5 7 1 55 O 06 4 98 O 35 o 11 

* 30 meses despues del desmonte 

* * 2 78 82 5 1 5 o 9 5 3 650 

5 51 1 39 3 5 5 2 1 5 389 

En areas poco accesl.bles de la zona Amazonl.ca se reconuenda el s1stema 

de baJOS 1nsumos Esta tecnolog1a produJo en 3 anos s1ete cult1vos en 

una rotac1on de arroz secano - caupl. producl.endo 13 8 tjha de grano sm 

fertl.ll.zacl.on m encalado (CUadro 11) 

CUadro 11 Productl.vl.dad de un s1stema de baJos J.rlSUillOS durante los 
pnrneros 34 meses 

Rendmento de Grano 
CUltl.vos y Fecha de S m Con * 
cult1vares s1embra fertl.ll.zante fertl.ll.zante 

Mes Ano tjha 

Arroz Carolmo Sep 1982 2 4 2 4 
Arroz Afrl.cano Feb 1983 3 o 3 1 
Caupl. Vl.ta 7 Sep 1983 1 1 1 2 
Arroz Afr1cano Dl.C 1983 2 8 3 2 
Caupl. Vl.ta 7 May 1984 1 2 o 9 
Arroz Afncano sep 1984 1 8 2 o 
Arroz Afr1cano Feb 1985 1 5 2 5 

'IDI'AL 36 meses 138 15 3 

* 30 kg Njha 22 kg Pjha 48 kg JY'ha a los cultl.vos de arroz afncano 

El s1stema se basa en el uso de especl.es tolerantes a suelos ac1dos sm 

labranza y retorno de los resl.duos CUando declman los rendl.ml.entos en 

2 anos se puede sembrar Kudzu por 1 o 2 anos y otra vez se =rta y quema 
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y se s1ernbra arroz-arroz-caup1 Los resultados son prarrusor1os para la 

estrateg1a de baJOS l.l1SUIOClS COilO una tecnolog1a en trans1c1on de 

agr1cultura 101grator1a a W1 si.Sterna =n maneJo mas pennanente (F1gura 

10) 

la ganaderia vacuna de doble propos1to (carne y leche) es W1 aspecto muy 

l.lllpOrtante en la Amazonia la Selva Peruana posee alrededor de 300 000 

has en pastos la gran mayona cons1st1en::lo en pasturas degradadas 

dc:munada por W1 compleJo de granu.neas llamada "torourco" (Paspallum 

comugatum y Axonopus QJI!!Pressus) El establecmento de pasturas se 

hace normallnente dentro del pr:uner cult1vo de arroz o ma1z despues de 

tumbar el bosque (Toledo y Morales 1979) Trad1c10nallnente se han 

sembrado gra=neas pobremente adaptadas a suelos ac1dos tales COilO el 

pasto Jaragua (Hyparrhema rufa) o el pasto cast1lla (Pamcum max:unum) 

sm legununosas n1 abonanu.ento A medlda que el efecto de las cen1zas 

d1SID1nuye las gra=neas cxmuenzan a desaparecer aumentando adernas la 

pres10n de pastoreo ya que la carga de an1males por hectarea se mant1ene 

relat1vamente constante D1cha pract1ca resulta en la desapar1c1on de la 

granunea sembrada y al espunnanu.ento por arboles o a una pradera de 

torourco las praderas de torourco b1en maneJadas pueden producrr W1 

aumento de lOO kgjhajano de peso v1vo con una carga entre o 5 y 1 o 
an1Dlales por hectarea cuando la pres10n de pastoreo excede los lmtes 

de la pastura degradada aparecen areas sm cub1erta vegetal las cuales 

son compactadas por los an1males y pueden convertrrse en canales donde 

el agua escurre y eventualmente en gr1etas al 1n1c1ar W1 proceso de 

eros1on acelerada 

la cuarta opc1on tecnolog1ca ofrece una soluc10n a este problema en 

suelos ac1dos ya sean planos u ondulados (F1gura 8) Se basa en la 

mezcla de ecot1pos de granu.neas y legummosas tolerantes a sus suelos 

ac1dos as1 como a las enfennedades y plagas mas l.lllpOrtantes 

Estud1os efectuados por el INIPA e IVITA en colaborac1on con el Programa 

de Pastos Trop1cales del CIAT y ent1dades locales en PUcallpa Tarapoto 
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Rozo tumba 
y quema 

Cultovos con ba¡os 
msumos 

arroz arroz caupf 

2 anos 

Pasturas con leguminosas 

Po¡uayo ontercalado 

Purma de Kudzu 

Cultivos con altos msumos 

F1gura 1 O Opcoones que pueden seguor al cultovo con ba¡os onsumos después de 1 ó 2 anos de 

producc1ón 
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Yun.maguas Alto Mayo, Tmgo Mana la Morada Pl.du.s-Palcazu y Puerto 

Maldonado demuestran la exJ.Stencl.a de var1.as especl.es pronu.sor1.as de 

granuneas y legununosas para la Selva Peruana que se descn.ben en el 

cuadro 12 (Ara et al , 1981 Schaus et al 1983 I.Dpez et al 1983) 

Cuadro 12 Algunas espec1.es prom1.sor1.as de pasturas para 
suelos ac1.dos de la Selva Peruana 

Tl.pO 

Graml.neas 

Legum1.nosas 

Espec1.e 

Andropogon gayanus (Pasto San Martin) 
Brach1.ar1.a decumbens (Brach1.ar1.a) 
Brachl.arl.a huml.dl.cola (Kl.kuyo de la Amazonl.a) 
Stylosanthes gu1.anens1.s 134 186 
Desmod1.um ovall.foll.um 350 
Centrocema h1.br1.do 438 
Puerarl.a phaseolol.des (Kudzu) 
Zornl.a latl.foll.a 728 

El potencl.al productl.vo de dl.Chos ecot1.pos puestos en mezcla se l.lustra 

en el cuadro 13 con datos de un experi.mento ub1.cado en un Ultl.sol de 

Yunmaguas sembrado pnmero de ma1.z y despues ded1.cado a d1.chos pastos 

durante loa ultl.lllOS Cl.nCO anos El suelo al l.nl.Cl.ar el establecl.llll.ento 

tenl.a un pH de 4 1 y una saturac1.0n de Al de 61% y un n1.vel de P 

dl.sponible muy baJO de 4 ppm la fertl.ll.zacl.on l.nl.Cl.al cons1.st1.o de 100 

kg M::¡ Ojha una vez al ano Novl.llos de raza Nellore fueron utl.ll.zados 

no recl.bl.endo nutr1.c1.on adl.cl.onal salvo agua y sales llll.nerall.zadas la 

produccl.on ammaal durante 1 - 5 anos se l.lustra en el cuadro 10 Puede 

notarse que algunas mezclas alcanzan mveles e InCremento ani.mal de peso 

de 450 - 740 kgjha/ano o sea de 4 a 7 veces mas de lo obterudo con 

torourco bl.en maneJado la carga ani.mal promedl.o tam!Jl.en subl.o de O 5 a 

1 anl.maljha con torurco a mas de 4 ammalesjha 

El mane] o ammal es sumamente J.lllPOrtante para mantener una buena pastura 

en asocl.acl.on El pastoreo contmuo ut1.l1.zado durante el pri.mer ano 

produJo un desbalance a favor de las legununosas El pastoreo rotat1.vo 

ut1.ll.zado durante el segundo y tercer ano de 45 dl.as en cada potrero 

meJoro las pasturas notablemente la pers1.stenc1.a de una pastura debe 

deternunarse atraves de var1.os anos lDs datos de Yur1.maguas l.nd1.can una 

pers1.stenc1.a muy pronu.sorl.a para las asocl.acl.ones Andropogon 

85 



qayarrus/stvlosanthes gmanensJ.S Bracluana dea.nnbens/Desm:xi1Um 

ovall.foll.um Bractuan.a hi.IIlll.dl.mlajDesm:xil.um ovall.foll.um En cuanto a 

prqueclades fl.sl.cas se puede ver en el Oladro 14 que hubo un 

decrecl.Inl.ento en la mfl.ltracl.on debl.do a la compactacl.on producl.da por 

el pastoreo sl.endo los valores mas baJos en A gayanus + § gmanens1s y 

A qayarrus + $;;; macrocarpum Esto esta asocaado al crecl.Inl.ento erecto de 

estas especl.es que no cubren el suelo ClCllln las otras pasturas 

OJadro 13 Produccl.on promedJ.o amma1 de 5 asocaacl.ones baJo pastoreo en 
un Ul tl.sol de Yunmaguas ( 1986) 

Anos de carga Kgjf¡V -1 Asocl.aCl.on evalua ammal ha gA 

* P !llaX1lllUI1I + PUerana 3 4 4 455 296 
Phaseolo1des 
A gavanus + S:!;;ylosanthes 5 4 4 482 412 
gyl.anensl.S 
Centrocema pubescens 4 4 4 606 430 
CIAT 438 
B dea.nnbens + Desm:xil.um 5 4 4 606 356 
ovall.foll.um 
B hi.IIlll.dl.mla + Desm:xil.um 3 55 748 447 
ovall.foll.um 
Andropogon gayanus + $;;; 1 3 3 502 775 
macrocan:JUIO 

* Ell.ml.nadO en 1983 

Cuadro 14 Valores de l.nfl.ltracl.on en 5 pasturas 
pastoreo durante varl.os anos 
(Tomados en 1985) 

Pasturas 

Centrocema pubescens 
~ decumbens + º ovall.foll.um 
~ huml.dl.cola + º ovall.foll.um 
A gayanus + ~ macrocarpum 
A gayanus + S gul.anensl.s 

La l.nfl.ltracl.on promedl.o en 1980 

Anos de 
pastoreo 

4 
5 
3 
1 
5 

16 cmjha 

en 

(Ara 

% 
Iegum 

77 

49 

100 

26 

30 

13 

baJo 
Yurl.maguas 

Infl.ltracl.on 
(cmjha) 

10 4 
4 7 
2 o 
2 o 
1 o 

1982) 

Se ha demostrado que la recuperacl.on de pasturas degradadas =mo 

torourco en zonas mn pendl.ente se hl.zo sembrando Bractnana asocl.ada 

mn Desm:xil.um ovall.foll.um usando poco fertl.ll.zante 

86 



Para la transferencl.a de esta tecnolog1.a a otras zonas de la Selva debe 

de cons1.derarse ademas de anall.Sl.S de suelo el s1.stema de 

estableclllll.ento de la pastura y el maneJo arumal 

Pentute produci.r cult1.vos anuales mtercalados con artx>les que tengan 

valor alll!lel'ltl.Cl.o y¡o IOOderable El potencaal de produ=l.on de la 

Amazoma tolerante a la ac1.dez esta s1.endo derrostrado El pl.Juayo puede 

produci.r durante 15 o 20 anos y puede servi.r CClllD base para una 

:urlustr1.a agroforestal estable la I.nVesti.gaci.on de cultl.vos en 

calleJones esta or1.entada a encontrar legununosas artx>reas nat1.vas que 

sean tolerantes a suelos ac1.dos y que si.rvan CClllD fuente de nutnentes 

para los cultl.VOS 

las laderas abandonadas del cul ti. vo de la coca estan generalmente 

eros1.0nadas deb1.do al or1.entar los surcos paralelos a la pendl.ente y no 

proteger al suelo la decJ.ma opcaon l.lustrada en la F1.gura 1 concentra 

en reclamar estas laderas tanto en zonas de coli.nas como en zonas con 

fuerte pendl.ente TrabaJOS en colaborac1.on con el Proyecto Espec1.al Alto 

Huallaga en una pendl.ente super1.0r a lOO% en Tmgo Marl.a mdi.Can que la 

sl.embra de las legununosas Desrnochum heterophyllum Centrocema hlbndo, 

Desm::xhum ovall.foll.um y kudzu cubren el suelo rap1.damente Entre ellas 

la que !l'eJOr resultado ha dado es el Desmodl.um heterophyllum Despues de 

establ.ll.zar el suelo se pone un producto que t1.ene un alto valor 

nutnt1.vo tal como el achl.ote (BIXa orellana) o especaes forestales 

(Benl.tes 1983) 
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PRIMERA PARTE 

TECNOLOGIA EN PASTURAS DISPONIBLES 





/\-¡~-

¡ 1 

1 
-~ 

í['lfh__, út OCUM<NTIICION 
EL R>L lE lAS ~ EN PAS'IURAS 'IIDPICAUS 

M Ara
1 

la mayor~a de las plantas deperrlen del conterudo de N nuneral del suelo 

ya sea carro mtrato (N0
3

) o carro ruromo (NH
4

) para sat.lsfacer sus 

requennuentos de N las reservas de N total en el volmnen de suelo 

e>q>lotable por las ra~ces (4500 a 24000 kgjha) son Illllcho mas grandes que 

los requennuentos anuales de las plantas Sm embargo 90-99% de este N 

esta f~Jado en fo:rmas o~cas estables y en co~c~ones nonnales es 

ll.berado demas~ado lentamente para satlsfacer el ntmo de product~v~dad 

pnmana Por lo tanto, otras fo:rmas de N l..lllll€dJ.atamente fusporubles 

deben estar al alcance 

Del cwlo esquemat.lco del N baJo co~cwnes de pastoreo (F~gura 1) 

podemos aprec~ar que en pasturas no fert~l~zadas (~ e con N) la ad~c~on 

de N al s~stema suelo-planta-arurral puede ocurrrr v~a tres procesos a) 

afuc~on de N cornb~do de la atmosfera = ca~da en soluc~on o N 

parhculado y como adsorcwn del NH
3 

atmosfenca por el suelo b) 

hJac~on no sl.l11b10t~ca por bactenas de v~da hbre y algas verd~azules, 

e) f~)ac~on asoc~at~va de N y d) f~)ac~on sl.l11b~ot~ca de N 

la afuc~on de N mas :urportante en s~stemas no fert~hzados es la 

hJacwn sl.l11bwt1ca de N por las legununosas (cuadro 1) Este proceso 

es la oontn.bucwn pr:unar~a de esta fanul~a a los s~stemas de pasturas 

Exl.sten otros procesos que fonnan parte de la oontn.buc~on global de las 

legununosas como la transferenc~a de N, el nteJoranuento de la cahdad de 

la pastura y otros los cuales se traducen en una mayor product~v~dad 

a:rurral en oomparac~on con s~stemas de granuneas sola Estos procesos de 

1
Ing Agronorno North carol~ State Umvers~ty NC:SU-INIAA 

PUcallpa Ucayal~ Peru 
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Entradas Salidas Transferencias 
1 f1¡ac1on Slmb1o11ca 6 saca 1 O ca1da de res1duo follar 
2 preclpltaclon y ad 7 IIXIVIaCIOn muerte de nódulos y 

sorc1ón por el suelo 8 demtnf1cac1ón ra1ces 
3 f1¡ac10n aSOCiatiVa volat111zac1on a 11 consumo 
4 f1¡ac1on no Slmb10t1ca NH3 12 mmerallzac1on 
5 fert1llzac1ón 9 volat1llzac1on a 13 InmOVIliZaCIÓn 

partir de heces 14 excrec1ón por ra1ces 
15 absore~on 

16 excrec1ón 

Ftgura 1 Entradas sahdas y transferencias de Nttrogeno baJo pastoreo 



contrlbuc10n y los factores que los regulan seran dl.scut1dos en este 

doa.nnento 

Cuadro 1 Cantl.dad de N anadl.do al sl.Stema no fertJ.ll.zado suelo-planta
aru.mal 

Precl.pl.taCl.On 
Absorcaon por el suelo 
Fl.JacJ.on no s1mbJ.otJ.ca 
Fl.JacJ.on asocJ.atJ.va 

CANI'IllM> 
kg Njha/ano 

10 - 11 
hasta 74 
has~20 

28 

200c 

REFERENCIA 

Tabatabal. et al , 1976 
Hanawalt, 1976 
I.ockyer et al , 1977 
Sml.th 1976 Bodey et 
al 1983 
HallJ.day, 1983 Gawda 
1976 

~ ConcentracJ.on atrnosferJ.ca de NH3 tres veces el prarnedJ.o 
PanJ.Cum maxl.llllll1, Peruusetum amerJ.canum Paspalum notatum BracluarJ.a 
rnutJ.ca 

e I.eucaena leococepha.la, CalooogoiUum muCLU10J.des Centrosema pubescens 

La habJ.lJ.dad de fl.Jar N asl. como la extensJ.on de esta fl.JaCJ.on ha sJ.do 

evaluada en numerosos experunentos de c:a:npo con metodologl.as que varl.an 

desde sotl.sfl.cacl.on hasta la s1111ple evaluacJ.on del rendl.ml.ento de N la 

cual no dJ.stJ.ngUe entre el N der1.vado del suelo y el N derl.vado de la 

atrnosfera hasta el uso de atrnosferas ennquecJ.das con 15N Sm 

embargo la mformacl.On ecncermente a legununosas trq>J.cales al menos 

aquellos con las cuales est:am::>s dl.rectamente mvolucrados es escasa El 

cuadro 2 resume datos de fl.Jacl.on de N para dl.ferentes legunu.nosas 

tropl.Cales 

tenplada 

lDs valores son comparables a los obtenJ.dos para zona 

El valor mas alto reg1.strado 1560 kgjha ano refleJa el 

potencl.al de fl.JaCl.On de la espec1e en condJ.cl.ones de crecl.111l.ento 

CXIII1pletamente favorables 
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OJadro 2 Tasas de f1Jac1on de N est:unaclas para chferentes legununosas 
trqncales 

ESPECIE kg Njha,/ano Metodo Referenc1a 

Puerar1a ohaseolo1des 352 15 cachsh1 1987 
caiqp;r;¡on1tnn ll1llCUI101des 250 R;;f acet Gowdal 1976 
Centrosema pubescens 230 11 11 11 11 

Stvlosanthes ma~a 217 15N cachsh 1987 
Zonna glabra 186 11 11 

Stvlosanthes gu1anens1s 144 11 11 " 
Centrosema acutJ.fohtnn 128 11 11 11 

Centrosema ll'Bcrocarpum 125 11 11 11 

stvlosanthes ca01tata 116 11 11 11 

I.eucaena leucxx::ephala 110 Red acet Halhday 1 1983 
Stylosanthes htnn1hS 1560 Rdto N Gaterl 1970 

la canbdad y proporc1on de N que las legunu.nosas obbenen de la 

f1JaC1on son afectadas por factores medl.o amb1entales y de ll'BneJO 

Algw10S de los mas :unportantes son 

1 1 N1:b:oge¡v mmeral 

Globalmente el efecto del J.l'lCJ:'el'l'eto de la chspombihdad de N nuneral 

en el suelo se traduce en una chsmmuc1on de la nodulac1on y de la 

f1Jac1on de N (Wlu.tehead 1970) la nodulac10n puede verse afectada 

tanto a traves de un efecto dl.recto de la concentrac1on del N nuneral en 

el medl.o rachcular com:> a traves del status mtrogenado de la planta 

El efecto en la f1]ac1on puede ser a traves de la mhlb1c1on de la 

nodulac1on o un efecto d1recto en la flJaClon s1:n un cambio asociado en 

el ntnnere de nodulos En este caso la planta :reenplaza la f1]ac1on por 

absorc1on 

Los umbrales de 1nhlb1c1on de la nodulac1on y la f1]ac10n reportados son 

var1ables pero parece ser que por enc1ll'B de los 100 ppm de N en el mecho 

rachcular el efecto es claramente 1nhlb1tono (Valhs1 1978) SI:n 

embargo 1 cant1dades pequenas o moderadas pueden tener mas b1en un efecto 

est1.111Ulante deb1do a la fonnac1on de un s1Stema rad1cular secundarlo mas 

v1goroso con mas puntos de nodulac1on una vez que la concentrac1on 

1nhlb1tor1a 1:mc1al haya chsmmu1do por absorc1on 
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1 2 Ptqxn:c~an de leguDllllOSaS en la mezcJ a 

Es razonable esperar que el rerdlln.l.ento de N en una pastura aunente con 

la proporc1on de legununosa en la nezcla Sm embargo datos 

pr1ne1palnente de zona templada sug1eren que la f1)ac1on de N 1 e la 

proporc1on de N total der1vada de la atncsfera t1errle a d1Silllll1.lli 

confo:me se lilCrelllel1ta la part1c1pac1on de la legununosa en la pastura 

(West 1981) Se sug1ere que esto puede ser deb1do a una mayor 

chsporub1l1dad de N confo:me chsml.nuye la proporc1on de la granunea, 

deb1do a una menor ClCJIIPetenc1a por el N del suelo 

1 3 TaJperatura :r:achac1an y rn!!'!IE'dad 

la temperatura afecta la f1Jac1on de N tanto a mvel de m::x:lulos CXJIOC) a 

traves del efecto en el crecl.J1U.ento y la tasa fotosmtetwa de la 

planta De acuerdo a esto la tasa de f1 J acwn de N puede tener 

fluctuacwnes d1w:nas y estacwnales El rango de temperatura optllllJ es 

de 20-35°C (West, 1981) depencb_errlo de las espec1es Una respuesta 

sll1U.lar ha s1do observada para espec1es sub-tropwales y tropwales (Me 

W1lll.am 1978) 

la mtens1dad y durac1on de la rad1ac1on afecta tanto a la nodulacwn 

CXJIOC) a las tasas de f1Jacwn la tasa de f1)ac1on de N de las 

legununosas tanto templadas CXJIOC) trop1cales esta dJ.rectamente 

relac1onada con el sum11ustro de carboludratos de este modo aquella 

sera reduc1da con cualqu1er redu=1on en la recepc1on de energ1a 

(l.Udlow 1978) 

la hab1ll.dad de los nodulos rad1culares para f1Jar N es grarxienente 

d1SI11l1lU1da cuando se reduce el Sliilll1l1Stro de agua a la planta Esta 

redu=wn en la capac1dad de f1Jac1on es deb1da a la redu=1on en la 

tasa de fotosmtes1s y summ1stro de carboludratos mas que a un efecto 

d1recto del baJO potenc1al ludnco a mvel de nodulos (TUrner y Begg, 

1978) 
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l. 4 DefollaCl.an 

la defollac~on remueve area follar y afecta el fluJo de productos de 

asllllllac~on de la parte aerea a los nodulos =n la =ns~gw.ente 

redu=~on en la f1Jac~on de N y perdl.da de ellos Tamb~en se ha 

propuesto una redu=wn en la demanda de N de la planta defollada = 
factor de redu=~on de la f~Jac~on de N (Hoglund y ~ 1978) 

2 REUICICN ENIRE EL RmDIMIEm:O lE lA ImJM:l1l:& Y lA FLJ11CICN lE N Y 

IA~l\NIMAL 

Aparentemente las ruferenc~as entre las legununosas en su capac~dad de 

ÜJar N son mas un refleJo de su CClllpOrtanu.ento solas o en mezclas en 

ternunos de rendlnuento que ruferenc~as espec~f1Cas en esta hab~lldad 

(Jones 1972) Esto :unpllca que la capac~dad de f1Jar N o mas 

=rrectamente el rendlnuento de N de la mezcla deperrle de factores 

medw amb~entales y de maneJo que mfluyen chrectamente en el 

rendlnuento de cada espec~e El rendlnuento de una legununosa en la 

mezcla o la proporc~on de ella mfluye chrectamente en la product~v~dad 

arumal prev~sto que no haya rungun otro factor que opere =ntra el 

=nsurro de la legununosa Este efecto benefl= es producto del =nsumo 

rurecto del N =ntnbtudo v~a legununosas o del consumo de este N 

granu.nea CCII1D producto de la transferenc~a ademas de otros efectos 

3 'IRliNSF'mENCIA lE N A lA GRl\MINEA ASOCTAll!\. 

la =ntnbucwn pr.unar~a de la legununosas a los s~stemas de pasturas 

asoc~ados es el N flJado de la atmosfera Este es SU111llU.Stro a los 

arumales en pastoreo v~a =nsumo rurecto de la legununosa o a traves de 

la transferenc~a de una fra=wn de este N flJado a la granu.nea 

asoc~ada BaJo =nruc~ones de pastoreo la transferenc~a del N 

s~mlnot~camente flJado a la granu.nea ocurre pnncapalmente a traves de 3 

v~as Compuestos solubles de N l~dos por ra~ces act~vadas de 

legununosas excrec~on arumal y desCClllpOS~cwn de residuos de 

legununosas 
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la ll.berac10n de COI!p.lestos solubles por las ra1ees de las legunu.nosas 

exphca solo una pequena fra=l.on de la transferencaa total (Wlutney y 

Kanelu.ro 1967) y desde un punto de vl.Sta practl.= ¡;uede ser desdenado 

De manera =nsl.derarenDS aqui la transferencaa Vl.a excrec10n aru.mal y de 

CUiipOSl.Cl.On tanto de ra1ees y nodulos = de res1.duos fohares 

(hoJarasca) la :unportancaa relatl.ca de estas dos Vl.as depen:ie de las 

=rrll.c1.ones de maneJo del pastoreo y de las espeCl.es usadas Obvumente 

la transferencl.a de N v1.a excreta deperrle la presencaa del aru.mal en 

pastoreo Los procesos de .ugestl.on dl.gest1.on y excrecl.on afectan 

dl.rectamente la tasa de cl.claJe de N de la leguml.llOSa y su 

dl.sporub1.hdad para la granunea 

3 1 Transferenc1.a Vl.a excrec1.cn aru.mal 

la excrecl.on fecal de N t1.ende a ser aproXlliladamente =nstante y es de 

alrededor de o 8 gjlOO g de matena seca =I1SI.lilll.da (Barrow 1967) la 

mayorl.a del N en exceso de este valor es excretado en la orma De aq¡.u 

que la p:roporc1.on de N excretado en la orma depende del =ntenl.do de N 

de la dl.eta El N de la orma es fac1.lmente dl.sporuble delll.do a que 

esta en forma ure1ea, sm embargo el N de la orma es el mas susceptl.ble 

a perdl.das por ll.Xl.vl.acl.on y volatl.ll.zacl.on BaJo condl.c1.ones call.das y 

humedas las perdl.das pueden ser tan altas = 50% (Ball et al 1979) 

la mayor1.a del N en las heces esta en forma orgaruca y es lentamente 

dl.sporuble para la planta, a menos que sea rap1.damente l.I1COrporado por 

la fauna coprofaga 

Un punto :unportante no 1\'ellCl.Onado es la dl.stn.bucl.on de excreta en el 

campo El area l.l1fluenc1.ada por cada excrec10n de un anl.mal en pastoreo 

rrrestncto es mas bl.en pequena y su dl.stn.buc1.on desunl.forne (Watklns y 

Clements 1978) la relac10n entre el area cubl.erta y el rn.nnero de 

excrecl.ones ha s1.do descrl.ta =mo una dl.strl.buc10n de Pol.SSOI1 es 

l.I1Sl.gmfl.cante a menos que se usen altas cargas (Petersen et al 1956) 

la llll.SIIIa dl.stnbucl.on se puede aphcar a la deposl.cl.on de orma excepto 

que la pendl.ente y el =ntenl.do de humedad del suelo !OOCl.J.fl.can el area 

cubl.erta =n cada excrec1.on 
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3 2 TransferencJ.a Vl.a d 1 II(OSlClCil de resJ.duos 

la transferencaa v1a desc:cxtiJOSlClOil ~ede ser sul:xhv1dada en 1) llll.lerte 

y desc:cxtiJOSlClon de ralees y nodulos y 11) caida y dElSOClllpOSlClon de 

res1duos follares En ambos procesos la transferencla es proporc1onal a 

la tasa de mmerallzac1on de los res1duos la cual es depen:hente de su 

=ntemdo de N (Power 1968 ValllS y Jones 1973 Henzell y Vallls 

1977) Y de su CClltipJSlClOil quinuca Por eJenplo se ha en=ntrado que 

para el InlSinO =nterudo de N mas de este elemento fue recuperado a 

partrr de hoJarasca de Macroptl.lll.llll atropumureum que de Desm:xhum 

mtortum deb1do al mas alto =ntemdo de pollfenoles de este ultllnO 

(Vallls y Jones 1973) ll:itos que cuant1flquen la acumulac10n de 

res1duos en asoc1ac1ones de pasturas trop1cales son escasos El Oladro 

3 llll.lestra alg¡mas estlmac10nes llevados a cabo en Carllnagua Colombl.a y 

en Pucallpa Peru 

Oladro 3 Produ=J.on anual de resJ.duo follar y SUinllllstro de N en cm= 
pasturas asocJ.adas 

ASOCIACION RESIIXJQS SUMINISTOO N REFERENCIA 
------kgjha¡'ano 

l' phaseoloJ.des/s gayanus 3562 77 5 CIAT, 
l' ohaseolo1des/~ decumbens 7085 86 6 11 

n ovallfoll!J!!Vb qavanus 7537 60 3 11 

n ovallfoll.!J!!V~ hUinJ.dl=la 7014 78 3 11 

n ovallfoll.Y!!V~ decumbens 386 6 2 Ara 
[) ovallfoll!J!!VB decumbensAPP 187 3 o 11 

CIAT 1984 Resl.duO total, pastoreo =ntlllUO Carllnagua Colombl.a 
Ara 1987 Resl.duo legunu.nosa, pastoreo rotatlvo Pucallpa Peru 
APP Alta pres10n de pastoreo 

1984 
11 

" 
" 

1987 
11 

Los factores que ll1fluenc1an la transferencla de N Vl.a descomposl.cl.on de 

nodulos y ralees son 1) proporc1on de mater1a seca en el s1stema 

radJ.cular 11) =ntenJ.do de N de raiees y modular en relac1on =n la 

parte aerea y 111) la tasa de defolJ.ac1on de la parte aerea Una alta 

tasa de defollac1on causa una rapl.da llll.lerte y dElSOClllpOSlCl.on de raJ.Ces y 

modulas (Harns 1978) 

Como regla general el =ntemdo de N de los resJ.duos follares es menor 
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que el de la planta (Fl.sher 1969) aunque baJo cJ.ertas =n:hcJ.ones CXJiliO 

stres hidrl.= o tél:nuno las hoJas resJ.duales p.Ieden tener tm =ntenido 

de N =nsl.Stentemente mas alto 

la proporcl.on de legununosas que ocurre CXJiliO resJ.duo es depen:hente de 

la efl.Cl.encl.a del pastoreo Probablemente baJo altas pres1.ones de 

pastoreo y frecuente defoll.acl.on exJ.ste poca oporturudad por acumulacl.on 

de res1.duo 

El flUJO l.nl.Cl.al de la :nunerall.zacl.on de los resl.duos provee la mayor 

parte del N para la transferencl.a por esta via, (Valll.s y Jones 1973 

Henzel y Valll.s 1977) Despues que la tasa de :nuneralJ.zacJ.on declma el 

pool orgaru.= se vuelve lentamente dl.sporuble para la granunea 

Experllllelltos sm pastoreo hechos para estl.mar la transferencl.a de N via 

decamposl.cl.on de resl.duos han resultado en valores de transferencJ.a de 

alrededor de 30 kgjha,lano (Blarrl 1967) y 12-17% del N fl.Jado por la 

legununosa (Johansen y Kerndge 1979) Queda la ll1CCXJIU-ta sl. estos 

valores seran los llUSI1DS baJO =n:hcJ.ones de pastoreo las dl.ferencl.as 

en palatabl.ll.dad de las especl.es el dano de las legununosas por pl.soteo 

y la cobertura de heces deben mfluencl.ar esta transferencl.a 

3 3 Efecto del ManeJo del Pastoreo en la Transferencaa de N 

Sl. se roantl.enen otros factores =nstantes el =ntenJ.do de N de la 

:LIXJesta de utl.ll.zacl.On de la legununosa cuando ambos CCI!lPOnentes de la 

nezcla sen J.gualmente palatables el porcentaJe de utJ.ll.zacl.On depende de 

la proporc1.on de la legununosa en la mezcla cuando la legununosa es 

menos palatable CXJiliO usualmente sucede en los tropl.<XJS su utl.ll.zacl.on 

depende de la selectl.Vl.dad de los anl.roales Esta selectl.Vl.dad es 

probablemente afectada por el maneJo del pastoreo y mas especl.fl.camente 

por la preswn de pastoreo A mas alta preswn de pastoreo exJ.stJ.ra una 

menor oportunJ.dad para la selectl.Vl.dad y tm mayor =IlSUIOCl de 

legununosas 

la relac1.on entre el area cubl.erta por las ex=ecl.ones de los anl.roales y 
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el l1l.mleJ:'O de estas es descn.ta utl.l~zarrlo la d~stn.buc~on de Pcnsson y 

es llrleperrl.J.ente del tamano de la pastura El numero de excrecwnes es 

depen:hente del ntnnero de arumales en un detenm.nado t~enpo Con esto en 

=ns~derac~on se asume que baJo pastoreo rotacwnal la chstr~wn de 

excreta es mas =fonne que baJo pastoreo =nt=o 

la transferencaa v~a desoc:JIIPOS1C~on de res~duos es tarob~en afectada por 

el maneJo del pastoreo la defol~acwn frecuente y severa al.llrellta la 

IIUlerte y deconpos~c~on de rawes y nodulos de manera que pastoreo 

rotac~onal =n per~odos de descansos =rtos acelerar~an el proceso 

la tasa de aCUIIUllac~on de res~duos fol~ares depende de la ef~c~enc~a del 

pastoreo Es razonable suponer que baJo altas cargas la aCUIIUllacwn de 

res~duos sera menor 

la palatab~hdad rnterespec~flca tarob~en rnfluye en el proceso de 

aCUIIUllacwn de res~duos I..egunu.nosas pe= palatables baJo pastoreo 

m::xlerado y =ntrnuo terrlran mayor oport=dad de aCUIIUllar res~duos y 

senu.llas en el suelo En el caso de legunu.nosas de baJa palatabnldad 

por alto =nterudo de tanrnos la transferenc~a de N es restrrng~da 

deb~do a una reduc~da tasa de nu.neral~zac~on del res~duo En estas 

c=tanc~as la mayona del N pasa a formar parte del pool organ~= 

del suelo 

la rnteracx:aon de los factores que :mterVlenen en estos procesos de 

transferenc~a es bastante cornphcada y mfwl.l de est= la 

=ntr~cwn rnmv~dual Est~dos de =ntr~cwn global han s~do 

hechos en =nchcwnes de pastoreo en Pucallpa (F~gura 3) dando = 
resultado un ~valente de 150 kg de Njha/ano tanto en =nterudo = 
en rerrllltu.ento de N (Ara 1987) Por otro lado var~os de los factores 

t~enen un efecto =mpensator~o en la tasa de fluJo por eJenplo, el 

J..IlCXellleiito en la utl.l~zac~on de la legununosa puede acelerar el flUJO 

v~a aruma1 y decornpos~mon de raices y nodulos pero retarda el fluJo via 

aCUIIUllac~on y deou1~~c~on de res~duos 
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Memas de poner el N de la at:Irosfera a dLsposJ.C~on del sJ.Stema 

suelo-planta-alU111il.l E!XLSten otros aspectos en los cuales la legununosa 

mamüesta su contr:ibuc~on a la pastura asoc~ada 

Las legununosas nonnalmente t~enen una mayor mgestab~hdad que las 

granuneas y manbenen esta prqnedad con el bempo Resultados con 

vanas legununosas y granuneas tropwales (Re~d et al 1973) sug~eren 

que las granuneas p~erden su cal~dad rrutnt~va a una tasa 4 veces mas 

rap~da que las legununosas (F~gura 2) la mayor d~gestab~hdad 

~guallrente estlllll.lla un :mayor CO!lS\.ntO Las legununosas no solamente 

t~enen un :mayor con~do de protel.Ila que las granuneas s~ que t~enen 

la capac~dad de mantener este alto con~do conforme la maduracwn 

avanza delado a un mecan~SIOCl de sunurustro de N "lllCOrporado" El mas 

alto COilS\.ntO de legununosas con mas altos valores de protel.Ila pernu.ten 

aprovechar granuneas asoc~adas aun de baJa cal~dad nutr~t~va 

El co~do de rrutr~entes nunerales es tarob~en mferente en las 

legununosas Normallnente las legununosas t~enen mayores conten~dos de 

fosforo y calclO que las granuneas El CUadro 4 cont~ene algunos datos 

del con~do de rrutr~entes de granuneas y legununosas baJo pastoreo en 

Yun:maguas 

CUadro 4 Con~do de algunos nutr~entes en legununosas y granuneas 
baJo pastoreo 

ESPECIE N p K % ca ID S 

-º ovahfolmm 2 78 o 15 o 74 o 78 o 23 011 
Cent.rose,ma sp 4 46 o 26 1 30 o 93 o 26 o 18 
¡;¡ gy~anens~s 3 89 o 22 1 32 113 o 32 o 16 
E ohaseolo~des 4 46 o 29 1 32 o 31 o 17 
:m::MEDIO 3 89 o 24 1 17 o 95 o 28 o 16 

~ decumbens 2 38 o 24 1 57 o 42 o 42 011 
~ h=mcola 1 70 o 21 1 66 o 28 o 27 o 10 
b gavanus 211 o 17 1 05 o 36 o 14 011 
:m::MEDIO 2 06 o 21 1 43 o 35 o 28 011 
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las rn.nnerosas ventaJas asocaadas con la mtrodu=l.on de las legununosas 

en las pasturas debe refleJarse en 1m mcremento de la product1v1.dad 

aru.mal para que el sl.stema sea ventaJOSO Con pocas excep:aones esto 

normalmente sucede 

lDs resultados de 1m conJunto de experll1Eltos cuyos tratanuentos 

penruten est= el efecto "Al.Slado" de la l.ntrodu=l.on de la leg¡.munosa 

(Oladro 5 y 6 ) sug1eren que el :mcren-ento en product1v1da aru.mal ¡:uede 

ser tan alto c:caro 300% para la mtroou=1on de Stylosanthes gu1anens1.s 

en una pastura nat1va de Dnperata cylmdnca las ventaJas por la 

mtrodu=l.on de la leg¡.munosa parecen ser maxlltUzadas en sl.stemas de 

pasturas nat1.vas Estos s1.stemas son de baJa product1.v1.dad y el 

benefl.c1o por la leg¡.munosa no solamente der1.va de la contnbucwn 

mtrogenada Sl.OO de otros factores c:caro una extens1.on del perwdo con 

forraJe cb.spomble, 1m l.JlCrel!lE!I1to en la cal1dad de la pastura etc Con 

espeCI.es de granuneas normalmente productl.vas y ecos1stemas favorables 

la contnbucl.on de la leg¡.munosa es menor 

Oladro 5 Incrementos en productl.Vl.dad anunal por mcluswn de 
legununosas en mezclas 

PROI:lJCriVIDiill ANIMAL 
ESPECIES kgjha/ano % g/11/dl.a % REFERENCIA 

-ª decumbens + 349 17 AronoVl.ch et 
g p.!bescens al , 1970 

I cyll.ndnca + 27 swta et 

-ª atllanensl.s + 117 333 al 1970 
g p.!bescens 92 241 

!' maxl.Jll\ll1 + 37 140 Favaretto et 
N w1ghtn g pubescens 86 132 264 88 al , 1985 

A aavanus + 248 404 CIAT 1981 

-ª cap1.tata 301 21 478 18 

!! rufa+ 137 Toledo y -ª 
atllanen5l.S 403 194 Morales 1978 
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OJadro 6 Incrementos en product~v~dad arwnal por lllClus~on de 
legununosas en banaas 

PROIXJCl'IVID.liD ANIMAL 
ES~ kgJhalano % gJA,tma % REFERENCIA 

sabana nat1va 1 6 85 CIAT, 1982 
D ovahfohum 11 83 146 72 

!l decumbens + 189 325 CIAT 1981 
!' phaseolo~des2 230 22 402 24 

s;; nlemfluens~s + 361 
134 Jara 1985 

!' phaseolo~des 407 

!l decumbens + 5 421 521 Pl.IlE!do 1986 
!' phaseolcxies 406 -6 491 -6 

~ Banco no oonünado 4% del area 
Banco no oonf~do 30% del area ! Banco oonf~do 5 ha de pastoreo al ma 

5 
Incremento no s~gru.ücat~ vo 

toretes en Banco no oonf~o, 15% del area vaqw.llas en banaas 
Braduana 

Muchas de las granu.neas forraJeras trop~oales t~enen un alto potenc~al 

de res¡:uesta al N Resultados de exper.llllel1tos en nuestro mecl.l_o y en 

otros eoos~stemas muestran un claro patron de respuesta a N, =n llléiXl.JroS 

alrededor de los 400 Kg/ha/ano (F~gura 3) 1\demas el oon~do de N son 

auroontados con la fert111zac~on mtrogenada (F~gura 4) 

Por otro lado no s~enpre se observa una =rrelac~on pos~t~va entre la 

proporc~on de legunu.nosa en la nezcla y la prcxiuctlv~dad arwnal En la 

F~gura 5 se esquematua la relacwn entre la proporcwn de legunu.nosa en 

la nezcla y la prcxiuct~v~dad arwnal No exiSte mnguna relac~on entre la 

gananc~ de peso y la proporc~on de D oval1fol1um en una nezcla =n !l 

h=m=la mas aun se noto una =rrelac~on negat~va para la asoc~ac~on 

D phaseolo~des !' !l1aX1JI1Ulll (aunque =n un rango bastante estrecho de 

proporc~on de legunu.nosas) Ela.ste la pos~Jnhdad de superar estos 

problemas mecl.l_ante estrateg~a de pastoreo sm embargo esto cas~ s~enpre 

auroonta la oc:anpleJ ~dad de los paquetes de extens~on 
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tes de N (Ara et al 1979 Toledo y Morales 1978 CIAT 1981) 



3 

~ 
z 
o 
~ 2 y = 1 0483 + O 0026 X 
l!l r=099 
e: 
o 
u 

Ñ 
zE 
oltl 
-o u, 
a:z 

.9 

o 

2 

o 

B Fertilizante N 
O D ovaftfoltUm normal 
o D ovaftfoftum aira 

y= O 8967 + O 0028 X 
r =O 99 

150 

kg N/ha ano 

300 

F1gura 4 Efecto del fert1hzante mtrogenado y la presencia de la legummosa 
sobre el contemdo y el rend1m1ento de N de una pastura de 8 decumbens 
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Las CX>nS1derac1.0nes arnba mencaonadas sug1eren que son saludable 

revl.Sélr las ventaJas ClCIJlllarat1vas de los sl.Stemas de granu.neas 

fert111zadas y de asoc1ac1onse Las ventaJas oarnumnente c1tadas de ambos 

sl.Stemas son (Reed 1981) 

Asoc1ac1on 

1) D1Str1buc1on mas Ull1fonne de la product1v1dad de matena seca en el 

t1enpo 

2) Mas alta concentrac10n de proteina calc1o y magnes1o 

3) Alta tasa de d1gest1on en el rumen 

4) Mas baJO contemdo de paredes celulares penru.t1endo una mas alta 

velcx::1dad de pasaJe en el rumen y as1 rm mayor potencaal de 

COllSUlOCl 

5) Uso de rm recurso renovable 1 grab.uto 1 La rad1ac1on solar COJro 

fuente de energ1a en el proceso de f1JaC1on de N 

6) Inc1denc1a mas baJa de hupanagnesenua e mtox1cac1on por alcalo1des 

y mtratos 

7) Mas altas tasas de concepc10n en vacas al pastoreo 

Gramíneas fert1l1zadas 

1) o:>ntrol sobre la cant1dad y oportUll1dad del crec1m1ento vegetat1vo 

2) Un mvel de pvoctucc1on mas estable de ano a ano 

3) Mas Sl.I!1ple de maneJar en tennrnos de pers1stenc1a y alta 

product1V1dad 

4) Mas alto potenc1al de producc1.0n que las legununosas 

5) MeJor adaptada a baJo pH del suelo def1c1enc1as de potas10 y 

fosforo 

6) Menos problemas de plagas y enfennedades 

7) Generalmente mas =mpet1t1vas y pers1stente 

8) Mas fac1l de establecer 

9) o:>ntrol de malezas mas sencillo 

sm embargo la d1ferenc1a pn.mar1a entre los dos s1stemas de pasturas es 

el costo Los s1stemas de granu.neas solas fert1l1zadas requ1eren illl 
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gasto cont11ruo de manterwru.ento A lDla dosl.S de 150 kgjhafano este 
costo puede ser de US$245 anuales Y lo mas probable es que sJ.ga 

aumentamo Una asocaacJ.on bJ.en maneJada no reqw.ere de manterwru.ento de 

ru.trogeno para sostener la productl.vl.dad ya que la fuente prllnana de 

enetgJ.a es la radlacJ.on solar sm embargo es converu.ente tener presente 

que las ventaJas de la legtnlll1l0Sa en asocJ.acJ.on son optlllll.zadas en lDla 

canbl.IlacJ.on uru.ca de dl.ferentes estrategJ.as de maneJo de la pastura 
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Para real1Zar una al.l.lllelltacl.on efl.cl.ente de los an1lllélles es recesar1.o 

conocer los al.l.lllelltos mas al:Junjantes y baratos Los pastos son los 

al.l.lllelltos mas baratos y en I!Ulc:has Sl.tuacl.ones los wucos recursos en la 

Amazon1.a 

la Ama.Zonl.a Peruana COI!prerrle una gama no llUlY anpll.a de medl.os 

ecologl.cos la ofl.cma Nacl.Onal de Recursos Naturales (OOERN) ha 

clasl.fl.cado estos medl.os desde Bosques llUlY h1.ll1B:ios tropl.Cal hasta Bosque 

seco tropl.cal De acuerdo con la OOERN en la Amazorua ex1.sten 14 

mllones de hectareas aptas para praderas yjo plantacl.Ones Esto 

consl.tuye una promesa para equl.ll.brar el defl.cl.t de productos pecuanos 

en el Peru 

Ante el desconocl.Inl.ento de tecnolog1.a opt:una para desarrollar el recurso 

pasto el Instl.tuto Vetermarl.O de Investl.gacl.ones Tropl.cales y de 

Altura esta reall.zando l.nvestl.gacl.Ones de ganaderl.a en la Amazorua En 

este dOClllllellto se presenta los resultados de las l.nYestl.gacl.ones sobre 

el potencl.al de produccl.on de granuneas tropl.cales y de granuneas con 

leg¡.mu.nosas en base de la experl.encl.a de la Estacl.On del IVITA -

Pucallpa Debo mencaonar que la zona de Pucallpa se clasl.fl.ca = 
Bosque Hulredo Tropl.cal (ONERN 1976) 

En nuestra Amazorua ex1.sten suelos que no pueden aportar nutrl.entes a 

traves de las plantas para prt:IIOClVer buenos rerrll.Inl.entos en los anl.males 

Los suelos de Pucallpa son pobres en algunos nutr1.entes esenc1.ales 

1rng Zootecmsta Estacl.On Prmcl.pal del Tropl.co del Inst1.tuto 
Vetermarl.o de Investl.gacl.ones Tropl.cales y de Altura IVITA 
Pucallpa Apartado 245 



los suelos del IVlTA - PUcallpa (cuadro 1) son clasl.fl.cados CCliiO 

Ultl.SOles (roJO amarl.llo pcxlzodl.co) con dos 

otro pobrenente drenado ¡ji acl.do ( 4 1 - 5 2) 

t1pos uno bl.en drenado y 

los porcentaJes mas altos 

de materl.a orgaru.ca y saturacl.on de bases se dJservan en las capas mas 

superfl.Cl.ales (Toledo y Ara 1980) los subgrupos Aqw.c y Typ1c 

presentan mveles mas baJos de alUllll.IUo aparentemente tolerable para la 

mayona de pastos pero a partrr de 3 an de profurrll.dad los contenl.dos 

de alUllll.IUo suben dl.snunuyen:io tarnb1en el porcentaJe de saturac1on de 

las bases En resumen los suelos de Pucallpa t1enen baJa fertl.ll.dad y 

alto grado de acl.dez 

cuadro 1 Propl.edades de dos suelos en la Estac1on del IVITA-Pucallpa 

Hor1zonte Arcl.lla Arena pH M o P cat10nes Intercarnbl.ables Sat 
an % % ~ Al ca Mg K ere de Al 

Ultl.sol 
o- 4 
4 - 26 

Ultl.sol 
o - 3 
3 - 21 

(Typl.C Paleudult) 
25 43 
29 39 

(Aqw.c Paleudult) 
27 35 
45 17 

------~~10fr-----

arc1lloso caolml.tl.co b1en drenado 
4 2 3 7 2 1 9 8 o 1 1 o 36 11 3 17 
4 1 1 6 1 6 6 3 2 o 6 o 24 10 6 62 

arcl.lloso mezclado l.Il1perfectamente drenado 
5 2 6 3 2 o 2 4 2 1 2 o 40 7 8 51 
4 3 1 9 1 4 o 2 2 1 2 o 40 7 8 51 

Estos suelos mfertl.les chfl.cultan el establecmento y mantenmento de 

pasturas, sm embargo algunas la pastura nat1va y la naturall.zada, 

crecen Entre ellas se encuentran las granu.neas Yaragua Hyparrhen1a 

rufa, "Brac:lu.arl.a" Bracluar1a decumbens "Toro urco" Paspall.nn 

comuqatum y las legununosas Kudzu Puerana phaseol01des y el Stylo 

Stylosanthes Qtuanensl.s s1en:io la pastura natural "Toro urco" la mas 

abundante la llllifXJSl.Cl.On qt.ÚllU.ca de los pastos se presentan en el 

cuadro 2 

la chgestl.bl.ll.dad aparente de la mater1a seca representa una porc10n de 

al1mento consunu.do que no aparece en las heces la chgestl.bl.ll.dad en el 
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caso de usarse para vacunos debe de real1zarse en vacunos 

OJadro 2 CoiLiflOS1C1on qt.Ullll.ca y d1gestJ..b1l1dad de fon:aJes de Pucallpa 

(expresados en base a mater1a seca} 

Protema Paredes Coef1C1ente 
Celulares p de D1gestJ..b 

Pasto % % MS 

Yaragua (H n.~fa} 7 o 70 7 o 14 7a 7 
~la m decumbens} 4 7 70 o o 09 1a a 
Bracluana m decumbens) 7 5 70 2 o 09 74 o 
'I'otourm (!' comuqatum} 4 7 715 o 14 67 4 
stylo (Q QU1anen51S) 10 5 64 5 o 19 77 a 
Centro (5;; pubescens) 16 4 65 9 o 40 74 9 
Kudzu (P tilaseolo1des) 16 7 63 7 o 19 87 6 

Anal1s1s efectuados en IVITA 1986 

Deb1do a que e>asten d1fe:renc1as entre vacunos y OV1nOS Los vacunos 

suelen ser mas ef1c1entes que los ov1nOS con metas de baJa cal1dad 

nutr1t1va (Playne 1972) Por esta caractenst1ca de los vacunos los 

pastos de Pucallpa deternu.nado en vacunos son de d1gestab1l1dad mas 

baJa (Vald1v1a et al 1971) Srn embargo un pasto de buena COllipOS1c1on 

qt.Ullll.ca adecuada d1gestab1l1dad t1ene poco valor srno es collSI.IIlUdo por 

el an1JDal, por ello el consum::J o 1ngesta de la energ1a d1gerJ..ble es 

l.IlpOrtante para deternu.nar el valor nutr1t1vo de la pastura 

El programa de pastos del IVITA - Pucallpa se 1n1c1o en 1969 con la 

rntroducc1on de granuneas y legununosas Entre las granuneas se 

encuentran Hyparrllema nifa (Nees) Stapf Setana sphaceleta Stapf 

Setar1a anceps Stapf D1g1tar1a decumbens Stent Mellrn1s manut1flora 

Bea\N , Bracluar1a decumbens Stapf Pan1cum ll1élXllllllllt Jacq y Paspaltnn 

phcatultnn M1chx Entre las legununosas se encuentran Stylosanthes 

QU1anen51S Aubl SW Var Schof1eld Cook Stylosanthes htnn1l1S H B K 

Macropt1l1tnn atropurpuretnn D e Urb PUerar1a phaseolo1des (Roxb) Benth 

Var Javamca Benth (Back) Desm:xl.1tnn rntorttnn (M1ll) Urb Glycrne 

w1ghtu (R Graf ex We1ght y Arn) Verde I.otonon1s barnesn, Baker y 

Cent.rocema pubescens Benth Actual:mente el CIAT e IVITA rea11zan nuevas 
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mtroducx:aones de granuneas y legununosas =n el fm de obtener nuevas 

opcaones de granuneas y de granuneas y legununosas para la zona 

De las mtrodu=l.ones reall.zadas en 1969 se sele=1.onaron cuatro 

granuneas H rufa E pll.catulum por su habl.to de crecmento se 

adaptanan muy bl.en en la mezcla con legununosas y 11 decumbens y -º 
decumbens que por su crecmento postrado son adecuados para ser 

maneJados =n fertl.ll.zacl.on mtensa Entre las legununosas se escog1eron 

.§ qw.anensl.s ~ pubescens y E phaseolol.des para asoc1.arlas =n las 

granuneas las otras especl.es no pudl.eron m Sl.qtll.era desarrollarse 

En pnmer lugar se necesl.taba evaluar el estado de nutnentes del 

suelo, para ello se uso la tecmca del "elemento faltante", enpleandose 

para ello H rufa que en ese entonces era la granunea mas dl.fundl.da En 

el cuadro 3 se presentan los resultados de los ensayos de las macetas 

En el cuadro 3 se obseJ:va que el mtrogeno fosforo y azufre en ese 

orden, son los nutnentes mas lmtantes de la produ=l.on forraJera 

Los resultados en macetas generalmente no son muy representat1vos de lo 

que sucede en un suelo sm dl.stlll:bar pero esta tecmca pernut1o 

detectar los elementos lmtantes en una etapa l.nl.Cl.al y =nocer la 

fragl.l1dad de la fertl.ll.dad de estos suelos al reall.zar un maneJo 

mtensl. vo de las praderas 

cuadro 3 Produ=l.On y promedl.o de M S de H rufa en ausencl.a de uno o 

varl.os nutr:unentos 

Tratanuento Proclu=l.on de MS % de Orden 
de 3 =rtes todos de 

gjmaceta lllpOrt 

Todos 15 o 20 2 
Todos 93 1 100 1 
N 24 5 26 3 1 
p 27 8 29 9 2 
K 79 2 85 1 
Ca 78 4 84 2 

M3' 84 2 90 4 
S 54 4 58 4 3 

Santlurasegaram et al 1972 
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Ia calJ.dad nutntJ.va de los forraJes esta det:eJ:nu.nada por la mgesta y 

COI1SUIID de la energia que a su vez deternunará la tasa y efl.Cl.encaa de 

la prcxiu=l.On aru.mal Es convenJ.ente medl.r el COI1SUIID al pastoreo debl.do 

a que ml.de la mgesta cuan::lo el arumal bene el ll1aXlllO potencaal y que 

la mgesta obteruda puede usarse en el maneJO de pasturas 

El COI1SUIID ml.de en c1.erto grado la aceptabl.ll.dad de la pastura En el 

IVlTA usando la tec:ru.ca "antes y despues" se ha det:eJ:nu.nado el COI1SUliD 

de .!} dect.nnbens en vacas lecheras en pastoreo rotatJ.vo (cuadro 4) Estos 

COl'lSI.IIroS fueron super1.ores a 3 kg M S /100 de peso Vl.VO en la epoca 

lluVJ.osas y fueron de 2 4 a 2 8 kg M S /lOO de peso v1.vo en la epoca 

seca Estos datos mdl.can la posl.bl.ll.dad de meJorar el coi1SUIID para 

mcrementar la productl.Vl.dad de la pastura Ia carga (numero de 

arumalesjha) t1.ene gran l.llfluencl.a en la relacJ.on arumal.-pastura Asl. en 

el cuadro 4 se observa mcremento en el coi1SUIID al aumentar la capacl.dad 

de carga, que podna mcl.dl.r en una mayor productJ.vl.dad arumal 

Todos estos COl'lSI.IIroS, asumnnos que no hubo crecl.ml.ento de pasturas pero 

los pastos s1.empre crecen y t1enen varJ.able palatabJ.hdad Por eso 

para det:eJ:nu.nar la dl.naml.ca de la conruru.dad vegetal se reahzaron censos 

de vegetacJ.on encontrandose que las graml.ll9as H rufa Axonopus 

compresus y las legunu.nosas .12 muanens1.s y Mllnosa puchca son las mas 

palatables en una pradera de granunea con legunu.nosas las espec1es 

menos palatables fueron .P comugatum y !) tnfoll.um (IVITA - CIID 

1985) 

Cuadro 4 Datos de maneJo consumo de una pradera de H 
decumbens IVITA - Pucallpa 

1976 1977 
Parametro Estac1.on Estac1.on Estacl.on Estacl.on 

lluvl.a seca lluvl.a seca 

ManeJo 
Intervalo (d1.as) 22 6 22 8 22 9 21 6 
Carga (vacasjdJ.a) 4 o 2 7 3 6 2 8 
Consumo 
kg M S /100 kg p V 3 1 2 4 3 3 2 8 

De la Torre et al 1977 
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En general despues de un ano de evaluacwn se l.nCrel11entaron entre Marzo 

y Set1ernbre llUentras que las legununosas dumunuyen deb1do a que la 

legununosa es mas palatable en la epoca de menor prec1p1tac1on otra 

fonna de mechr el CO!lSl.mO es a traves de la ut1l1zac1on del forraJe 

dcn::le se cons1dera el crec11ll1ento de la pastura El grado de ut1l1zac1on 

de H rufa/§ QlllanerJS1s fluctuo entre 68 y 78% Estos 1.!rlJ.ces parecen 

ser llU.IY altos para los trop1cos dorrle el grado de ut1l1zac1on suele ser 

de 50% las gralll1l1eaB son mas pretendas que las legununosas, por eso 

que al fmal del pastoreo hay mayor propo=wn de legununosas 

Sm pretender dar conclus1ones def1rut1vas los po=entaJes de 

ut1l1zac1on de ~ dectmlbens fueron de 27 y 39% para la epoca seca y 

lluv1osa (otoya 1981) atribu1ble a una d1Sill1nuc1on del valor nutr1t1vo 

refleJado en un menor COl1Sl.mO ocas1onado por d1Sill1nUc1on propo=1onal 

del conten1do de prote1naS de la pastura El grado de ut1l1zac1on de las 

pasturas trop1eales son mas baJos que los obten1dos en pasturas de 

zonas templadas (Greenhalg, 1976) atrJ..buJ..ble a la caracter1st1ea de los 

pastos trop1cales, t1enen mas baJOS conten1dos de carbolu.dratos solubles 

y altos conten1dos de paredes celulares Ademas de que las gralll1l1eaB 

crecen y maduran rap1do d1SJll1nUYerrlO su valor nutr1 t1 vo deb1do al 

l.I1Crellleilto de la l1gruf1cac1on de la pared celular y a la mas rap1da 

act1v1dad metabol1ca que decrece los conten1dos celulares (Van Soest 

1983) Estos factores contrJ..buyen a la baJa d1gestab1l1dad y collSI.mO de 

las gralll1l1eaB trop1cales 

las evaluacwnes son =rrplementar1as y los =1ter1os f1nal1dad de 

cualqu1er evaluac10n de la cal1dad forraJera se obt1enen lll1d1errlo el 

crec11ll1ento la fert111dad yjo product1v1dad del ganado En este sent1do 

IVITA ha establec1do que la baJa gananc1a y baJa fert1l1dad son las mas 

grarrles 111ll1tantes de la produ=1on an1mal Estas 111ll1tantes pueden ser 

superadas por una al1mentac1on adecuada en energ1a prote1na y fosforo 

que podna ser prove1da por una pradera de granunea y de legununosas 

fert1l1zadas con fosforo la graminea por su alta produ=wn forraJera 

aporta energ1a y la legununosa aportar1a prote1na y seJ:V1r1a CCJIOCl 

fert111Zante rutrogenado 
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Antes de reall.zar las evaluacJ.anes de gram1neas =n legununosas en 

produ=l.on arumal se debe reall.Zar estudl.os =n un reducJ.do numero de 

pasturas de granuneas y legununosas que se asocJ.an sametJ.ednolas al 

pJ.SOteo y defoll.acJ.On selectJ.va baJo dl.ferentes naneJos ocn el obJeto 

de evaluar la oc::mpatil>J.ll.da y persl.stencl.a de los ocmp:>nentes de la 

pradera ( P1.zarro y Tbledo 1985) Los factores controlables de naneJo 

de la pastura duraCJ.on e llll:ensJ.dad pueden ser m:xil.fJ.Cados por eso hay 

buenas razones para estudl.ar la mtensJ.dad y frecuencl.a de pastoreo de 

las asocJ.acJ.ones de granuneas y legununosas en la Zona de PUcallpa 

Un anall.Sl.S exploratorl.o (Rodrl.guez y Chu 1986) de un ano de duracl.on 

reall.zado en la zona =n Andropogon gayanus (A g) y Stylosanthes 

qu1anens1.s (S g) o PUerana phaseoloJ.des (P p) =n dos frecuencl.as de 

pastoreo (3 6 semanas ) dos cargas ( 2 y 3 vacasjha) muestra que la 

mezcla Andropoqon =n Kudzu la naterJ.a seca de 3 semanas fue 46% de la 

produ=J.on en se1.s semanas nuentras que =n 3 vacas fue 71% de 

produ=J.on de M S verde =n 2 vacas En Andropogon =n Stylosanthes la 

M S verde de tres semanas fue 83% de la produ=J.On de M S verde en 

sel.S semanas nuentras que =n tres vacas fue 51% de la produ=l.on en 

los tratanuentos =n dos vacas Concluyendose que el perl.odo de descanso 

fue el factor que nas afecto en la pers1.stenc1.a de Andropogon gayanus y 

PUerana phaseoloJ.des nuentras que la carga arumal fue muy :unportante en 

la pers1.stenc1.a de Andropoqon gayanus =n Stylosanthes quJ.anensJ.s 

Actualmente se esta realJ.zando el segundo ano de evaluacJ.on de 

Andropogon gayanus =n PUerana phaseolo1.des y tambl.en se ha nncJ.ado 

el estudl.o de la pers1.stenc1.a y oc::mpatibJ.ll.dad de Bradhl.arl.a hunudl.=la 

=n PUerana phaseoloJ.des o Desmcxhum ovall.foll.um Se esta deternunando 

la dl.sponibl.ll.dad de pastura, la oomposl.cJ.on botaru.ca y la calJ.dad 

nutntJ.va de las pasturas medl.do a traves de la proteJ.na cnxla y 

dl.gestabl.ll.dad se espera determJ.nar el efecto de la carga arumal y los 

perl.odos de descanso sobre la pers1.setnc1.a de las praderas mencJ.Onadas 

Asl. =mo determJ.nar el rango de naneJo adecuado para dl.senar pruebas de 

produ=J.on anl.l!'al 
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las granuneas t1.enen baJos (P<20) mveles de fosforo y en l!Ulchos casos 

l.IlSUfl.cl.entes para arumales JOVenes en crecl.nll.ento I.os altos 

requerllUl.entos de fosforo por arumales JOVenes no logran ser satl.Sfechos 

por la granunea !:! rufa Toretes suplementados =n fosfato dl.calcl.= 

pastorearoo la grarninea mencaonada lograron dupll.car las gananCJ.as de 

peso (228 vs 492 gjdia) sl.nll.lares gananc1.as de peso se lograron cuarrlo 

se suplemento =n harma de huesos (Echevarrl.a et al 1973) sm 

embargo se debe =nsl.derar que estas praderas fueron de establecl.nll.ento 

muy rec1.ente de aproXlllladam=nte cuatro anos Memas han ten1.do pe= 

pastoreo El uso =ntmuo de la granunea =n una carga de 1 5 toretesjha 

=rrlucrrl.a a una dl.smJ.nUcl.on del crecl.nll.ento de la pradera y a la 

reducCJ.on de la capac1.dad de carga afectando luego la productl.Vl.dad 

arumal 

Cuadro 5 Peso l.nl.cl.al y gananc1.a de peso v1.vo de toretes en 
una pradera de !:! rufa 

TRATAMIENTO Peso l.nl.cl.al Ganancl.a de peso 
kg gjdl.ajanl.mal 

Pastos (control) 143 3 228 
Pastos + suplemento m1.neral 
(fosfato dl.calcl.co) 138 5 492 

Pastos + suplemento m1.neral 
(har1.na de hueso) 142 o 427 

Echevarr1.a et al 1973 

Algunas de las legununosas adaptadas a suelos trop1.cales ac1.dos parecen 

tener contemdos baJos de fosforo (P<20) y responden a la apll.cacl.on de 

100 kgjha de superfosfato Sl.lllple VaquJ.llas ==ende !:! rufa asoc1.ado 

con .E Pha,seol01.des fertl.ll.zado =n 100 kgjha de superfosfato Sl.lllple 

respondl.endo aumentando de peso por solo se1.s meses (Echevarrl.a et al , 

1980) la apll.cacl.On de dos1.s mas altas 500 kgjha de superfosfato 

retarda el crecl.nll.ento Estos resultados l.nd1.can que la fertl.ll.zacl.on 

fosforada =n 100kgjha de superfosfato debena ser cada se1.s meses R:lr 

otro lado las vaquJ.llas en la msma pastura lograron mcrementar peso y 

aumentar la fertl.ll.dad llegando hasta mas del 80% de fertl.ll.dad Estos 

resultados l.ndl.can la alta neces1.dad de fosforo por los arumales de la 

zona y la suplementac1.on yjo fertl.ll.Zacl.on fosforada afectan el 
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crecanuento y fertl.l1dad del ganado en PUcallpa 

la granunea natural1zada H rufa solo necesJ.ta apl1car pequenas 

cantJ.dades de fosfo:ro y azufre para asegurar una JOO]Or productl.Vl.dad de 

una pastura asocaada y que § qw.anensJ.s y H rufa son c::onpatl.bles, se 

dl.seno un el!p&'J..111el1to para c::onparar la granunea sola con la pradera 

"pJ.Onera" de H rufa + § qw.anensJ.s + 200 kgjha de superfosfato s1.11ple 

(cuadro 6) I.os anos de abservacJ.on vanan debJ.do a que 1977 se 

atmiE!I1ta:ron las cargas con el fm de obtener JOO]ores curvas para las 

relacJ.ones carga =n atmiE!I1to de peso por arumal y por hectarea 

Con esta asocJ.acJ.on se denDSt:ro que la asocJ.acJ.on JOO]Oraba la capacl.dad 

de carga hasta en un 50% y la produ=J.on por arumal aUJOOnto de 83 kgjano 

a 181 kgjano (Toledo y Moreles 1979) Al c::onparar los atmiE!I1tos de peso 

mas altos en los dos t1pos de praderas =n cargas J.guales se 11lCrelreilto 

de 150 a 420 kgjhajano Estas produ=J.Ones demuestran que la pastura logra 

dupll.car la capacl.dad de carga y tnpl1car la productJ.vJ.dad arumal en la 

zona de PUcallpa (Morales et al 1978) 

Cuadro 6 Desempeno y produccJ.on de carne por hectarea de 
las praderas tradJ.cJ.onal y p1onera 

CARGA ANO DE X AUMENTO X AUMENTO 
PRADERA OBSERV an1m jd1a pesojhajano 

Cabezas/ha No g kg 

"TradJ.cJ.onal" 1 2 3 160 70 08 
!! rufa 1 5 4 169 92 53 

1 8 3 227 149 14 
1 9 1 215 149 10 
2 1 3 203 170 42 
2 6 1 160 151 84 

"PJ.onera" 2 1 3 403 308 90 
!! rufa+ª guJ.anensJ.s+P 2 4 3 401 351 28 

2 6 1 495 469 76 
2 7 3 340 335 07 
3 o 3 345 277 78 
3 1 1 439 496 73 
3 6 1 350 459 90 
4 1 1 286 428 00 

(Morales et al , 1977 IVITA 1978) 
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En la zona de Pucallpa el obJetJ.vo de lH1 prcx:luctor agrJ.Cola es tener 

ganado al mas breve plazo para lo cual sJ.ernbra D decumbens Esta 

granunea IntroducJ.da es de crecll!Uento postrado y rapJ.do su habJ.to de 

crecll!Uento la haoe adecuada para ser maneJada =n fertJ.lJ.zacJ.on en 

fo:rma Intensa la cual se aplJ.carJ.a cada dos JOOSeS a mvel de 200 kgjha 

de mtrogeno Se analJ.zaron los =ntenl.dos de prote:rna y dJ.gestabJ.lJ.dad 

In VJ.tro en=ntrarrlose que D decumbens responde bJ.en a la fertl.lJ.zacJ.on 

mtrogenada crecaendo rapJ.Clarnente pero pl.erde su calJ.dad =ntemdo de 

proteJ.naS y dJ.gestabJ.lJ.dad dl.snu.nuyen pronto (Toledo y De Cordova 

1978) por esta razon esta grarninea requJ.ere illl maneJo Intenso =n 

fertJ.lJ.zacwn y pastoreos frecuentes y precl.SOS En defJ.mtJ.va D 
decumbens solo puede ser =nsJ.derada para el tJ.po de pradera J.ntensJ. va 

al requerll!Uento de maneJo 

la granu.nea D decumbens es illlO de los pastos mas dJ.fundJ.dos que se 

empezo a propagar en la ul t:una decada y tJ.ene gran aceptacJ.on por parte 

de los ganaderos (Rles= et al 1985) Actualmente 17 5% de las 

pasturas del pequeno productor esta =nstJ.tuJ.da por D decumbens 

Teru.endo en cuenta su alta dJ.fusJ.on y neoestJ.a solo pequenas cantJ.dades 

de mtrogeno se dl.seno illl e>q;>erJ.rnento para deterrn:rnar la cagra opt:una 

de D decumbens que debe usarse para obtener lH1a buena productJ.VJ.dad 

an:unal (Bustarnante 1987) las cargas fueron 1 8 2 4 y 2 7 toretes/ha 

los toretes fueron rnantemdos 378 dl.as baJO lH1 sJ.sterna de pastoreo 

alterno de 42 dl.as por eso las =nclUJ.sJ.ones que se tJ.enen son 

prell.li1JJliiTeS 

En general la dJ.spombJ.lJ.dad forraJera dl.snunuye =n la carga las 

ganancJ.as de peso/ha aumentan a rnedl.da que aumenta la carga an:unal 

Estos J.ncrernentos llegaron a ser aproXlllladarnente 17% sJ.endo 2 4% la 

carga opt:una Al CClll1parCU" las ganancJ.as de peso dJ.arJ.asjha no se obtuvo 

dJ.ferencJ.as (cuadro 7) 

la carga opt:una de 2 4 toretes/ha 111pll.ca lograr 50% supenor a la carga 

promedl.o de 1 5 toretes/ha en granu.nea en la zona de Pucallpa (Toledo y 

Morales 1978) 
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cuadro 7 Pesos y ganancia de toretes en praderas de -ª decumbens 

durante el pr:uner ano de evaluae1.on 

<::AR8A ANIMAL ('IOREI'E/HA) 

1 8 2 1 2 4 2 7 PRCM 

Peso lll.l.CJ.al (kg) 233 2 224 5 225 7 229 5 228 2 
Peso fmal (kg) 543 3 418 o 411 7 401 2 421 o 

Pramedl.o de amnento 
dJ.ano de peso kgjarumal o 512 o 512 o 492 o 454 o 510 

Pramedl.o de aumento 
dJ.ano de peso kgjha 1 048 1 075 1 180 1 226 1 132 

(&lstarnante 1987 'l'es1S) 

Sm establecer =nclus1ones deflll.l.t1vas las ganancaas de peso por 

hectarea fueron mayores en las epocas de mayor prec1p1tac1on, en las 

cuatro cargas y no hubo dJ.ferenc1as entre cargas en esta epoca En 

camb1o las gananc1as de peso por hectarea se l.IlCI"eiiieilta en la epoca 

seca s1errlo mayor en la carga de 2 1 toretesjha nu.entras que la carga 

de 2 7 toretesjha fue mayor en la epoca lhN1osa 

Del cuadro antenor se puede deducrr que las gananc1as ruanas por 

hectarea fueron s1nu.lares en la epoca lllN1osa en las cuatro cargas y 

las gananc1as por aruma1 dJ.Silll1lll}'en a med1da que aumenta la capae1dad de 

carga 

la select1v1dad an1mal es un factor deternunante en el maneJO de las 

pasturas part1culannente en granu.nea lDs toretes seleocaonaron mayor 

cant1dad de -ª decurnbens que pasto natural Axonopus compresus o malezas, 

mostrando alta preferenc1a por la hoJa de-ª decurnbens part1culannente 

en la carga de 2 4 toretesjha atnbtúble a las caractenst1eas 

IIIOrfolog1Cas de la planta (Corado 1979) Sm enü:Jargo esta preferenc1a 

por las hoJas no fue muy marcada en la epoca lllN1DSa la carga aruma1 

afecto la select1v1dad de esta granu.nea espec1almente en la epoca seca 

donde se en=ntro que a mayor carga el aruma1 seleoc1ona mas Brach1ana 

decurnbens (Clladro 8) 
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Al presente no se chspone =nclusl.ones defl.IU.tl.vas sobre el "s1.stema 

mtensi.vo" totalmente aJustado Sm embargo se ha real1.zado 

obsel::vac1.ones en ln1 potrero de 3 5 ha de -ª decrnnbens maneJado 

mtens1.vamente ferti.ll.zado con 280 kg de mtrogeno y 20 kgjha de 

fosforo pastorean::lo en rotacl.on char1.a con vacas lecheras (Holstem x 

Cebu) all.l'l1elltada exclus1.vamente con la pradera Resultados de este 

ensayo se presentan en el Cuadro 9 

Cuadro 8 Composl.cl.on botaru.ca (%) en praderas de -ª decrnnbens por epocas 
durante ln1 ano de evaluacl.on (Feb/86 - Feb/87) 

CARGA EroC'A MAYOR PRECIPIT ~ MENOR PRECIPIT 2Eroc.A MAYOR PRECIPIT J 
A,lha B d P N Malezas B d P N Malezas B d P N Malezas 

1 8 64 62 21 29 14 02 81 o 10 42 8 53 86 87 4 64 8 41 
2 1 78 49 11 87 9 64 85 61 7 44 6 90 83 46 5 98 10 16 
2 4 79 85 14 13 5 99 86 79 5 76 7 39 79 51 4 76 15 67 
2 7 74 39 20 79 4 75 72 55 19 74 6 45 62 21 31 07 6 67 

~ Febrero 1986 Bd Braclu.ar1.a decrnnbens 
3 Agosto 1986 PN Pasto natural 

Febrero 1987 
FUente Bustamante, 1987 (Tesl.s) 

Cuadro 9 Datos de maneJo consumo y produccl.on de una 
pradera de Brach1.ar1.a pastoreada en lactanc1.a 

1976 1977 
Lluv1.a Sequ1.a Lluv1.a Sequ1.a 

Producc1.on de M S 
kgjhajci.clo 2 445 o 1 287 o 1 722 o 1 113 9 
ManeJo 
1.ntervalo (d1.as) 22 6 22 3 22 9 21 6 
cargas (vacasjdi.a) 4 o 2 7 3 6 2 8 
Consumo 
consumo kg de M S/100 3 1 2 4 3 3 2 8 
kg de peso v1.vo 
Prod de leche 
por vaca ( kgjvaca; di. a) 9 6 8 3 8 4 8 1 
por ha ( kgjha/ di. a) 39 1 22 7 29 7 22 8 

(De la Torre et al 1977) 

En este trabaJo el mt:el:valo de pastoreo y las cargas ammales se 

aJustan en base a la di.Sporubl.ll.dad de forraJe la rotac1.on se h1.zo en 
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areas pequenas usan::lo cercos electn.oos que mantJ.enen por W1 dl.a el 

nurooro total de an:unales las vacas tuvJ.eron sombra agua y sal 

fosforada ad lJ.bJ.tum las cargas resultantes fueron 3 5 y 4 O vacasjha 

durante la estacJ.on lluvJ.osa y entre 2 5 a 3 O vacasjha durante la 

estacJ.on seca estas cargas JW1to con el mtervalo de pastoreo muestran 

el crecl.llll.ento rapl.do y la productl.VJ.dad de la carga pradera R:>r otro 

lado los COI1S1.liOClS entre 3 5 y 2 5 kg de M S jvacajdl.a consJ.derado c::x:xro 

adecuado, JW1to con las produ=J.ones por an:unal de mas de 8 kg de 

lechejvacajdl.a sm I1J.D3Ull suplemento alJ.JrentJ.cJ.o muestran que la 

cantJ.dad y la calJ.dad de forraJe ofrecJ.do por la pradera son sufJ.cJ.entes 

para mantener los an:unales y producrr entre 30 y 40 kg de lechejhajdl.a 

durante la epoca lluvJ.osa y entre 20 y 30 kg de lechejhajdl.a durante la 

epoca seca Estos resultados de la pradera fueron alentadores se ha 

contmuado las llWestl.gaCJ.ones {IVITA - CIID 1985) en sJ.stemas de 

produ=J.on mtensJ.vos las vacas en produ=J.on pastorearon 4 2 ha de !! 

decumbens dJ.vJ.dJ.do en sJ.ete parcelas y fertJ.ll.zado con 280 kgjha de 

rutrogeno y 40 kgjha de mtrogeno y 40 kgjha de fosforo, los dl.as de 

utJ.lJ.zacJ.on fueron 4 con 24 dJ.as de descanso 

las vacas secas y vaquJ.llas y toretes consumen una mezcla de A gayanus 

y B QUlanensJ.s fertl.lJ.zadas con 40 kg de fosforo 

la carga promedl.o de !! decumbens fue de 2 9 vacasjha el consumo de 

pasto estuvo entre 2 1 y 3 o kg M S/100 kg P V sJ.endo la efJ.cJ.encJ.a de 

utJ.lJ.zacJ.on de 52 a 58 % segun la epoca del ano 

la respuesta an:unal referente a produ=J.on de leche se presentan en el 

Cuadro 10 

El promedl.o de produ=J.On de leche fue 1 245 kgjlactancJ.a 5 7 

kgfvacajdl.a 14 7 kgjhajdl.a y de 5 382 kgjvacajano con una lactancJ.a 

promedl.o de 215 dJ.as Estos resultados son pronusorl.os para la Amazorua 

pero son J.nfenores a los encontrados en otras zonas tropJ.cales {DavJ.son 

et al , 1984) usan::lo pastoreo rotatJ.vo con !! decumbens y PanJ.Cum 

maxJ.mUm obtenJ.endose 9 8 kgjvacajdia Nuestros menores resultados se 

atrl.buyen al desbalance de nutrJ.entes del sJ.sterna basado en solo 

pasturas El uso exclusJ.vo de !! decumbens resulto con baJO ruvel de 
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energl.a (Huaman y otoya, 1984) que ll.llll.tana la produ=l.On de leche 

cuadro 10 Modulo l.ntensl.vo de una produccl.on de leche en una 
pradera de Brachl.arl.a - 1984 

VARIABLE 

Produccl.on de leche 
kgjlactancl.a 
kgjvaca/dia 
kgjvacajano 
kgjha/dl.a 
Dl.as de lactancl.a 

Intervalo 
Entre partos (meses) 
Parto concepcl.on (dias) 

(IVITA - CIID Informe 1985) 

PROMEDIO 

1 245 
5 7 

5 382 
14 7 

215 7 

14 5 
152 o 

la l.nfonnacJ.on presentada en este trabaJo demuestra que la ganaderl.a en 

base =n solamente pasturas es una promesa muy mteresante mas no 

deJara de ser promesa Sl.llO se =ntmua las mvestl.gacJ.Ones para llenar 

los vacl.os exl.stentes a fm de establecer Sl.sternas de produ=l.on anJ.rnal 

que garantJ.zen el exJ.to e=nonu= de la ganaderl.a en la arnazoma 

peruana 
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Bustarnante L G 1987 Efecto de la carga sobre la p:roductJ.vJ.dad aru.mal 
en pradera de Braclu.arJ.a (Braclu.arJ.a decumbens) Tesl.s UnJ.versJ.dad 
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1 

U N 1 r<O Df rOCJMtNTACION 

IRJ~U<X:Im liNIMAL EN EL 'lmPICD PERIAl«>l 

I Inlrc •bxx:aon 

Elaste una preocupac1on generall.zada de poll.t1cos tecru.cos y ganaderos 

en hacer mas rentable la enpresa pea1ana pero lo que mas pzeccupa es 

la fonna de ll1Crel!lel1tar el volumen de prcxiu=1on de carne El ana11s1s 

de estad1st1cas =nb.nuas sobre prcxiu=1on y =I1SUIID de carne muestra 

un estancanuento en el volumen de producx:aon de carne bovl.lla y una 

franca redu=1on de carne ovl.lla (Oladro 1) 

Oladro 1 Fti:>lae1on total de ganado vacuno y ov1n0 en el Peru (MJ.les de 
cabezas) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

VA<lJNOO 

4 127 
4 310 
4 145 
4 103 
4 144 
4 166 
4 189 
4 090 
4 046 
4 006 
3 908 
3 870 

Fuente MJ.ruster10 de Agncultura 1982 

17 064 
16 918 
15 053 
15 105 
15 396 
15 333 
15 360 
15 137 
15 036 
15 000 
14 836 
14 836 

~te trabaJo =nto =n la =laborac1on de los Ings 
Agronomos M Ara R Shaus R D=xtre, D Iara R Perez y M 
Rosernberg 

2Ing Agronorno Inst1tuto Nac10nal de Invest1gac10n Agropecuar1a 
y AgrollXlustnal INIM/North Caroll.lla State Umvers1ty NC:SU 
Apartado 248 Luna Peru 



En el trap~= esta prablematwa es mas acentuada dado que la ganader~a 

debe desarrollarse en áreas dorxle los suelos t~enen una fert~hdad 

natural baJa, ya que por estrateg~a de uso, en los suelos fertües deben 

sembrarse cult~vos que :reqtueren altos lllSUIOOS, OCIOCl arroz y maiz entre 

otros 

En la Selva Peruana exJ.sten dos e=smtemas o p~sos e=log~= que deben 

tenerse en cuenta cuarxlo se desee hacer una transferencaa de 

tecnolog~a El pr:unero es el bosque trcp~cal senu. -s~empreverde que 

CClllprende San Martm, Ucayal~ (PUcalpa) y Madre de D~os (PUerto 

Maldonado) el segurrlo es el bosque trcp~cal lltw~oso que =ns~dera 

algunas locahdades de Huanu= (Tin:~o Mana) Ioreto (Yur:unaguas 

I~tos) y los Valles de Pwlus-Palcazu 

En el presente escr~to se trata de resunur algunos trabaJos llevados a 

cabo en estos dos e=s~stemas que pueden ser tomados en cuenta cuarxlo 

se desee sugeru o rec:amenjar =ns~derarxlo taml:uen algunos aspectos de 

t~po e=log~= nutr~c~onal y de maneJO 

TI <l::Ils1deram.anes tecru.cas en una explotac1e:n pecuan.a 

Es mportante re=rdar pr:unero que es mferente ~talar una explotacwn 

pe<:nana en la Costa en la s~erra o en la Selva y que dentro de estas 

regwnes todav~a exJ.sten var~ables mferentes de un lugar a otro tanto 

cl:unahcas OCIOCl edahcas las rusmos que van a alterar la cal~dad 

nutr~hva de los pastos el hpo de maneJo del an:unal y el t~po de 

ganado a explotarse 

Taml:uen es necesar~o tener encuenta que los pastos trop~cales son el 

almento mas barato para la almentacwn del an:unal sm embargo su 

=ncentrac~on de nutrlllll.entos es menor lo que ocas~ona una menor 

produocwn de carne y leche 

Al seleoc~onar el almento o forraJe que debe =strarse a los 

an:unales se debe tener =noclllll.ento prev~o de su CClllpOS~c~on qlllllll.ca la 

cual puede obtenerse nahante un anal~s~s de laborator~o los 
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c:c:m¡xmentes qtllllUCOS mas lllpOrtantes son 

Energ~a :metabohzable, generalmente se cons~dera COIID mater~a 

mgerlble puede der~varse fac~l:mente de la mgestab~hdad l11 ntro 

Protema cruda mgerlble la mgestlb1l~dad aparente del mtrogeno 

en los pastos puede var~ar del 80% a valores negat~vos 

Mlnerales cuya conoentrac~on es necesar~o =ns~derar en los 

forraJes 

v~tanunas los runuantes reqw.eren v~tanunas pero raras veces 

presentan s~gnos de def~c~enc~a v~tamiru.ca aparentemente or~gmada 

por su capac~dad de smtet~zarlas 

AunqUe se apl~can los nu.sm::JS pr~~p~os de nutr~c~on al ganado en 

pastoreo y estabulado es lllpOS:lble establecer racwnes para el ganado en 

pastoreo Esta llnutac~on se debe a var~os factores 

El valor nutnt~vo de un pasto camb~a mntmua:mente 

Los past~zales no son homogeneos en lo que se ref~ere a su valor 

nutr~t~vo 

No se puede mntrolar el mnsuroc> de pasto por parte del ganado en 

pastoreo 

Esoepes de pastos la pn:mera dec~s~on que hay que tomar en cuenta 

para el maneJo de las pasturas es la espec~e o var~edad que se debe 

sembrar o fomentar Esta dec~s~on se basara en el t~po de espec~e que 

crece :meJor en el arnb~ente yjo buscar lllfonnac~on de centros de 

11West~gac10n que evaluaron y selecc~onaron genroplasma forraJero en 

s:unl~ares ecos~stemas donde se desee trabaJar 

Esta anplla:mente denostrado que las granuneas trop~cales son :menos 

fuger:Jbles que las gramineas templadas y es pos:Jble =nclUIT que la 

mferenc~a entre estas espec~es mnst~tuyen la causa de los mveles 

baJOS de produ=~on del ganado que pastorea pastos trop~cales Sm 

embargo se pueden reducrr algunas def1c~enc~as de nutr~tos COIID la 
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protellllca medlante la presencJ.a de legununosas que atnrentan el 

conteru.do p:roteiru.co de las granu.neas (Mlnson 1975) Asl. :nusno la 

fertJ.lJ.zacJ.on n1t.rogenada alll161ta el contenJ.do p:rotellllco de las 

granu.neas y la dJ.gestll>J.lJ.dad de la p:rotema aunque este ultllOO caso, 

tJ.ene tn1 costo adJ.cJ.onal comparado con las pasturas en asocJ.acJ.on 

A cont:uruacJ.on se detallan algunos trabaJOS de productJ.VJ.dad aru.ma1 

llevados a cabo en la Selva Peruana 

m ~on de carne a base de pastos meJorados en Yunmaguas 

El trabaJo se llevo a cabo en la Estacwn Exper.llllel1tal de Yun.maguas 

(Bosque tropJ.Cal lliNJ.OSO) cuya terrg:Jeratura medla anual es de 26°C y la 

precapJ.tacJ.on promedl.o de 2300 nnn Los suelos se clas1f1can COilO 

Ul tJ.soles con pH de 4 3 y 85% de saturacJ.on de Al al J.nl.CJ.o del ensayo 

(1980) 

En NovJ.embre de 1980 se J.nl.CJ.aron las evaluacJ.ones de las mezclas de 

Andropogon gayanus/stvlosanthes muanensJ.s Bracluana decumbens/ 

DesmodJ.um ovahfohum y PanJ.Cum maxl.1111.111l!Puerana phaseolmdes A partrr 

de 1981 y 1982 se llllCJ.aron las evaluacJ.ones de las asocJ.acJ.ones !'!, 

gayanus/ Centrosema lubndo y -ª humJ.dJ.colaj!} ovahfohum 

respectJ.vamente PosterJ.ormente en 1985 y 1986 se llllcJ.o el 

pastoreo de las parcelas de !'!, gayanus/.!;; macrocarpum y -ª dl.ctyoneura( 

!} ovalJ.fohum 

D.lrante el prJ.mer ano las asocJ.acwnes establecJ.das a prJ.nCJ.pl.os de 

1980 se utJ.lJ.zaron con nn sJ.stema de pastoreo contJ.nuo y con una carga 

de 4 4 aru.malesjha A partrr del segundo ano todas las pasturas se 

maneJaron en tn1 sJ.stema de pastoreo rotatJ.vo con 42 dl.as de ocupac1on e 

1gual numero de dl.as de descanso hasta 1984 donde se camtuo a 28 dias 

de ocupacwn y 28 de descanso en c;u de las pasturas asJ. mJ.smo la 

pres1on de pastoreo se JOOCl.1fJ.co de acuerdo a la dJ.spom.bJ.lJ.dad 

forraJera 

Los resultados obtenJ.dos hasta 1986 J.ndl.can que la productJ.vJ.dad aru.mal 
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es van.able a traves del t~errpo en anos y epocas, as~ CXliiD el t~po de 

pasto =n el que se trabaJa Generalmente el porcentaJe de legununosas 

en todas las asocaac~ones se =ns~dero adecuado y solo en los casos de 

g lu.bndo y!? phaseolmdes fue DlllY alto 

El carnb10 en el s~stema de utli1Zac~on de la pastura, de pastoreo 

=ntmuo a alterno y de carga aru.mal a fusporub~hdad de forraJe por 

aru.mal, se luzo para mantener !leJor balanoe en los componentes de las 

asoc~ac~ones y aumentar la prcxiucc~on an.ural por area Esto se esta 

lograrrlo =n n hllllUm=la/J) ovahfohum (672 kgjhafano), n decurnbens/ 

.!) oval~fohum (542 kgjhafano) y b qavanus/ ~ qw.anens~s (474 

Kgfha/ano) El carnb10 de s~ de pastoreo tarnb~en ayudo a mantener la 

prcxiuccwn an.ural de Centrosema que se =nserva CXliiD monoculhvo a 

part= del segundo ano de ~c~ado el pastoreo 

Coi1D puede obseLvarse en el cuadro 2 la prcxiuccmn de la asoc~ac~on n 
hllllUm=la/J) oval~fol~um contmuo manteruerrlose alta en camparac~on con 

las demas sm embargo se observa un J.nCremento exces~ vo de la 

legununosa que podna afectar en fonna negat~va la prcxiucc~on arumal en 

la :nusma fonna que su~o =n la asoc~ac~on n dwtyoneura/J) 

ovahfohum donde el porcentaJe de legununosa supera el 52% y la 

producc~on an.ural es DlllY baJa para ser el pnner ano de pastoreo Se 

observa un problema SllOÜar en la pastura de n decurnbens/J) ovahfohum 

donde una baJa gananc~a de peso de los dos ultllDOS anos esta a=mpanada 

=n un desequlilbno en la proporc~on granuneajlegununosa 

cuadro 2 Product~ v~dad anual en s~ete asoc~ac~ones de granuneas¡ 
legununosas baJo pastoreo en Yur:unaguas (1980 - 1986) 

Anos 
Asoc~ac~ones de 

Evaluac 

b gayanus + Centrosema hlb 5 
b gayanus + g rnacrocarpum 2 
b gayanus + ~ mnanens~s 6 
n decurnbens + D oval~fol~um 6 
n d~ctyoneura + D oval~fol 1 
n hllllUd~cola + D oval~fol~um 4 
P rnaxl.111Ul11 + P phaseolmdes 3 
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Prod Arwnal % 

Kgjha/Ano gjanjd~a I.egum 

577 
567 
474 
542 
131 
672 
455 

451 
697 
436 
334 
101 
410 
296 

100 
34 
35 
22 
52 
34 
83 



Dos anos de evaluac1.0n de la asocaac1.on l!. gayanus/.1;; macrocarpum 

muestran un excelente reco:rd de produ=wn tanto por ha (567 kg de PIJ) 

ccm:> en gananc1.a :urll.v1.dual (697 gjdl.a) Sm embargo es neoesano 

obseJ:var su canportanu.ento y camtuo a través del tl.enpo para obtener 

resultados confl.ables sobre su productl. v1.dad en la zona 

Posl.blemente el pastoreo dl.ferenCJ.al la carga l.nl.Cl.al y la baJa 

palatabl.ll.dad de E phaseolo1.des en condl.c1.ones de bosque tropl.Cal 

lluvl.oso ll1Cl.dl.eron en la pers1.stencaa de la granunea y la baJa 

productl.Vl.dad de la asocl.acl.on E !llaXll!!U!!!IE phaseol01.des 11Dt1.vo por el 

cual se susperrll.o este tratallll.ento a partl.r de 1983 

IV Produam:n de ledle a:n pastos JDe]oradcs en Tarapoto 

El s1.gw.ente ensayo se =rrlt!Jo en la Estacl.On Expen.mental del Inst1.tuto 

SUper1.or Tecnologl.Co l=all.zado en la Cl.lldad de Tarapoto cuyo 

ecos1.stema es un bosque trop1.cal 5ellll. -s1.ernpreve:rde con una terrperatura 

medl.a de 26 6 °c 1230 nun de precl.pl.tacl.on y suelos franco arenosos con 

pH de 5 9 y 60% de saturac1.on de Al 

Las especl.es sametl.das a evaluac1.0n en el presente trabaJO se 

sele=1.onaron de algunas pruebas agrol10llll.cas llevadas a cabo desde 1978 

en Tarapoto (INIA 1979 CIAT 1979) 

En JUlll.O de 1981 se l.nl.Cl.O la evaluac1.0n de una pastura asoc1.ada de 

Andropoqon gayanus CIAT 621/Centrosema pubescens CIAT 628 sm 

fertl.ll.zacl.on y una pastura de Bracluarl.a decumbens CIAT 606 en 

IOC>nocultJ.vo con una fertl.ll.zacl.On de 400 kg Njhajano 

Las pasturas fueron evaluadas en penados de max1.ma y llll.nl.ma 

prec1.pl.tac1.on con un s1.stema de pastoreo rotat1.vo cuyas areas de 

potreros teman un promedl.o de O 47 ha En ambos tl.pos de pasturas se 

utl.ll.zaban 5 potreros donde los anl.males pastoreaban de 3 a 4 dl.as por 

potrero 

Antes de l.nl.cl.arse el pastoreo se muestrearon cju de los potreros para 
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cuantl.fl.car la maten.a seca chsparuble, tomarrlose 10 muestras de 1 m2 en 

cada caso =n esto se pudo detenm.nar que los an:unales en estucho 

teru.an 1.U1a d.l.sporubJ.hdad de 2 4 kg de MS por cada lOO kg de peso Vl.VO, 

las mJ.srnas que fueron suplementadas con 300 g de =ncentrados por htro 

produCJ.do, a partJ.r de 5 lJ.tros de leche 

Los an:unales utJ.lJ.zados para el ensayo fueron vacas en produccJ.On de 3/4 

y 7/8 Brown SWJ.ss cada 1.ma =nsJ.derada 1.ma umdad an:unal de 450 kg de 

w 

DJ.SCUSJ..an de resultados 

En 1985 se realJ.zo la tercera reumon de la RIEPr dorrle Va=aro 

(1985) po:rmenonza los detalles al usar vacas lactantes para evaluar 

pastos tropJ.cales Se mencaona que no obstante tener problemas 

especl.ales en las =rrll.cJ.ones del tropJ.= sJ. las c:onparamos =n aquellas 

de las zonas tenpladas es de stnro mteres contar =n mfonnacJ.on sobre 

el potencaal de las pasturas mas pronusonas que en cada regJ.On 

utJ.lJ.zaron las vacas en lactancJ.a 

Tarapoto es 1.ma localJ.dad =n dos estacJ.Ones (lluvJ.osa y seca) marcadas 

dorrle la epoca de menor precl.pJ.tacJ.on J.ncade negatJ.vamente en la 

produccJ.on lechera sm embargo, en el presente trabaJo, en el caso de 

~ decumbens especl.almente no se encuentra mayor varJ.acJ.on entre epoca 

de mayor y menor precl.pl.tacJ.on, donde la produccJ.on de lechefha/dJ.a fue 

de 26 79 y 23 38 lJ.tros respectJ.vamente ID anterJ.Or J..rrlJ.ca en este 

caso que la ~ decumbens es 1.ma especl.e de buena capacJ.dad de rebrote y 

=nserva su calJ.dad nutrJ.tJ.va la mayor parte del ano SUcede lo 

=ntrarJ.o =n la asocJ.acJ.on b gayanus/~ pubescens cuya produccJ.on de 

leche por d.l.a es supenor (26 85 htros) en epoca seca comparada =n ~ 

decumbens pero se ll1Cl:"611el1ta =nsJ.derablemente en la epoca lluvJ.osa ( 

41 o lJ.trosjhajd.l.a) Esto es =rrecto ya que al revJ.sar la COiiipOSJ.CJ.on 

quJ.mJ.ca de b gayanus ~ pubescens y ~ decumbens (ReateguJ.. et al 

1985) las dos pnmeras especl.es superan a ~ decurnbens, aunque la 

varJ.acJ.on a traves de las epocas del ano es mayor en la COI!ipOSJ.CJ.on 
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qtll.l11l.ca de h gayanus 

El presente ensayo no obstante tener solamente un ano de evaluacl.on 

muestra prell.lllll1al:Illete las bon:lades de usar pasturas en nezcla aun 

CCll1'piTadas =n una granunea sola y con fertl.lJ.zacJ.on 

V MeJOL<IIlll.ento genetJ.co en la selva alta - 'mRAIUIO 

El presente trabaJo se llevo a cabo durante ocho anos en la Estacl.on 

ExperJ.nental "El Porvenrr" sJ.tuada a 14 Km de la Cl.udad de Tarapoto 

nedl.ante un convenJ.o =n el Mllusteno de All.nentacl.on QUA III (hoy 

Mllusterl.O de AgrJ.cultura-ciPA X) y la Un1.vers1.dad Nac1.onal Agrarl.a 'la 

MolJ.na" las caracterl.stl.cas clJ.lllatl.cas del s1.t1.o son temperatura nedl.a 
o de 26 6 e 1230 mm de precl.pl.tacJ.On los suelos son franco arenosos 

con pH de 5 9 y 60% de saturac1.on de Al en un ecos1.stema de bosque 

tropJ.Cal senu -s1.empreverde 

El maneJO utl.lJ.zado para el ganado lechero se aJusto al estado del 

aru.rnal desde completamente estabulado = el caso de terneros en 

cuna a un Sl.stema extens1.vo de pastoreo para el resto del hato las 

vacas en produ=J.On se ordenaron dos veces al dl.a y se suplementaron con 

concentrado de acuerdo a su produ=J.on para luego volver al s1.stema 

rotat1.vo de pastoreo donde las pasturas son a base de Bradnar1.a 

decurnbens Bracl:uar1.a mutl.ca (para) y Panl.ctm\ maxJ.lllUJll ( castl.lla) 

Segu los estudl.os realJ.zados en cuanto a la reprodu=J.On la raza Brown 

SWl.ss (BS) es la mas tardl.a para l.nl.Cl.ar su Vl.da reproduct1.va (Cladro 

3) con una edad al pnner parto de 1509 dl.as sm haber dl.ferencl.a 

entre otros tres gn¡pos racl.ales con 1259 1150 y 1100 dl.as para 

Holstem 3/4 BS y 7/8 BS respect1.vamente De otra parte el perl.odo 

entre partos (CJadro 4) con la prueba de t no reg1.stra dl.ferenc1.as 

estadl.stl.cas entre los cuatro gn¡pos estudl.ados (518 560 500 y 416 

dl.as para BS Holstem 3/4 BS y 7/8 BS respect1.vamente) Tratandose de 

per1.odos elevados se asume que todas las razas en estudl.o maru.fl.estan 

problemas de reprodu=J.on 
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Cuadro 3 Edad al pnner parto (dl.as) 

N de Coef1c1ente de 
Raza Obsel::vRc1ones Promecho Var1ac1on (%) 

Brc1.m SW1SS 80 1 509 ± 605 a * 40 11 
Holstern 51 1 259 ± 532 b 42 30 
3/4 Brc1.m SW1ss 29 1 150 ± 355 be 30 92 
7/8 Brc1.m SW1ss 9 1 lOO± 196 be 17 82 

* ratos =n letras dl.strntas son estadl.st1eamente dl.ferentes (P<O 05) 

Cuadro 4 Pencx:lo entre partos (dl.as) 

N de Coef1c1ente de 
Raza Obsel::vRc1ones Praned10 Var1ac1on (%) 

* Brc1.m SW1ss 138 518 ± 171 ab 32 98 
Holstern 89 560 ± 226 a 40 38 
3/4 Brc1.m SW1ss 60 500 ± 180 abe 35 95 
7/8 Brc1.m SW1SS 7 416 ± 90 abe 21 75 

* ratos =n letras dl.strntas son estadl.st1Camente dl.ferentes (P<O 05) 

Con respecto a la producc10n de leche (Cuadro 5) al efectuar la prueba 

de t se detecto que entre la raza BS y sus cruces con Cebu no ex1sten 

dl.ferenc1as s1gruf1eat1vas =n mveles de produccwn de 2274 htros por 

canpana por otro lado al reahzar las pruebas de t en lo que se 

ref1ere a duracwn de las canpanas (Cuadro 6) se en=ntro que las 

canpanas mas largas =rresponden a la raza BS y 3/4 BS (345 y 349 d1as) 

las cuales no dl.f1eren estadl.st1eamente entre s1 y tampoco d1f1eren =n 

la canpana de 7/8 BS (319 dl.as) a pesar de que son supenores con 95% 

de segundad a la canpana de la raza Holstern (305 dl.as) no hay 

dl.ferenc1as entre esta y la raza BS Esto puede exphcar el hecho de 

que a mayor durac1on de la canpana es log1= esperar una mayor 

producc1on de leche 

De lo expuesto se puede =nclmr que las razas BS y Holstern y los 

cruces 3/4 BS 1/4 Cebu y 7/8 BS y 1/8 Cebu t1enen anq:>has pos1b1l1dades 

de ser explotadas adecuadamente en la ceJa de Selva Peruana 
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UJachu 5 Producc1.on de lirlle (lt¡campana) 

Raza 

Brown SWl.SS 
Holstem 
3/4 Brown SWl.SS 
7/8 Brown SWl.SS 

* 

N de 
<li:lservReJ.Ones Prl::lnEdl.o 

* 215 2,547 ± 1039 ab 
150 2 274 ± 875 e 

89 2 634 ± 1088 a 
16 2 522 ± 933 abe 

Coefl.el.ente de 
VarJ.ael.on (%) 

40 81 
38 49 
41 30 
37 00 

ll:ltos con letras chstmtas son estachstl.camente dl.ferentes (P<O 05) 

UJachu 6 ~el.on de las campanas (dl.as) 

N de Coef1.e1.ente de 
Raza ~el.Ones Prl::lnEdl.o VarJ.ael.Oil (%) 

* Brown SWl.ss 215 345 ± 116 ab 33 67 
Holstem 150 305 ± 91 e 30 02 
3/4 Brown SWl.SS 89 349 ± 105 a 30 29 
7/8 Brown SWl.SS 16 319 ± 71 abe 22 23 

* ll:ltos con letras chstmtas son estadl.stJ.carnente dl.ferentes (P<O 05) 

Todas las razas estuchadas muestran retardo en la presentae1.on del 

pr:uner parto espec1.almente la raza 00 as1. llll.SI!D todas ellas presentan 

un penodo entre partos excesl.vai1'i2llt:e prolongado 

Asl. llll.SI!D se reportan mayores produccl.Ones de leche para las vacas 00 y 

3/4 00 por la mayor durael.On de sus campanas con respecto a la Holstem 

y 7/8 00 entre las cuales no se detectaron dl.ferencl.as en la produccl.on 

por canpana nl. en la durae1.on de la llll.sma 
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SEGUNDA PARTE 

TECNICAS DE ESTABLECIMIENTO DE PASTURAS EN AREAS DEGRADADAS 





CE~~o• 
-' l LOCUIItNTACION 

REXIJFHW:!ICH Y ESTABUX:!IMIENl lE HISlOO MEJaWXlS EN IUFlm> BElMJIEZ, 

YURIMIIG1l\S y lUCAUH\ 

Es necesan.o tener en cuenta los benehcJ.os que se obtl.ene al 

J..nCrelllE!I1t rmestro conocllDl.ento sd:lre el establecllDl.ento de pasturas 

especaalmente en el tropJ.co Pn.mero c:leberem:>s meJorar el 

establecllDl.ento en las estacJ.ones en que generalmente es satJ.Sfactono 

pero que esta por debaJo del mvel éptllno luego podeioos defJ.mr los 

problemas de establecllDl.ento que se plantean y encontrar solucJ.Ones 

adeoJéll'las y por ultllllO podeioos p:~:cceder a dl.snu.nuJ.r los costos del 

establecllDl.ento (Jones 1975) 

Para obtener lUl exJ.toso establecllDl.ento debe consJ.derarse algunos 

factores que deternunen lUla buena genru.nacJ.on y crecllDl.ento de las 

plantulas nutr.l.l0011tos para las plantas agua, ll.lllll.llOSJ.dad oxigeno 

adeo1ada ~tura del suelo y del aJ.re y Rl.zobl.llm en caso de 

legl.lllll.llOSa 

ras plantulas agotan rapl.damente las reservas nutrJ.cJ.onales de las 

semJ.llas por tanto, normalmente en el establecllDl.ento tratamos de 

sumJ.ru.Strar lUla buena nutrJ.cJ.on a la planta en desarrollo alUlque 

posJ.blemente se esta aumentarrlo la c:c:mpetencJ.a de la vegetacJ.on 

exJ.Stente o de las plantulas de na.lezas 

Uno de los elementos que a recJ.bJ.do, probablemente mayor atencJ.on en el 

establecllDl.ento es el agua Es posJ.ble consJ.derar J.nteraccJ.on 

suelojagua/seml.lla en tres fases, a) el suelo debe estar sufJ.cJ.entemente 

humecto b) tJ.ene que haber tJ.empo sufJ.cJ.ente para que se efectue el 

1rng Agronomo InstJ.tuto NacJ.onal de InvestJ.gacJ.ones Agropecuarl.as 
y Agrol.Irlustnal INIM/North carolma state Uru.versJ.ty, NCSU 
1\partado 248 Luna PeJ:u 



IOClVllnl.ento del agua del suelo a la senulla en gernunac1.on y b) la 

per<il.da de agua de la senulla en gernunacl.on no debe ser excesl.vo 

Las necesl.dades de luz para las plantulas se satJ.Sfacen aprq;ll.adamente 

cuarño la senulla 

ll.bre de malezas 

se sl.embra en terrenos adecuadamente preparados y 

pero las especl.es de pastos tropl.Cales pueden 

tolerar m veles razonables de scanbra = el caso de sembrar asocaado 

con un cultl.vo anual de maiz, freJol o arroz 

El tratanu.ento de las senullas puede usarse para meJOrar la emergencaa 

de esta manera podemos a\.Dllentar la capacl.dad de la senulla para sacar 

el l1laXlllD provecho de su med.!.o ambl.ente Estos tratanu.entos puede ser la 

escarl.fl.cacl.on apll.cacl.on de l.noculos a las senullas de legununosas 

apll.cacl.on de fungl.Cl.das l.nseCtl.cl.das o la l.IlCO:rporacl.on de pequenas 

cantl.dades de fertl.ll.Zante cerca de la senulla 

otras consl.deracl.ones l.llpOrtantes que tambl.en deben tenerse presente son 

la epoca y tasa de Sl.embra OJanto menos factores ex1.stan para escoger 

el tl.enpo de Sl.embra mayor sera la posl.bl.ll.dad de defl.mr la meJor 

epoca de sl.embra para toda una zona 

Las tasas de sl.embra ciependera esencaalmente de la call.dad de la senulla 

botanl.ca con que se esta trabaJandO mdudablemente que a menor pureza y 

poder gernunatl.vo de la senulla se teirlra que emplear mayor cantl.dad de 

materl.al tambl.en debe mdl.carse que las senullas mas grandes producen 

generalmente plantulas mas Vl.gorosas que las senullas pequenas 

Tambl.en debe tenerse muy en cuenta que despues de la sl.embra de una 

pastura es necesarl.O maneJarla con CUl.dado para asegurar su 

persJ.Stencl.a a largo plazo En muchas Sl.tuacl.ones las malezas pueden 

predC81ll.l1éii' en una pradera recl.en sembrada especl.almente Sl. la Sl.embra 

se reall.za en antl.guas areas de cultl.vo o bosque secuOOarl.o ("purma") 
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Uno de los mayores prd:>lemas que b.ene el Valle del Pl.dus es el estado 

degradado en que se encuentran los pasb.zales, l.tlVadl.dos en su mayona 

por granuneas de escasa palatab1.l1.dad octiD es el HCII!Dlepsl.S aturens1.s 

("arrocJ.llo" o "pasto amargo") Este problema hace que se busque 

tecnologías ecoJICIIDJ.cas para la renovac1.on y meJora de estas pasturas 

cxm gez:nx:¡plasma supenor y adaptado al medl.o El obJetl.vo tamb1.en es 

encxmtrar tecnologias desarrolladas que contribuyan a la redncctón de 

eros1.on de los suelos 

El Valle del Pl.du.s esta clas1.fl.cada dentro de un ecosl.Stema de bosque 

tro¡:ll.cal llliVJ.oso cxm una precl.pJ.tacJ.on arrua! promedl.o de 3 300 m m 

la temperatura medl.a es de 26 e Los terrenos del Valle que no lllCluye 

areas de gran pendl.ente de la superf1.c1.e de los cerros y cordl.llera 

t1.ene área aproxJ.mada de 450,000 has, dentro del cual ex1.ste un 15% de 

terrenos cxm pendl.entes nrxlerado aptos para pastos de las cuales solo 

el 8% se encuentra explotada con pastos naturales y 2% cxm pastos 

meJorados 

Teru.endo en consJ.deracl.on esta problemat1.ca lllCJ.almente se monto un 

ensayo de renovac1.on de pasturas en la Estac1.on "la Esperanza" y 

postenonrente se .uu.c1.a un proyecto de transferencJ.a de tecnología para 

pequenos productores 

En una parcela cxm pastos degradados donde predoml.na Hc:a!r:lleps1.s 

aturensJ.S y F phasealo1.des y cxm 20% de pendl.ente se sembro Braduana 

decumbens Bradu.ar1.a d1.ctyoneura y Desm:xhtun ovalJ.fohtun tres espec1.es 

forraJeros que en las pruebas agLOilOIIll.cas fueron selecc1.onadas para 

contJ.nuar en fases super1.ores de evaluac1.on Para el establec1.m1.ento de 

pasturas meJoradas se preparo el terreno cxm dos modahdades aphcando 

hertucl.da pasando un motocultor y tenl.endo octiD test1.go cero labranza 
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El suelo preparado ron herbw1da y =toc:ultor fueron hechos en bardas 

pmpen::b.culares a la perrlJ.ente y solamente preparado en un 30% de la 

superf1c1e total Para fac1l1tar el creclllUento llll.clill de las pasturas 

IreJoradas y manteruen:lo la vegetac1on ongmal en un 70% para eV1tar la 

erosaon se ad1c10no 22 kg P2o~ a la s1embra para fac1l1tar el 

desarrollo llll.C1al de las pasturas 

la F1gura 1 muestra que .!L decumbens t1ene mayor estableclllUento que las 

espec1es de !) dwtyoneura y !} oval1folmm las nusmas que presentan un 

desarrollo llll.C1al lento la espec1e de !) decumbens merece espec1al 

atenc1on cuando de estableclllUento se trata ya que muestra gran 

agres1v1dad y com¡:>1te excelentemente ron las malezas la nusma que es 

rec:cJIOOI'Xlable para el trop1ex> humedo 

Para dar mayor obJet1v1dad y rap1dez a la transferenc1a de resultados 

exper11rentales obten1dos se 1nStalo una parcela demostrat1va de 2 ha a 

3 km de Puerto Bermudez al borde de carretera El lugar ub1cado es una 

area de pastos degradados representat1va del Valle a la vez que sea 

fac11Jrente v1s:Wle por los productores 

la parcela t1ene una perrlJ.ente supenor a 30% ron suelos ac1dos y se 

encontraba CO!lpletamente mvad1do de malezas, espec1al!rente de 

Homoleps1s aturens1s donde el obJet1vo es reenplazarlos ron una espec1e 

forraJera adaptada al Jred1o como es la Brach1ar1a decumbens para esto 

se apl1ex> herb1c1das en bardas pmpen::b.culares a la perrlJ.ente en un 25% 

del area total para favorecer el creclllUento 1n1c1al de la pastura 

IreJOrada en la actual1dad la parcela t1ene se1s JreseS de 1JU.c1ado la 

s1embra la nusma que se encuentra bastante avanzado en su desarrollo 

el s1gw.ente paso rons1ste en apl1car otra dos1s de herb1c1da en el área 

que no fue trabaJado 1n1c1al!rente esto para favorecer el enra1zanuento 

de los estalones la nusma que aumentara la pers1stenc1a de la pastura y 

como el caso del ensayo de "Renovacwn de pasturas degradadas" se apl1ex> 

una dos1S de 22 kg de P20~ al IOCJI1lel1to de la s1embra 
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En otra parcela se apl1co herlnc1.das en bardas cubnen1o el 50% de la 

superfl.Cl.e para luego sembrar I! decumbens en ascx:aac1.on con yuca en 

este metodo el abJetl.vo es lograr 1.ma ~de yuca hasta que el pasto 

meJorado se establezca y p.1eda ser sanetJ.do a pastoreo 

Posterl.onrente en ambos casos Brachl.ar1.a p.1ra y asoc1.ado con yuca, se 

sembro plantones de especl.es rroderables de tal fonna que p.1eda 

transfonnarse areas con pen1l.entes pronuncaadas y con pasturas 

degradadas en areas productl.vas de pastos meJorados dentro de s1.st.emas 

sl.l vo-pastorl.les 

la agrJ.Cultura tradl.c1.0nal de rozar tumbar, despedazar los troncos 

quemar la vegetac1.on tener 1.ma secuencaa de cult1.vos de dos o tres anos 

y luego abarrlonar el terreno para el "enpurme" es 1.ma pract1.ca CClllll.lll en 

el Valle del Pl.chl.S y porque no decrr en la Selva Peruana El abarrlono 

de los suelos en esta fonna es prlllCJ.palmente por la reducc1.on de la 

fert1.l1.dad natural del suelo y la exces1.va presenc1.a de las malezas que 

reducen Sl.gru.fl.catJ.vamente los renil.nu.entos que lJ1Crelllel1ta la neces1.dad 

de mano de abra 

M.J.entras se produce el "enpurme", los productores t1.enen la neces1.dad de 

tumbar nuevos bosques con la fl.nal1.dad de llll.JUiliJ.Zar sus costos de 

produccl.On y tener 1.ma nueva secuencaa de cult:Lvos a esto nonnalmente 

se llama agr1.cul tura "=gratorl.a" 

El desafl.o constante en las zonas trop1.cales radl.ca en hacer que los 

suelos produzcan sm ser destrul.dos para satJ.Sfacer necesl.dades de su 

pablac1.on y tener algunos excedentes para satJ.Sfacer a otras reg1.0nes 

la utl.lJ.zacJ.on CUJ.dadosa de los adelantos y exper1.enc1.as ganadas y 

adaptac:Lon de otras a las exJ.gencJ.as especifl.cas de suelos y clJ.ma 

ayudara s1.gru.fl.catl. vamente 

Por tal IIK>tl.vo se reconu.enda dar uso mas efect1.vo a las areas cubl.ertas 

por pastos de poco valor all.meiltl.Cl.O y palatabl.ll.dad, antes de abrrr 
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nuevas areas para el establecinu.ento de cultJ.vos cx>n especaes meJorados 

y dest1llalDo otros a la instalacJ.on de cu1 tJ. vos pennanentes y sJ.stemas 

agroforestales se estaria darxiD uso mas econamJ.CO y racJ.onal al suelo 

Teru.erño en cuenta la problemátJ.ca antenonnente enuncaado y 

capJ.talJ.zan:lo experJ.encJ.as prevJ.as dJteru.das en la EstacJ.on "la 

Esperanza" de PUerto Bermudez, asJ. CXIID de otras EstacJ.ones de sllnl.lar 

ecosJ.Stema se l.Ill.CJ.a un Proyecto de Transferencaa de Tec:nologJ.as 

dl.rJ.gJ.dos especl.almente a pequenos productores CXIID son las Ccmuru.dades 

NatJ.vas del Valle del Pl.du.s 

En cada locall.dad se proporcJ.Ona alternatJ.vas tecnologJ.cas de acuerdo a 

su propl.a realJ.dad o con:il.cJ.on ~LafJ.ca del suelo que tenga que 

trabaJarse 

En la Ccmuru.dad de 11PaUJl.l" se orJ.ento la renovacJ.on y utJ.lJ.ZacJ.on de 

las pasturas degradadas exJ.stentes, sm tener la necesJ.dad de ll.n¡ll.ar 

pw:mas Una ha de pasto degradado ( "To=") fue mecanJ.zado en barrlas 

y sembrado con arroz "afrJ.cano" y ~ decurnbens la mecanJ.zacJ.on se hl.zo 

con un tractor pequeno (''mula mecanJ.ca") de 13 HP otra hectarea 

adJ.cJ.onal tambJ.en de pasto degradado fue tratado en bandas con 

hert>J.CJ.da, para la sJ.embra asocJ.ada de yuca y "Braclu.arJ.a"/!1 

ovalJ.folunn 

En otras locall.dades CXIID son San Pablo y Belen se rozo tumbo y quE!IlD 

una "punna" de cuatro anos en estos casos se sembro una hectarea maJ.z 

asocJ.ado con Brachl.arJ.a y otra Ha arroz afrJ.cano a:>n BrachJ.arJ.a/!1 

ovalJ.folJ.Um En la locall.dad de 11'l\Ipac Amaru" se empleo dos foLmas de 

establecllnl.ento en una hectarea de pasto degradado se apll.co herlncJ.da 

en barrlas y se sembro BracluarJ.a decurnbens a:>n arroz otra hectarea se 

tumbo y quE!IlD una "punna" de ocho anos dorrle fue sembrado arroz afrJ.cano 

con ~ decurnbens/D ovalJ.folJ.um En este ultJ.no caso puede aprecl.arse 

mas de cerca la dl.fJ.cultad que encontramos para establecer pastJ.zales 

de acuerdo a los anos que pueda tener una "punna" o pasto degradado 

I.os cultJ.vos anuales que fueron sembrados en asocJ.acJ.on a:>n el pasto 
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t1.enen el obJetJ.vo de lograr la cosecha de un cultJ.vo y llU.JUl!ll.Zar los 

costos del establecl.llll.ento de la pastura meJorada en alguna locall.dad 

= en Belen a la fecha ya se cosecho el cultJ.vo anual y la pastura se 

encuentra en buen estado de cubrl.llll.ento 

Este trabaJo fue dl.scutl.do con el obJetl.vo de deternunar la labor 

cultural adecuada para el establecl.llll.ento y la especae mas agres1.va en 

pasturas degradadas 

I.as especl.es evaluadas son el n decumbens .!:1 ovall.folmm y la mezcla 

D decumbens/.!:1 ovall.foll.um samebdos a su vez cada uno de ellos a tres 

labores culturales a) arado total b) arado en franJas y e) herbl.Cl.das 

en franJas 

Los resultados nos .l.Jdl.can que exJ.ste un buen establecl.llll.ento con arado 

total segw.do de herbl.Cl.da en franJas y en tercer lugar arado en 

franJas es lllq)Ortante anotar que en arado total y arado en franJas es 

necesarl.o deshl.erbar = liÚIUl1D una vez para ayudar el establecl.llll.ento 

Con respecto a las especl.es el 11 ovall.foll.um se IllUestra bastante 

agres1.vo, corrqutJ.endo bl.en con el "torourco", aunque en el tratamJ.ento 

con herbl.cJ.da en franJas despues de un ano de evaluado todas las 

espec1.es cubren el area sm trabaJar 

El ensayo ha sl.do pastoreado una vez encontrandose el D ovall.foll.um no 

ha sJ.do consuml.do por el ammal por lo tanto estas parcelas se tuvo que 

cortar para contmuar evaluando 

Los s1.gu1.entes trabaJos fueron llevados a cabo en la locall.dad de 

YurJ.maguas, cuya precapl.taCJ.on pl'CIIIE!dl.o anual es de 2 300 nnn donde los 

meses de dl.cl.embre a marzo son de mayor mtensJ.dad la tenp3ratura 
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arnln.ental prornedl.o es de 26°C la temperatura del suelo var~a de 33° a 
o 

JO e a los 2 y 10 an de pro:furxhdad respect~vamente Los suelos estan 

defl11.l.dos COIID ult~soles baJos en nater~a orgaru.ca, dehc~entes en la 

nayoria de los nutr~entes, alta saturac~on de ali.IIIU1U.o Fsta =ns~derado 

COIID hl.salupert:en¡u= b~en drenado con retenc~on de agua ImiY baJa 

El proyecto Pastos Tropwales en Yunnaguas esta enpenado en 

experunentar rnetcxios de establec~ento de pasturas en areas con mas de 

20% de ~ente 

Uno de los pnrneros trabaJos ~ados cerca de la Estac~on 

Expe:rmental =nsurt:~o en probar dos rnetcxios de labranza para la 

s~ernbra a) labranza lllllUJlla y b) labranza total y en test~go e) cero 

labranza ut~hzando las s~~entes espemes Bractuar~a decurnbens ~ 

hU111J.m=la, Desmochurn ovahfohurn y centrosena CIAT 438 El trabaJO 

=ns~st~o en apl1Car solamente 25 kg P2o5 COIID roca fosfor~ca En este 

caso las granuneas se planto usando nater~al vegetat~vo y las 

legUII1J.I10saS semlla botarnca 

Los resultados obterudos muestran que ~ hU111J.m=la y ~ decurnbens t1ene 

un buen establec~ento en tcxios los s~stemas de labranza errpleado 

Ambas grarn1neas tarnb~en ccxn¡uten b~en =n el "Torou=" al sembrarse sm 

runguna labranza 

las legUII1J.I10saS son menos agres~vas para competrr =n las malezas Q 

oval~fohurn es mas afectado por la pastura nat~va cuando no se hace 

runguna labranza el centrosena muestra meJor establec~ento y el Q 

oval~fohurn pero es necesano anotar que ambos legU111J.110saS prec~san de 

algun tratanuento preV1o del area a sembrarse 

Despues de 6 meses de pastoreado este ensayo se observa que las 

granuneas t~enden a lllCreiiiE!l1ta comparat~vamente =n las legU111J.110saS 

que t~enden a m~urr su presenc~a en el area 

Evaluac~on de germoplasna hecho en la estac~on de Yur~guas ~t~o 

selecc~onar algunas espec~es COIID ~ hU111J.d~=la !:; pubescens :;¡ 
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qw.anensl.s y IJ ovall.foll.um las que muestran pers1.stenc1.a y un alto 

potencl.al para l.llCl:"ellellt la produocJ.on anl.lllal 

Estas expenencaas prevl.as pernu.tl.eron en esta locall.dad tomar la 

decl.Sl.on de trabaJO fuera de la estacl.on en este caso en la Empresa 

Ganadera lDreto (Ex Amazonas) 

Iru.cl.almente fueron dl.senados cuatro al ternatl. vas de renovacl.on de 

pasturas 

a) Introducrr g pubescens 438 en una pastura degradada de !} 

r.uzl.Zl.ensl.s la :nusma que consl.Stl.o en que cuatro hectareas de !} 

I.UZl.Zl.ensl.s fue rem:w1.do l1.geramente y sembrado centrosema con una 

tasa de s1.embra de 1 kgJha fertl.ll.zada con 25 kg de P
2

o
5 

en fonna 

de roca fosfonca y 50 kg de ca y 10 kg M:J =me cal dolOffil.tl.ca 

En la actuall.dad el !} I.UZl.Zl.ensl.s esta bastante react1.vado y la 

presenc1.a de Centrosema es arnba del 20% de la b1.0rnasa total 

b) Usar un cult1.vo anual en el establecl.I1ll.ento de una mezcla 

granu.nea/legununosa En este caso, tres hectareas de pasto 

degradado y enmalezado fue c:onpletarnente mecan1.zado con dos 

pasadas de dl.sco y dos pé'Sadas de "rototl.llor" poster1.0rrnente fue 

sembrado arroz la var1.edad "afncano desconocl.do" en bandas de 12 

m de ancho con una fertl.ll.zacl.on de 60 kg N 40 kg K2o y 50 kg P2o5 
por ha y !} hlll1ll.dl.cola fue sembrado en las bandas mterrnedl.as 

Despues de la cosecha del arroz fue sembrada frl.Jol "caupl." Junto 

con el !} hlll1ll.dl.cola y IJ ovall.foll.um la mvas1.on de malezas 

durante el establecl.I1ll.ento dl.srnmuyo cons1.derablemente el 

desarrollo de !} hlll1ll.dl.cola srn embargo hoy en dia se encuentra en 

buen estado la pastura 

e) la rntroduocl.on del l2 gw.anens1.s en una pastura nat1.va de 

"torouroo", cons1.st1.o en mecanl.Zar dos hectareas en bandas de 

cuatro metros de ancho y sembrar la legununosa con una 
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fertli~zac~on de 25 kg P2o5 usando como fuente la roca fosfonca 

El establecliiU.ento de la legununosa fue buena sm embargo se 

premso de algunos desluertlos prev~os 

d) Recuperac~on de pasturas en penruentes usando gramineas y 

legununosas meJorados con m:iruJna labranza Esta altemabva fue 

mstalado en una pastura con 20% de penruente, el area fue reroV1do 

en barx:las con un rotohller manual en barx:las de 1 m de ancho y 

cuatro metros entre si donde fue sembrado -ª hunufucola y .!;; 

pubescens 438 en barx:las alternas 

.. 
Ambas espec~es grammea y legununosa t~ende a reemplazar a la 

pastura nat~va que se encuentra en las barx:las no mecanuadas 

Es grato menc~onar = agradec~ento a los Ingemeros R Dextre, M 

Ayarza Ing Vela y Dr D Del castlilo por su colaborac10n en la 

elaborac~on del presente trabaJo 
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CE\T L 'OCI...I>' 1\TACION 
EXPERIENCIAS SOBRE REX:IJI'ElW:![Cfi lE AREAS J::.IErnAilAill CX:W PASIURAS m 

TROPIW llllMElX> 

1 AREA rorENCIAL m TROPIW llllMElX> 

Los esquemas de evaluac1on en gran escala han meJorado el entend1nuento 

de las áreas adeawias para el desarrollo de una tecnolog1a de baJO 

costo - baJO r1esgo en Amenca trop1eal Aproxmadamente el 10% de la 

Amazon1a (46 Ill1llones de hectareas) esta donu.nado por suelos b1en 

drenados y con un alto n1vel de bases los cuales se clas1f1can corno 

Alf1soles lncept1SOles Vert1soles y Molhsoles (OX::hrane y Sanchez 

1982) Ia alta fert1l1dad de estos suelos ofrece una ventaJa cornparat1va 

para la produ=1on 1ntens1va de cult1vos al1rnent1c1os anuales o para la 

ut1l1zac1on de cult1vos suscept1bles a la ac1dez del suelo Ademas el 

Ill1smo estucb.o 1nd1ca que el Amazonas t1ene. alrededor de 111 m11lones de 

hectareas en suelos mal drenados en plaruc1es mundables o pantanos que 

representan un 24% de la cuenca amazomca Algunas de las areas 

1nundables de t1po aluv1al ya se encuentran en uso mtens1vo tales corno 

muchas "varzeas" en Bras11 y muchas "rest:rngas" en Peru Bol1v1a y 

Ecuador S1n embal:go, los r1esgos de mundac10n l1m1tan el potenc1al de 

produ=1on en las topograf1as mas baJas 

Por otra parte ex1sten los suelos ac1dos de baJa fert1l1dad con 

11m1tac1ones fis1eas severas tales corno una capa arable superf1c1al 

pen:hentes pronunc1adas y suelos 

Psanunents o "Podzoles trop1cales • 

de hectareas equ1valentes a un 9% 

1982) 

con arena gruesa clas1f1cados corno 

Representan alrededor de 41 Ill1llones 

de la Amazoma (OX::hrane y Sanchez 

1Ing AgroJlOIIK) :Eh D Jefe Se=10n Recuperac10n de Pasturas 
Programa de Pastos Trop1cales CIAT- PUcallpa 



El area total en la re;p.an amazoru.ca en donde puede desa=ollarse y 

apllcarse una tecnologl.a de baJo costo y baJo r1.esgo es en 

consecuencaa del orden de 264 ITUllones de hectareas o 57% de la cuenca 

amazoru.ca =n Oxl.soles y Ul t1.soles que t1.enen pendl.entes no lllliY 

pronuncadas (Sanchez y Salmas 1981) Aunque las general1.zac1.0nes 

anter1.ores proporcaanan un buen panorama general la selecc1.on real de 

areas debe hacerse en reg1.ones o s1.t1.os especifl.cos para los s1.stemas de 

tecnologl.a de baJos l1lSUilOS cans1.derando las caractenstJ.Cas edafl.cas 

el clJ.rna la f1.s1.ografl.a la vegetac1.on nat1.va, el uso de la t1.erra y la 

Sl.tuacl.on socJ.oeconanuca e l.llfraestnictura e>a.stente en la reg1.on 

la elecc1.on de s1.stemas agncolas y pecnanos es extremadamente vanacla 

y lllliY dependl.ente de la demanda u oporturu.clad de mercado la trad1.c1.on 

agncola o ganadera y las polltl.cas gubernamentales Los s1.stemas 

agropecuar1.os que prevalecen en reg1.ones del trqll.co humedo arner1.cano 

pueden agruparse en cuatro categonas prl.I1Cl.pales 1) agncultura 

ITUgratona 2) ganadena extens1.va por pastoreo 3) cult1.vos perennes y 

4) producc1.on mtens1.va de cult1.vos anuales Inchstmtamente del s1.stema 

agncola o pecuano un prl.I1Cl.pl.O bas1.co es desa=ollar y mantener una 

=bertura vegetal sobre el suelo durante el mayor tl.empo posl.ble con el 

fm de ev1.tar la degraclac1.0n de estas areas 

A pesar de e>a.stlr condl.cl.ones extremas en uso y maneJo de los suelos 

tropl.Cales en general se han 1.dentl.fl.cado cuatro s1.stemas trop1.cales y 

pemanos dOITUnalltes en estas reg1.ones Con segundad la mayor 

proporc1.on se concentra en el s1.stema agricola ITUgratorJ.o segu1.do por 

la ganader1.a extens1.va Memas se observan s1.stemas de producc1.0n de 

cultl.VOS permanentes y Sl.Stemas de produccl.On con cultl.VOS anuales 

Estos s1.stemas de producc1.on agropecuar1.a se d1.strl.buyen de acuerdo a 

un grado dl.ferente de mtens1.dad del uso de la tl.erra observandose 

s1.stemas mas o menos mtens1.vos en lugares proXllroS a c1.uclades o 

poblac1.ones rurales 

posl.b1.l1clad de usar 

donde el prec1.o de la t1.erra es elevado y ex1.ste 

l1lSUilOS (fert1.l1zantes msectl.cl.das hertll.cl.das 
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etc ) A medl.da que aumenta la chstancaa a los centros de mercadeo el 

grado de mtensJ.dad en el uso de la tJ.erra chsnunuye hasta llegar a la 

dencmunada frontera agricola En estas areas de frontera se encuentran 

en general sl.Stemas extensJ.vos el precao de la tJ.erra es baJo y exJ.ste 

una miruma utl.lJ.ZacJ.on de l.1lSUlTOS asoc1ada con la falta de 

Infraestructura 

o:mn consecuenc1a de los problemas socJ.econonucos y la falta de una 

tecnolog1a aprq;uada el s1stema de agrJ.Cul tura nu.gratona caractenza 

la mayor1a de la áreas supuestamente coloruzadas En este sJ.stema la 

practJ.ca OJl11U1l de tumba y quema del bosque constJ.tuye la meJor opcaon 

para la apertura del bosque aprovechando la cenJ.Za COilO una 

fertJ.lJ.zacJ.on natural IrucJ.almente se eleva el ruvel de fert1l1dad del 

suelo tomando ventaJa con la sJ.erobra de IrOnocultJ.vos (maiz arroz 

maru yuca etc ) o cultJ.vos nu.xtos durante dos o tres anos 

Despues de este tl.empo el ruvel de fertl.lJ.dad de los suelos emp1eza a 

declmar y v1ene una fase de degradacJ.On la solucJ.on mas OJl11U1l a este 

problema es una nueva apertura del bosque En todo este proceso que se 

rep1te desde hace muchos anos no se han consJ.derado las ll.nu.tacJ.ones 

para transfo:mar la agrJ.cul tura nu.gratona en un sJ.stema agricola 

estable Entre las ll.nu.tacJ.Ones de t1po edafl.co y ecobJ.OlogJ.co resalta 

la poca pers1stenc1a de la fertl.lJ.dad de los suelos que llega a perderse 

despues de dos o tres anos transfonnandose en suelos de baJa 

fertJ.ll.dad sumandose ademas los efectos de vanab1ll.dad en el cll.ma lo 

cual acentua la mcJ.dencJ.a de plagas y enfennedades k>r otra parte es 

urp:>rtante consJ.derar los factores socJ.ales econonu.cos y la 

Infraestructura chsporuble puesto que han mflmdo en el aJ.slanu.ento de 

los agr1cul tores en el sunu.rustro l.Iladecuado de l.1lSUlTOS y en la 

dJ.stancJ.a a los mercados Todos ellos causan de una manera u otra una 

baJa productl.Vl.dad agr1cola y pecuana 

otro sJ.Stema de produccl.on agr1cola J.dentJ.fl.cado en el tropJ.co hurnedo es 

el de los cultJ.vos perennes (palma aceJ.tera caucho cacao etc ) Estos 

pueden ser IrOnocultJ.vos o COilO es el caso de palma asocJ.ada con KUdzu 

tropJ.cal ExJ.sten vanos cultJ.vos perennes y forestales que son 
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tolerantes a la baJa fertllJ.dad de los suelos del tropJ.co entre estos 

se mencaonan nuez café guarana palma aceJ.tera 

(peJJ.baye), pl.ml.ento, acluote caucho cana de azucar etc 

chontaduro 

De una manera general se han Irencaonado los sJ.stemas extensJ.vos y 

hacJ.endo enfasJ.S en que estos aumentan en l.lltensJ.dad a medl.da que se 

aproxJ.mall a los centros de consumo y de acuerdo al uso de la tJ.erra la 

agncultura rntensJ.va esta l.llflmda por la l.llfraestructura exJ.Stente que 

provoca costos elevados de la tJ.erra y por el contrarJ.o en las zonas de 

frontera agncola deberJ.an desarrollarse tecnologJ.as de baJO costo con 

base en seleccJ.on de gernq>lasma adaptado al ecosJ.stema y paralelamente 

l.llVestJ.garse en sJ.stemas de maneJo que maxJ.mJ.cen la produ=J.on de este 

gernq>lasma 

la apertura de los bosques tropJ.cales en Amerl.ca tJ.ene como prl.llCJ.pal 

causa la extra=J.on maderera y el establecJ.mJ.ento de pasturas (Myers 

1980) SJ.tuacJ.on contrastante con la que sucede en el sudeste de AsJ.a y 

AfrJ.ca donde la agrJ.cultura mJ.gratorJ.a y plantacJ.ones Sl. bJ.en 

lllpOrtantes en algunas areas especl.fl.cas no son en ternunos globales de 

lllpOrtancl.a 

la lllpOrtancJ.a mayor de la ganadena puede expll.carse por vanos 

factores tales como l) el baJo potencJ.al de los suelos para una 

productJ.vJ.dad agrJ.cola sostemda 2) densJ.dades de poblacJ.on humana 

baJas 3) falta de l.llfraestructura de transporte y 4) alto mvel de 

demanda regJ.onal e rnternacJ.Onal por carne 

En la Amazoma Brasllena y en Amerl.ca Central la ganadena srn lugar a 

dudas es responsable de la mayona de la apertura del bosque 

En Centroamenca entre 1950 y 1975 el area de pasturas a partJ.r de 

bosque pnmarJ.o se duplJ.co en area dupll.candose tambJ.en el numero de 

ganado srn embargo el consumo regJ.Onal de carne por habJ.tante declJ.no 

sJ.endo los excedentes exportados a Norteamenca y Europa En la Amazonia 

164 



Bras1lena entre 1966 y 1978, ocho Inl.llones de hectareas de bosque fueron 

convertJ.dos en grarrles rand:!os ganaderos sosteJnendo 6 Inl.llones de 

cabezas de vacunos, CXll1lO producto de un programa VJ.goroso y agresJ.vo de 

subeadl.os e l.llCeJltJ.vos a la ocupacl.on terrJ.torJ.al en la Amazonia 

establecJ.do por el gci:ll.erno a traves de SUDI\M (SUpermtendencJ.a para el 

Desarrollo de la AmazonJ.a) (Myers 1980) 

O:>ntrastaroo con Bras11 y CentroamerJ.Ca en los pal.ses arñJ.nos c:x::aro 

Boll.VJ.a OolombJ.a Ecuador y Peru la colonJ.zacJ.on se movJ.lJ.za hacJ.a las 

areas de bosque amazonJ.co prmcJ.palmente en fonna expontanea y en 

algunos casos con fmancaanuento ofl.cJ.al restn.n;JJ.do 

Los sJ.stemas de produ=J.on en la AmazonJ.a pen¡ana luego de la apertura 

de bosque son predommantemente sobre areas pequenas (menores de 100 

ha) en una combl.llacJ.on de agncultura nu.gratorJ.a plantacJ.ones y 

ganadena de doble proposl.to (Rl.esco 1982) 

En general, las explotacJ.ones ya sean en grarrles extensJ.Ones c:x::aro en 

Bras11 o en pequenas areas c:x::aro en el Peru se van hacJ.endo 

antJ.econonu.cas debJ.do a la dl.snu.nucJ.on de la productJ.vJ.dad y capacJ.dad 

de carga de las pasturas sembradas Esto ll.gado al crecl.llU.ento del hato 

a nJ.vel de fmca, obll.ga al fmquero a segUJ.r abnendo mas bosque 

producJ.endo algo asl. c:x::aro una "ganaderJ.a nu.gratorJ.a" en arnpll.a escala 

pero donde el dano ecologJ.co puede ser mayor (Toledo, 1984) 

la degradacJ.On de pasturas es el comun denonu.nador de las explotacJ.Ones 

pecuanas en areas ongl.llalmente en bosques tropJ.cales humsdos Toledo 

(1977) AlVJ.m (1978) y Serrao (1979) reconocen el fenomeno y hacen una 

descrl.pcl.on del proceso de degradacJ.on expll.cando que para especl.es con 

mayores requerl.llU.entos nutrJ.cJ.onales tales com:::> Axonopus scoparms 

DJ.gJ.tarJ.a decurnbens, HyparrhenJ.a rufa y PanJ.Cum maxJ.mun la baJa 

fert11J.dad del suelo y especl.fl.camente la defl.cJ.encJ.a de fosforo son 

responsables de la perdl.da de productJ.vJ.dad de las pasturas Durante los 

ultJ.mOS 15 anos la granu.nea BrachJ.arJ.a decurnbens adaptada a la baJa 

fert11J.dad de los suelos es mtroducJ.da rapJ.damente reenplazando a las 

granu.neas tradJ.cJ.onales arrl.ba mencJ.Onadas sm embargo dada su alta 
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susceptllull.dad a la "CJ.garrlunha o M.!.on" (Aneolanua spp Zull.a spp 

Mahanaroa spp ) la estabJ.ll.dad de estas pasturas es fuertemente afectada 

cayen:lo faCJ.lmente en el proceso de degradacJ.on D.lrante los ultllOOS 5 

anos, la graminea BrachJ.arl.a hlllOl.dl.=la materJ.al aun mas tolerante a 

=ndl.cJ.ones de baJa fertl.lJ.dad fue VJ.gorosamente adoptada en la AmazonJ.a 

del Brasl.l por su aparente mayor tolerancJ.a al problema del ''Ml.on" sm 

embargo a ruvel de productores no solo ha IrOStrado susceptl.bJ.ll.dad al 

msecto Sl.IlO tambJ.en problemas de baJa productJ.vl.dad debJ.do a su nenor 

calJ.dad nutrJ.tJ.va y baJo nJ.vel de COTlSUJll:) (Salmas y Gualdron 1982 

I.ascano et al 1982 Tergas et al 1982) J\demas de la falta de 

adaptaCJ.on al suelo y susceptllnll.dad a plagas y enfermedades el 

ganadero enfrenta el grave problemas de l.llVaSJ.on de malezas consJ.derado 

por nn.1chos = otra causa prl.IlCJ.pal de la degradacwn cuarrlo realmente 

es el efecto de la perchda de productJ.vJ.dad y capacl.dad competJ.tl.va de 

las especl.es forraJeras sembradas 

Ia estabJ.ll.dad productJ.va de un ecosJ.stema agropecuarJ.o, sea natJ.vo o 

fonnado =n la mtervencwn del hombre depen:le en gran escala de la 

cantJ.dad y del recJ.ClaJe de nutr:unentos en ese ecosJ.stema De m:xio 

general se debe =nsJ.derar la pastura fonnada por el hombre en areas de 

bosque = un ecosJ.stema relatJ.varnente fragl.l cuarrlo es c::onparado por 

eJenplo, =n los ecosJ.stemas de pasturas natJ.vas de la regJ.on 

Despues de hacerse algunas c::onparacJ.Ones teoncas entre el ecosJ.stema 

del bosque natJ.vo y el ecosistema de pastura fonnada despues de la 

ellllUJlacwn del bosque Toledo y Serrao (1982) Serrao y Hornma (1982) y 

Toledo y Serrao (1984) sug1eren que pasturas asocJ.adas (granuneas y 

legunu.nosas) bien fonnadas y debJ.damente maneJadas pueden guardarrlo las 

debJ.das proporc1.ones cumpll.r un papel semeJante al de los bosques en 

cuanto al manterunuento y recJ.claJe de nutr:unentos en el ecosl.stema 

pues extraen relatJ. varnente poca cantJ.dad de nutr:unentos del suelo y 

pueden mantener efl.cJ.ente el recJ.claJe de nutr:unentos en el sJ.stema 

suelo-planta-anJ.mal Sl.lva (1978) Serrao et al {1980) Sanchez y 

Salmas {1981) y Navas {1982) relatan resultados en los que nn.1estran 

que una buena cobertura de pastura fonnada puede ser =nsJ.derablemente 

mas efl.cJ.ente en ternu.nos de manterunuento de las caracterJ.stJ.cas 

166 



f1sJ.ccqu:ínu.cas del suelo, que lllUdlos cultJ.vos de cJ.clo corto, 

especaallrente en areas de t:q:o:¡Lafia a=J.dentada Toledo y Serrao (1982) 

adVJ.erten, sm embargo que, aunque los procesos naturales del recaclaJe 

de rmtrllllelltos se 11ldJ1teo;Jan en equlil.bno el hc:anbre debe retornar al 

sJ.Stema dJ.rectarnente a la pastura (fertilJ.zacJ.on) y a traves de los 

diUlllales que pastorean (sales nunerales) los elementos que retrra del 

sJ.stema en la fonna de nunerales y proteínas prmcJ.pallrente 1\demas 

debe efectuar practJ.cas de maneJo CC&lpdtl.bles con el recJ.ClaJe de 

nutrllllelltos y la estabJ.lJ.dad del sJ.Stema En caso contrarJ.o los 

recursos se detenoran y el sJ.stema se degrada Son lllUY pocos los 

eJenplos encontrados en el trop1.co humedo que rea1Jrente puedan encuadrar 

en esa sJ.tuacJ.on 1.U1 tanto teor1.co y optJ.nusta La cas1. total1.dad de las 

pasturas fonnadas en area de bosque en mayor o menor escala los 

patrones de productJ.VJ.dad descntos por Serrao et al (1979) Serrao y 

HOIIIll'a (1982) Dl.as Fl.lho y Serrao (1982) y Toledo y Serrao (1984) 

Esos patrones son resunudos en la FJ.gura 1 y se aplJ.can prmcJ.palmente a 

pasturas de pasto gw.nea (granunea mas maneJo en el proceso de fonnac1.0n 

de pasturas) y de otras granuneas cesp1.tosas como Hyparrhema rufa 

Andropogon gayanus y Setana anceos Despues de la tala del bosque 

quema de la bl.anasa sJ.embra de la granunea forraJera generalmente 

corrluce a la fonnac1.0n de pasturas de lllUY buena productl.Vl.dad, 

prmcl.palemnte en los pr:uneros tres a cmco anos Con el pasar de los 

anos entretanto se verl.fl.ca 1.U1d dl.Silll.I1Ucl.On gradual de la 

productJ.Vl.dad y consecuente mcremento paulatmo de la comurudad de 

plantas l.JlVdSOras del>l.do a la mcapacl.dad de la granunea forraJera para 

sustentar la productl.vl.dad en mveles baJos de fertl.lJ.dad A ese proceso 

de perdJ.da de productl.Vl.dad de las pasturas contrl.buyen tambl.en 

enfennedades plagas y mal maneJo lo que perm1.te llegar rap1.danalte a 

condl.c1.ones de degradacl.on J.rreVersl.ble 

Serrao (1987) forlllUla 1.U1 esquema del proceso de degradacl.On de 1.U1d 

pastura y lllUestra dl.ferentes estractos de productl.vl.dad en pasturas bl.en 

fonnadas y maneJadas en la "Fonna tradl.Cl.onal" (Fl.gura 2) En la fase de 

alta productJ.vl.dad hay 1.U1d cantl.dad l11l.nl.ma de plantas l.JlVdSOras y 1.U1d 

capacl.dad de soporte potencl.al no superl.or a 1 5 l.U1l.dades anJ.males (UA) 
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por hectarea Esta fase dura general.nente de tres a cl.J'lCO anos hasta 

alcanzar el mvel =1t1co de product1v1dad ecolog1ca (punto A) o sea 

el punto dome el mvel de fert1l1dad del suelo y la canuru.dad de 

plantas :mvasoras OCII\l.enzan a desequ1llbrar la estab1l1dad ecolog1ca de 

la pastura, aqw. defnnda COIIO la fase de product1v1dad de la pastura 

dome la granunea establec1da mant1ene baJo control las plantas 

:mvasoras Se estma que 13 a 17% de las pasturas fonnadas en areas de 

bosque amazomco alcanzan arrualmente el mvel de product1v1dad ecolog1ca 

(Serrao y Hamma, 1982 Tbledo y Serrao 1984) En la fase de 

product1v1dad aceptable o product1v1dad med1a la canuru.dad de plantas 

:mvasoras representa de 10 a 20% de la b10masa vegetal total de la 

pastura la capac1dad de soporte potene1al no es super1or a 1 o UA por 

ha Esta fase, general.nente cx::urre en las pasturas con cuatro o s1ete 

anos despues del establec1DUento y dura hasta alcanzar el mvel =it1co 

de product1v1dad b10log1ca (punto C) , que puede ser defnndo COIIO el 

punto a partrr del cual la product1v1dad de la(s) graminea(s) es 

ms1gmf1cante en relac10n a la product1v1dad de la canuru.dad de plantas 

:mvasoras Serrao y Hamma ( 1982) y Tbledo y Serrao ( 1984) estma que de 

6 a 10% de las pasturas de la reg10n alcanzan el mvel =it1co de 

product1v1dad b1olog1ca anualmente 

Fl.llal.mente 

establec1da 

en la fase de degradac1on 

es pract1camente l.JleX1stente 

la presenc1a de la graminea 

(O a 20%) y la capac1dad de 

soporte d1f1c1lmente alcanza O 3 UA El extrerro es la dClllllilanC1a total 

del area por la canuru.dad de plantas mvasoras Esta fase t1en:le a 

=rr entre s1ete a qu100e anos despues del establec1DUento y se 

est1ma que anualmente entre 5 a 7% de las pasturas alcanzan la fase de 

degradac1on (Serrao y Hamma 1982 Serrao y Tbledo 1984) 

Una vez mas, es prec1so aclarar que este cuadro tip1co esta mas 

relac1onado a las pasturas formadas con granuneas forraJeras de hab1to 

cesp1toso general.nente de poca compet1t1V1dad con las plantas :mvasoras 

y mas exi.gentes en cuanto a las corxl1cones f1S1co-qtll.llUcas del suelo y 

de maneJo (s1stema de pastoreo pres1on de pastoreo etc ) Pasturas 

formadas con granuneas decumbentes ( COIIO Braduar1a hunu.d1cola ~ 

decumbens, etc ) , desde que no sufran ataques mtensos de plagas (eJ 
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sahvazo) y sean maneJadas adecuadamente presentan patrones de 

longeV1dad product1.va dl.stmtos generalmente t:enherdo a pennanecer por 

mas tl.empo en las fase de alta y medl.a productl.Vl.dad ExJ.sten 

entretanto, casos en que aun pasturas de guinea alcanzan el punto B 

desp.tes de dl.ez a q¡unce anos de su formac1.on aparentemente deb1.do solo 

a practl.cas de maneJo que per!lll.ten ef1.c1.ente reci.cla)e de rrutn.mentos 

sm adl.c1.on de lllSI.DOOS (Serrao 1987) 

El tropi.Co humedo se caractenza por tener una red hl.drografl.ca 

excelente en =nsecuencaa en la mayor1.a de los casos debena 

mtensl.fl.carse el uso de las t1.erras n.berenas =n s1.stemas 

senu.-mtensl.vos (p e) m:mocult1.vos o cu).t1.vos nuxtos de maiz arroz 

man1. fn)ol etc ) que no requi.eren la apll.cacl.on de l.I1Sl.ll'OOS ya que 

tanan ventaJa de los atnbutos en fertl.ll.dad que t1.enen estos suelos 

aluvl.ales, COI'OC> resultado de la sedl..mentac1.on arrua! Una alternatl.va en 

estas areas la =nstl.tuye el establecl.ITll.ento de cultl.VOS sm la 

neces1.dad de apll.car lll.trogeno 

En relac1.on a los s1.stemas agrl.=las nu.grator1.os, se requi.ere una 

raci.onali.zacl.on de los s1.stemas de =lolll.zaci.on =n el proposl.to de 

formar canuru.dades donde tengan las atenc1.ones soc1.ales, medl.cas 

educac1.onales asesoranu.ento tecnl.= Infraestructura de mercadeo etc 

Todo esto para que el agr1.cultor y su fanu.ll.a tengan la ventaJa de estar 

asoc1.ado y Vl.Vl.erdo en canuru.dad y no ai.Slado sm poder =nsultar e 

mtercamlll.ar exper1.enc1.as 

Un aspecto basl.= e 1.111p0rtante en el desarrollo de tecnología apropl.ada, 

es =nsl.derar la dl.spolll.b1.ll.dad de genroplasma y dentro de este la 

selecc1.on de espec1.es adaptadas a las ll.ITll.taci.ones de suelo y cll.llla en 

vez de IOOdl.fl.car estas ll.ITll.taCI.ones con la apll.cacl.on de l.I1Sl.ll'OOS Se 

sug1.ere que esta tecnolog1.a se =ncentre en la busqueda de genroplasma 

Sl. es posl.ble nat1.vo o mtroduc1.do de reg1.ones =n ecos1.stemas 

Sl.ITll.lares Fl:lSter1.or a la selecc1.on debe lllaXl.llll.Zarse el rerdl.ITll.ento por 

Ulll.dad de msumo apl1.cado para obtener efl.cl.encl.a en su utl.li.Zacl.on y 
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fmalmente tornar ventaJa de los atributos del suelo y del cl1.ma IDs 

tres aspectos nenc1.onados (genroplasma uso ef1.c1.ente de insum:ls y 

ventaJas del suelo y cli.ma) y sus rnteraocaones de ru.nguna manera 

ell.111ll1all el uso de fertl.ll.zantes pero s1. reducen en una proporcaon tal 

que el s1.stema sea mas ef1.c1.ente a n1.vel de frontera agricola 

A n1.vel de genroplasma vanas mstl.tuc1.ones de Arnerl.ca trqll.cal han 

probado matenales y selec01.onado espec1.es y aooes1.0nes que res1.sten yjo 

toleran lllUl.tacl.Ones edafl.cas cl1.matl.cas enfermedades y plagas En 

general la prueba y seleocl.on de una ampll.a gama de genroplasma ha 

provocado al presente un cuello de botella en la d1.sporub1.ll.dad de 

senulla creando la neoes1.dad de entrar a una fase acelerada de 

produ=l.on de este l.11SUI1IO Para soluc1.0nar este problema deberan 

buscarse a corto plazo alternat1.vas v1.ables 

A menudo se nenc1.0na oomo un error transfenr tecnologia avanzada a 

estos eoos1stemas E]enplo tl.p1co de esta s1tuacl.On es la sofl.stl.cada 

apertura de bosque y preparac1.0n de los suelos trop1cales con el enpleo 

de maqu1nar1a pesada p eJ buldozer S1 b1en el uso de esta maqu1nar1.a 

fac1.ll.ta la apertura del bosque provoca camb1.os negat1.vos en las 

prop1.edades fl.s1.cas de los suelos espec1fl.carnente reduc1endo la tasa de 

1nf1ltrac1on (F1gura 3) 

La apertura del bosque con buldozer no solamente reduce la tasa de 

mf1ltrac1.0n por compactac1.0n de la capa superf1c1al s100 tarnlll.en 

afecta c1ertas caractenstl.cas qu11l11cas (F1gura 4) La oen1.za 

prove=ente de la quema eleva la fertl.ll.dad del suelo aportando una 

ser1.e de nutr1rnentos tales oomo calc1o magnes1.0 y potas1o Del)].do a 

este aumento en cat1ones bas1.oos se causa una redu=l.on en la 

saturac1.on de alUJ11llllo La ut1l1zac1on del buldozer por el contrar1.o 

ocas1ona una dl.snunuc1on en el suelo de estos cat1ones 

F1nalrnente se n.:!ncaona a menudo que la quema destruye la act1.v1dad 

11Ucrob1al en el suelo y ell.ll11na el n1.trogeno de la mater1a organ1.ca 

Iru.c1alrnente la quema paral1Za o mlube la act1v1dad llUcroi:Jl.al sm 

embargo en teri1Unos de descomposl.Cl.On de celulosa (F1.gura 5) se ha 
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observado que despues de la b.nnba y quema =nvencaonal la recuperac1on 

de la act1v1dad 1n1c:rol:ual llega al maxillO de recuperac10n a los 100 

d1as, aproxlll1adamente 

En cult1vos anuales de c1clo =rto, la act1v1dad In1Crol:ual es suf1c1ente 

para descoirp:mer la nater1a orgaru.ca y causar nuneral.1zac1on del 

mtrogeno y otros nutr:unentos 

Cllarrlo se extraen los arl:loles naderables antes de la quema del bosque, 

se ha observado 1gualmente una recuperac1on de la act1v1dad 1n1crol>1al 

Contranamente, emplearoo un buldozer y no se quema, exJ.ste una 

redu=1on drast1ca en la act1v1dad 1n1croiJ1al deb1do a la CClllpactac1on 

que crea =nd1=nes anaerolncas reduc1endose as1 la act1v1dad de los 

1n1c:roorgaru.SIOOS De lo contrar10 se desprende que en el trop1= se debe 

=nservar el honzonte del suelo de maxl.Illa act1v1dad b1olog1ca y 

garant1zar una acurnulac10n de res1duos vegetales en los pr:uneros 

centJ..IOetros del suelo 

lDs cult1vos de c1clo =rto se caracter1zan en la nayor1a de los casos 

por ser esqu1lnantes al extraer del s1stema suelo-planta nutrJ..IOentos no 

renovables s1endo la alternat1va para favorecer el rec1claJe de 

nutr:unentos deJar los res1duos de =secha despues de cada cult1vo Esto 

per1n1te el desarrollo de una "cana organ1ca" bastante ef1c1ente que con 

segundad llega a reducrr la cant1dad de fert111zante que se debe 

aphcar en proxll110S cult1vos 

En relac1on =n pasturas trop1cales y con espec1al referenc1a al 

e=s1stema de bosque la exper1enc1a md1ca que despues del deswonte y 

quema se establecen areas extensas de pasturas En la nayona de los 

casos se observa a =rto plazo (Ire11os de 5 anos) una degradac1on s1endo 

uno de los factores que nas mfluye en esta rap1da degradae1on de 

pasturas la ut1l1zac1on de espec1es forraJeras no adaptadas a suelos 

ac1dos de baJa fert111dad = es el caso de Gw.nea (Paru.cum naxl.l111.1Il) y 

Yaragua (H1parrheru.a rufa) (F1gura 6) Estas granuneas presentan una 

ca1da en la produ=1on de forraJe bastante acentuada desde el m1c1o de 

su establec11n1ento 
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Slll embargo e>a.sten otras granuneas especaalmente del genero 

Braduar1a spp que han rrostrado en estas =rrllc1ones una adaptac1on y 

pers1stene1a bastante aceptable a traves del tlEmpo En el caso de 

Braduar1a decumbens, la reducc10n en la producc1on de forraJe durante 

los dos pnmeros anos se deb1o a su susceptlllllldad al ataque de 

sallvazo pero luego rrostro una recuperac1on aceptable Bractuar1a 

h\.llllldl=la es otra granunea b1en adaptada a suelos ac1dos y bastante 

res1stente a plagas y enfermedades Entre las legununosas fOrraJeras 

Desmodl.um ovallfollum Centroserna sp y Arach1s pmt01 parecen ser 

c::onpatlhles =n la mayona de las espec1es del genero Brach1ar1a (CIAT 

1985) Al presente se tlene una llsta de espec1es forraJeras pronusonas 

que estan dlsponlhles tanto para el e=s1stema de sabana como para 

bosque (CIAT 1986) 

el gennoplasma selecc1onado =n 

caracterlStlcas excelentes de adaptac1on edaflca cllmatlca baJO 

requerlllllentos de fertll1Zac1on y res1stenc1a a plagas y enfennedades 

no es aceptado por el arumal en pastoreo Esto llldlca que en la 

selecc10n de este gennoplasma deben =ns1derarse desde el nnc1o de la 

selecc10n c1ertas caracter1st1cas que sean c::onpatlbles =n el =nsumo 

por el ammal 

Todo el gennoplasma natl vo ex1stente en el troJll= sobrevl ve porque 

tlene alguna defensa natural Esta autodefensa parece estar asoc1ada =n 

carob1os morfolog1cos y fls10log1cos As1 por eJemplo algunas espec1es 

sobrev1ven al mod1f1car sus ramas en espl.Ilas o en el caso de c1ertas 

legununosas del trop1= estas ernp1ezan a acumular sustanc1as y hacen 

que el anlllléll no las =nsuma Un caso part1dular es Desmochum 

oval1folmm CIAT 350 legununosa forraJera adaptada a suelos pobres 

por lo cual t1ene baJOS requerlllllentos de fertl11zac1on pero t1ene un 

=ntemdo alto de tanlJlos y por ende una baJa aceptabl11dad por el 

amma1 las 11Westlgac10nes reallzadas (8all.Ilas y Iascano 1983) 

detentu.naron que =n la apllcac10n de azufre se pueden reduc1r los 

tanmos aumentar la solub11ldad del N y hacer que los ammales lleguen 

a =ns\.lllllrla Por otra parte e>a.sten tamb1en granuneas como Brach1ar1a 

h\.llllldl=la que t1ene excelente adaptac10n a suelos ac1dos y pobres as1 
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cano res1stenc:aa a enfermedades y plagas pero luego de 3 a 4 anos, 

presenta baJa call.clad forraJera y por lo tanto los arumales pierden peso 

debuio a defl.cl.encl.aS rrutncionales (CIAT 1983) Para obVl.ar esta 

Sl.tuacl.on se han bu."'Cado varl.aS alternat1vas entre ellas la rerocx::aon 

bl.alUlal de la superf1c1e del suelo medl.ante una escanfl.cacion para 

actl.var la nu.nerall.zacl.on de rrutrllllE!11tos orgaru.cos (N P S) y 

proporc1onar este rrutr.l.11lellto a los rebrotes Sm embargo la exper1enc1a 

ensena que con esta practl.ca solo se amnenta la producx:aon de forraJe 

sm meJorar la call.clad de la granunea En consecuenc:aa la alternatl.va 

s1gw.ente es mtroducrr en franJas una leguminosa para cubrrr el defl.Cl.t 

de protema de la graminea 

En pasturas de debe cons1derar el recl.claJe de rrutrllllE!11tos en forma 

mtegrada tenl.endo en cuenta loss factores suelo planta y arumal las 

ganancl.aS del sl.Stema a traves de la fertl.ll.zacl.on y suplementac1on 

nu.neral, asi cano la sal1da de los productos (ledle carne, pastos de 

corte, perdl.da de rrutrllllE!11tos del suelo sea por ll.Xl.Vl.acl.on 

volatl.ll.zacl.on y eros1on) debe ser cons1derada POr otra parte en la 

pastura debe cons1derarse la cant1dad de res1duos vegetales que se 

acurm..tl.an en el suelo, concentrandose en la zona de máxllna act1v1dad 

b1olog1ca y rec1clanu.ento 

Se ha encontrado en dl.ferentes asocl.acl.ones de granuneas y legunu.nosas 

(CIAT, 1985) que la cant1dad de res1duos acurm..tl.ados en la superf1c1e del 

suelo cada ano es cons1derable (Oladro 1) Sl. se observa en este cuadro 

el aporte de rrutrl.mel'ltos, el mtrogeno esta alrededor del 70 kgjha/ano 

el potas1o api'OXlll'aclamente 15 kgjha/ano y as1 suces1vamente para calc1o 

magnes1o y azufre Todas estas cantl.dades constl.tuyen remgresos al 

sl.Stema y en consecuenc1a causan reduccl.on o anulan los requerllDl.entos 

de fertl.ll.zacl.on de manteruml.ento Se ha encontrado en la mayoria de las 

pasturas trop1cales que el mtrogeno y el azufre son los dos 

rrutrllllE!11tos que mas se p1erden del sl.Stema por ll.Xl.vl.acl.on pero no 

ocurre lo Inl.SllD con el fosforo y el potas1o Sl. bl.en E!Xl.Ste una perdl.da 

de postas1o la tasa de ell.Inl.nacl.on es bastante lenta camparada con la 

cal.da vert1cal de mtrogeno y de azufre 
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Por otra parte la extra=l.On de nutn.mentos por el am..rral es pequena 

(F1gura 7) Al =ns1derar illl ammal de 400 kg de peso v1vo la 

extra=10n anual por hectarea es aproXll11adamente de 10 kg de N 6 kg de 

P 4 kg de ca y menos de 2 kg de K S y M:J Estas cant1dades extra1das 

son m:lru.mas CCBTparadas =n los aportes de los res1duos acumulados 

(Spam y SalllléiS, 1985) 

CUadro 1 Produ=1on anual de res1duos (11tter) y aporte anual de 
nutnmentos en 4 pasturas asa:aadas car1magua (Spam y 
SalllléiS 1985) 

Produ=1on Macronutnmentos 
Asoc1ac1on de res1duos N p K ca M:J S 

(11tter) -------i<g/ha/ano 

E Phaseol01des!s 3562 77 5 3 3 12 1 59 5 9 9 8 6 
aavanus 
E Phaseol01des/-ª 7085 86 6 6 9 26 5 46 2 16 6 12 3 
decurnbens 

-º oval1fol11!!Jl/b 7537 60 3 4 9 11 8 59 8 13 5 8 3 
~yanus 

-º oval1folmrnl!l 7014 78 3 6 1 17 8 32 9 15 3 10 9 
hl.lllUd1=la 

F\J.ente CIAT 1985 

Cons1derando las gran:les areas de pasturas degradadas ex1stentes en los 

trop1Cos hurnedos de Amer1ca estrateg1eamente la pnondad debe ser 

puesta en el desarrollo de tecrucas de recuperac1on de la producbVldad 

de estas areas degradadas o en proceso de degradac10n 

Contando =n genroplasma adaptado capaz de establecerse produc1r y 

cornpetrr en suelos pobres y ac1dos las pos1lnl1dades de desarrollar lUla 

tecnolog1a de recuperacl.On de pasturas degradadas son mayores Debe 

reconocerse que la recuperac1on de pasturas puede dec1chrse en lUla 

ampl1a gama de =nd1c1ones del area desde lUla pastura en proceso de 

degradac1on =n malezas en forma rala hasta areas completamente 

degradadas en pasturas nat1vas de poca palatab1l1dad o en "Purma" En 

general debe mencwnarse que cuanto mayor sea la bwmasa a destrurr en 

el pilllto de part1da del proceso de recuperac1.0n las probab1l1dades de 
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F1gura 7 El rontemdo de algunos elementos en el cuerpo del ganado 
vacuno v1vo y la extracc1ón de los m1smos en el producto (CIAT 
1985) 

Basado en una produccoon de 400 kg P V /ha/año 
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exJ.to del estableclllll.ento =n pocos l.IlSUlrOS son mayores, pues la quema 

de una b~canasa mayor ("PUnna") =nduc~ra a una fert1lidad m~c~al y 

=nruc~ones fl.S~cas del suelo nruy buenas para el creclllll.ento de las 

pasturas Sm embargo cuarrlo el punto de parhda es Hcaroleps~s 

aturens~s o IInperata s¡:p la b~canasa a quemar es pequena reqw.r~endose 

de fert1l~zac~on para favorecer el estableclllll.ento de las espec~es 

IreJoradas En cual~er caso el uso de cult~vos =rtos que paguen la 

fert1l~zacwn necesana para garant~zar el buen estableclllll.ento de 

pasturas sera clave 

Por otra parte el maneJo a. tamb~en detenru.nante de la estab~l1dad o 

degradac~on de la pastura sembrada Debe sm embargo reconocerse que 

el maneJo de la pastura sera mas compleJO o lllpOSIDle cuarrlo la pastura 

fue sembrada =n mater~ales no adaptados Por el =ntrar~o s~ los 

componentes de la pastura son bas~canente adaptados a las =nru=nes del 

suelo y tolerantes a plagas y enfernedades la tendenc~a a estab~l1dad 

de la pastura sera mayor fac~htandose el maneJo de esta BaJo esta 

ut~ =nru=n el maneJo t~ene como func~on optlllll.zar la ut~hzac~on de 

la pastura y no "salvar" la pastura como es el caso =n mater~ales no 

adaptados El maneJO debe estar rung~do a compatw~l1zar estab~l1dad de 

la pastura =n rendlllll.ento en ternunos de producc~on arumal y dmero en 

deteJ:nu.nado IOCJmei1to las herranuentas prmc~pales de maneJO son 

fert~l1zac10n y maneJo del pastoreo Debe reconocerse que el mvel de 

extracc~on de nutr~tos en el producto an~l por hectarea es m1.mmo 

La fert~l~zac~on de mantemmlento predamanantes dependera de la 

capac~dad del recwlaJe de nutr~tos en la pastura y la cobertura =n 

que la pastura es maneJada Spam y Salmas (1985) expresan que parece 

paradog~= que las penhdas de nutr~tos de las pasturas alcanzan su 

rango mmmo cuarrlo la product~v~dad esta llegando a su nruamo, esto 

deb~do a plantas v~gorosas =n s~stemas raruculares extensos y IreJor y 

mayor cobertura que reducen la eros~on y IreJOran la estructura del suelo 

aunentando la ~1ltrac~on de agua y absorl:uendo en forma ef~c~ente 

elementos movües como N y K susceptwles de lmv~ac~on 

El N es uno de los elementos claves en 

embargo pasturas =n fert~l~zac~on 
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econanu.camente rentables en sl.Stemas de produocaon de alta l.Iltensl.dad 

oon aru.males especaal1.zados de leche Dentro de los sl.Stemas de 

proclu=J.on senu.-l.IltensJ.vos y extens1.vos de carne y dcble propos1.to 

predcmlnantes en los tropl.oos humedos, la opc1.on de fertl.l.J.zacl.on con N 

resulta rrreal y de pocas pos.l.bl.lJdades de adopcl.on por el productor 

o:msecuentemente debe ser estrateg1.a básl.ca el uso en pasturas de 

legunu.nosas en s.lll1bl.OSJ.S con RhVzoiJJ.um de tal fonna que se garant1.oe la 

fl.Jacl.ón de N en el sl.Stema El balance de granuneas y legunu.nosas en 

la pastura tl.ene efectos sobre establ.ll.dad global de proclu=J.on de la 

pastura, pues el N l.IlOOrporado del sl.Stema a traves de la legununosa 

controla fuertemente el vigor de la gram1nea tanto en su parte aerea 

00110 radl.cular Igual.Jrente el N afecta la cal1.dad de la gram1nea y su 

dl.recta oontr.l.buc1.on a la dl.eta aru.mal Este balance puede ser alterado 

por deternunado regJ.lllell de fertJ.ll.zacl.on pero tambl.en es fuertemente 

afectado por el s1.stema de pastoreo la otra herranu.enta de maneJo 

clave 

Entre el ran;JO de pos.l.bl.ll.dades de maneJo de carga y sl.Stema de 

pastoreo debe encontrarse para dl.ferentes asocJ.acJ.ones el s1.stema que 

mantenga un buen balance graminea/legununosa y optJ.nuoe el recJ.claJe de 

nutrJ.lllelltos Spam y Salmas (1985) postulan que la superf1.c1.e del suelo 

es el s1.t1.o dome las oondl.c1.ones de humedad, terrperatura aJ.reacJ.on y 

oonoentrac1.on de nutrJ.lllelltos son mas favorables para la mayor act1.v1.dad 

macro-nu..cro de la flora y fauna mcluyendo ra1.ces de la pastura, 

lombr1.ces, ooleopteros ternu.tes hornu.gas nu.oorrtuza etc En estos 

suelos pobres y ac1.dos oon un subsuelo nu.neral de alta capac1.dad de 

fl.Jacl.on de P y baJa capac1.dad de mtercambl.o cat1.omoo el mvel de 

res1.duos vegetales en la pastura debe ser mantemdo a un mvel que 

asegura el recJ.claJe efectl.vo de nutrJ.lllelltos 

El maneJo de pastoreo tanto carga 00110 s1.stema de pastoreo afectan 

este depos1.to act1.vo de nutrJ.lllelltos producJ.endo dl.ferentes sJ.tuacJ.ones 

en el balance de CfN que afectan la nu.nerall.zacl.on y actl.Vl.dad nu.croiJJ.al 

en la superf1.c1.e del suelo El obJetl.vo fmal es tener una pastura 

product1.va persl.stente y sosten.l.ble durante un tl.enp:¡ que JUStl.fl.que su 

eoonomia Sera pos.l.ble esto? 
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SIS.I'EJW; IE <DllR>L IE MAIElAS PARA EL .ES'l2\Bm::IMIECi~ !:. f'.l Al. ION 

IE msJ.URliS 

El actual creclllll.ento deno;¡raf1co deman:'la mayores cant1dades de 

al:unentos que solamente se podran obtener con tecnolog1as adecuadas que 

peli!Il. tan atm1e11tar los renhnu.entos 

la producc1on de carne y leche deperrle de una ser1e de factores 

mterrelac1onados s1endos los prmc1pales los refer1dos a genet1ca 

nutr1c1on samdad maneJo del ganado y maneJo de los potreros No 

ocuparem:>S de este ultlllK> en lo que conc1erne al problema de las 

malezas Estas son plantas o partes de ellas que crecen donde no son 

deseadas no t1enen valor eoononu.co e mterf1eren con los cult1vos o con 

el b1enestar del hombre y los arumales causarrlo grandes perd1das 

Un adecuado s1stema de control de malezas es funiamental ya que en 

nn.1chos casos la c:onpetenc1a que eJercen las malas h1erbas no solo reduce 

drast1camente la capac1dad de producc1on de carne y ledle y la cahdad 

de estos productos, s100 que los pastos establec1dos pueden llegar a 

perderse por ClOI!q)leto con las cons1gw.entes perd1das eoononucas 

El control de malezas en pasturas se pract1ca ut111zando metodos 

trad1c1onales que son pooo efect1vos y se lllplementan en forma 

lllOportuna Esto se debe a que el efecto de las malezas sobre las 

pasturas no es tan espectacular a:nro lo es por eJenplo la presenc1a de 

una enfermedad en los an1males Sm embargo se est1ma que por cada Ja.lo 

de malezas que crecen en una pastura se reduce la producc1on de los 

1~ 
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pastos en esa nusma canbdad Asl11U.S11D se ha derostrado que =n un 

adecuado s~sterna de =ntrol de malezas se puede llegar a tr~phcar la 

cant~dad de pasto =nsunu.do por el ganado 

En los potreros ocurren camb~os =nstantes en las camuru.dades de plantas 

tanto utlies OCilD malezas del:ndo a las prachcas de pastoreo labores 

culturales y factores amb~entales 

las malezas pronenen tanto de espec~es granuneas y de hoJa ancha 

nat~vas no forraJeras OCilD por la mtrodu=~on de espec~es Pueden ser 

anuales y perennes comunes en c:ulbvos agrononu.cos de porte 

relahvamente alto =n respecto a las espec~es ut1les que no son 

=nsunu.das por el ganado y por ello se propagan rap~damente Tarnb~en 

pueden haber espec~es de porte baJo algunas de buena cal~dad pero 

estan cub~ertas por otras espec~es y por lo tanto no se hallan 

~rubles para el ganado Plantas venenosas tamb~en se =ns~deran como 

malezas 

las malas ruerbas se pueden w V1drr en dos grandes grupos herbaceas y 

arbust~vas las pnmeras son mas facües de =ntrolar y generalmente son 

espec~es anuales tanto granu.neas OCilD de hoJa ancha Los arbustos son 

pnnc~palmente wcot1ledoneas perennes o b~anuales y son mas wf1c1les 

de =ntrolar por su s~stema rawc:ular profurrlo y ranuf~cado Tarnb~en se 

encuentran granuneas perennes que poseen estructuras subterraneas para 

su propagac~on vegetat~ va 

las malezas poseen una ser~e de caracter~~cas y adaptac~ones 

espec~ales que les pernuten mvadrr reg~ones nuevas, compet~r =n los 

c:ult~vos y establecerse aun baJo =nd~c~ones adversas pers~sherrlo a 

pesar de los esfuerzos humanos para canba~las 

Aun cuan::lo por def~c~on hemos mrucado que cualqu~er espec~e puede ser 

maleza aquellas que son mas agres~vas y por lo tanto mas obv~as t~enen 

en OCl1lllll c~ertas caracterishcas que las wferencaa de las plantas 
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cult~vadas y que son responsables ¡;x:¡r su anpha dl.strll:Juc~on y 

abun:Jancaa Estas espec~es generalmente se establecen sm haber s~do 

deliberadamente mtroduc~das por el hanbre Una vez que esto sucede su 

erradJ.cac~on resulta dific~l o l.llpOSWle Ci:Nimrente espec~es 

mtroduc~das con ptopos.Ltos benehcos p!eden tamb~en resultar en futuros 

ptd:>lemas y s~ b~en esto es ll'el10S ccamm que la ll'ltroducc~on acc~dental, 

no debeioos descartarlo ccm:> poswtl~dad 

ras malezas tieroen a ser agres~vas, campebbvas, adaptables y capaces 

de ut.J.hzar amb~entes Sl.llphf~cados ¡;x:¡r el hanbre uno de sus atnbutos 

mas l.llpOrtantes es su ef~c~ente capac~dad de resist.J.r periodos en que 

las ~c~ones amb~entales son desfavorables deb~do a varios mecaru.sm::lS 

110rfolog~cos y hs~olog~cos entre los cuales destaca la posw~hdad de 

la latenc~ abundante produccion y alta V1ab~l1dad de senu.llas 

~c~on efect~va de senu.llas y partes vegetat~vas gernunac~on 

desumfoLTOe crecl.IIUento rap~do y rusbc~dad 

ras malezas c:x:arp~ten con los pastos en fonna ~ por luz agua, 

nutnentes y espac~o la mtens~dad de la campetenc~a esta mfluenc~ada 

por la o '"{'OS~c~on y dens~dad de la poblac~on de malezas el berrpo que 

las malezas estan c:x:arp~bendo, hab~to de crecl.IIUento y c~clo de v~da 

producc~on de lllhl.b~dores, d~ücultad de control y por factores del 

suelo y el naho amb~ente In:hrectamente, las malezas aumentan los 

costos de producc~on pues se ~ere efectuar gastos para su control 

Aslllll.SilD, ocas~onan percb.das denvadas de la fuf~cultad para el maneJo 

eüc~ente del ganado ptd:>lemas samtar~os, tanto ¡;x:¡r hendas, cortes y 

otras les~ones o.rl:aneas cansadas por las espmas asi ccm:> por las plagas 

que se hospedan en las malezas y luego mfestan al ganado 

mtoxicac~ones al consumir c~ertas malezas que cont~enen sustanc~as 

toxJ.cas 

la o:Jiuposic~on ~ca de los potreros depen:ie de c~ertos factores como 
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la latJ.tud altJ.tud caractenstJ.Cas del suelo y dl.sporuJnll.dad de agua 

de ll\NJ.a o rJ.ego que no estan baJo el control del hcanbre Pero eJO.sten 

otros factores que tJ.enen J.nfluencaa en el balance de especl.es y pueden 

ser controlados pastoreo corte ferll.lJ.zacJ.On control de m:llezas y 

otros 

1 Factore>.s que favocecen la J..nvasJ.On de malezas 

a) Sobrepastoreo 

ConsJ.ste en pastorear un numero de cabezas de ganado superl.or al 

que puede mantener un potrero Como resultado el pasto ut11 se 

debJ.ll.ta y llega a desaparecer en varJ.as partes pen¡utJ.en:lo J a 

emeraencJ.a y crecll\uento de malezas provenJ.entes de senullas o 

estrucl:uras vegetatJ.vas que perm:mecian latentes en el q¡ elo 

b) Uso de espeCJ.es no adecuadas para una reg1on 

CUando las espec1es cultJ.vadas no encuentran condl.cJ.ones de suelo y 

m=dl.o arnbJ.ente optllllOS para su creclllUento y desarrollo su 

potenc1al competJ.tJ.vo se reduce en comparac1on con el de las 

malezas sJ.endo despla¿ados por estas que como hemos J.ndJ.cado son 

mas rust1cas 

e) Control defJ.cJ.ente de malezas 

CUando el control no es oportuno y efl.CJ.ente las malezdS J.nVaden 

mas rapHlamente los potreros Controlar cuando las malezas han 

senu.llado o estan fl.naluando su periodo vegetatJ.vo no e" oportuno 

y los JnJ.smos anJ.males ayudan a d1senunar las rnale¿as Muchas 

veces el control es oportuno p<>..ro defJ.cJ.ente corte de la maleza 

a una altura madecuada o fallas al emplear netodos qm.nucos 

(productos y dosJ.s madecuadas, as1 como fallas en ld apll.cacJ.On) 
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d) otros factores 

El mal drenaJe de los potreros la def1c1enc1.a de rrutnentes los 

problemas de toxJ.c1dad de allliiWlio y f1]ac1on de fosforo en suelos 

ác1dos as1 CCliiD los cortes muy frecuentes en epocas no apropiadas 

taml:uen favorecen la l.l'IVaS1ón de malezas 

2 S1stemas de control de malezas 

En la plamf1cac1on para el maneJO de potreros se debe lllCluir los 

d1versos medJ.os dJ.sporubles para sluc1onar el prablemad e las malezas 

Pero, ru.nguno de los metodos que se usan para l1m1tar la presenc1a de 

malezas en pasturas es meJor o mas ef1c1ente que otro Los meJores 

resultados se cons1guen cuardo se mtegran los d1ferentes metodos Junto 

con I.U1 plan rac1onal de maneJo de los potreros lllCluyendo la correcc1on 

de los factores que henDs menc1onado antenormente los cuales 

contrlbuyen y favorecen la presenc1a, desarrollo y establec1m1ento de 

malezas 

El si.Stema de control de malezas deperrle del t1po de espec1es ut1les 

sembradas o presentes en el potrero que pueden ser solamente gramineas o 

mezclas de estas con legununosas As1m1S!ID, se reqw.ere conocer las 

poblac1ones de malezas de una zona sus caracter1st1cas magru.tud de la 

l.l'IVaS1on y d1f1cultad de control 

a) Prevenc1on es decrr, ev1tar que una deterrnJ.nada espec1e l.I1Vada 

una zona uso de semllas de gramineas y legununosas ll.bres de 

malezas l:unp1eza de canales y cam1llOS lavado de maqumar1a antes 

de entrar a los potreros cuarentena de ganado por 48 horas cuardo 

v1ene de I.U1 potrero con malezas y otras pract1cas 

b) Errad1cac1on labor muy d1fic11 y costosa deseable y pract1cable 

cuardo la 1nfestac1on esta conf1nada a una área muy l1m1tada o 

cuardo las espec1es de malezas son muy noc1vas y 
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e) Control que se refl.ere al uso de practl.cas agrononu.cas y 

dl.ferent.es mvels de tecnologl.a mcluyerdo el uso de herbl.Cl.das 

para reducJ.r la poblacl.on de malezas a tal punto que se presencl.a 

no sea problema ser1.o y se Jlll.Illl1ll.cen las perdl.das econcmu.cas que 

ellas causan 

Los suelos oonst1.tuyen reservor1.os de cantJ.dades mas1.vas de senu.llas y 

otras estructuras reproductl.vas de malezas que pueden permanecer 

latentes y Vl.ables por muchos anos al cabo de los cuales crecen y se 

establecen aun baJO corrll.c1.0nes adversas Por lo tanto son :urportant.es 

todas las practl.cas que ayuden a las espec1.es utl.les a predc::munar y 

c::anpetu ventaJosamente =n las malezas 

la preparac1.0n de los suelos para el establecl.lnl.ento de granuneas 

legununosas o asocaac1.ones de ambos debe ser optll11él Se deben utJ.ll.zar 

espec:J.es adaptada al suelo y clll11él del area ll.bres de senu.llas de 

malezas sembradas en epocas apro¡ll.adas =n adecuada fertl.lJ.ZacJ.On y 

buen =ntrol de plagas y enfennedades 

El l.nl.Cl.O altura e mtensJ.dad de pastoreo as1. como el tl.po de anll11éll 

tJ.enen un gran efecto sobre la produccl.On del potrero y la poblacJ.on de 

malezas 

c:nnmr.~ro 

En la mayor1.a de las areas ganaderas se usan d1.versos metodos mecamcos 

para destruJ.r las malezas antes o despues de establecl.das las espec1.es 

utl.les 

AradO V Rastra 

Se enplean cuarrlo se van a establecer nuevos lotes o cuarrlo la 

J.nfestacJ.on de malezas es tal que resultan mas econcmu.cas una nueva 

preparac1.on y s1.embra Una aradura segw.da de dos o tres pasadas de 

rastras es la mas a=nseJable para obtener una buena cama en que las 

senu.llas utl.les genru.nen normalmente la preparaCl.on durante la epoca 
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seca pernu.te el secam'ento de las raioes, r1Zanas y estolones de las 

malezas 

Eqw.pos destructores de árboles y arl:Justos 

Exl.sten vanos t1pos de maqwnanas espec1almente d.lsenadas para la 

destruccaon de arl:loles y arl:Justos en potreros =rtadoras sJ.erras 

taladoras, arrancadores de ta=nes bulldozer, etc sin embargo en 

lllll<ilos casos se desarrollan rebrotres y las malezas se vuelven a 

establecer 

Se efectua prl.llCJ.palmente con guadana y machete para controlar malezas 

ya estblecJ.das El =rte de las malas hl.erl:las debe hacerse 

perl.odl.carrente antes de la floracJ.On y a alturas tales que no afecten a 

las especl.es forraJeras Se trata de reducrr las reservas de las 

malezas y evJ.tar la produccJ.on de senu.llas los =rtes de malezas 

erectas pueden favorecen a las rastreras 

En general es muy ut11J.zado en zonas con gran dl.sporul:>J.lidad de mano de 

abra, pero este metodo es lento y =stoso cuando se trata de potreros 

extensos 1\denas, al J.gual que en el caso anterJ.or, se producen 

rebrotes y por tanto el restablecllnl.ento de las malezas 

Se basa en el uso de herl:>J.CJ.das que son productos quinu.=s que ll1hlben 

el crecllnl.ento y desarrollo o matan a las malezas sm afectar las 

especl.es utl.les Se deben utJ.lJ.zar en forma racJ.Onal OCilD oamplemento 

de los otros tJ.pos de control y aJustarrlose a las necesJ.dades 

especl.fl.cas de los potreros tenJ.en:io en cuenta de no afectar especl.es 

deseables l.JlCluyen:io legunu.nosas natJ.vas e mtroducJ.das 

El =ntrol quinu.= tJ.ene una serJ.e de ventaJas en oamparacJ.on =n los 

metodos manuales y mecanJ.=s emplean muy poca mano de abra se avanza 

mas rapl.do matan la vegetacJ.on exJ.Stente y evJ.tan o retardan 
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consJ.derablemente el rebrotanu.ento son mas econaru.CXJS 

ConsJ.deran:lo que la mayoria de los profeswnales tecru.CXJS y 

agncultores tJ.enen poca o run;)lllla experl.encl.a en el enpleo de 

hert>J.cl.das anpll.arem::s la rnformacJ.on sobre estos productos quinu.CXJS 

El descubrlllll.ento del 2 4-D durante la seguma guerra llllUXhal marco el 

l.ru.Cl.O del desarrollO y USO J.ntensl.VO de hert>l.Cl.das especl.almente en 

los pa, ses de tecnologia mas avanzada dorrle tJ.enen gran aceptacJ.on y 

representan un gasto mayor que el de otros pestl.cl.das 

En el nercado mternacJ.onal E!Xl.sten mas de 150 hert>J.cJ.das dl.sporubles 

En la actual.J.dad el desarrollo y lanzanu.ento de cada producto nuevo es 

el resultado de estudl.os metJ.culosos y altamente especl.alJ.Zados que 

J.neluyen entre otros los aspectos qulllll.CXJS, evaluacJ.on bJ.ologJ.ca 

toXJ.cJ.dad y =ntanunacJ.on arnbJ.ental llegarrlose a cJ.fras que bordean los 

20 mllones de dolares por cada producto nuevo 

Podemos afJ.rmar que para cada problema especl.fl.= de =ntrol de malezas 

E!Xl.Sten uno o mas hert>J.cJ.das apropl.ados que pueden ser aplJ.cados solos 

en mezclas o en secuencJ.a 

En nuestro pal.S, el enpleo de metodos quinu.CXJS para =ntrolar malezas se 

mJ.cJ.o a =nu.enzos de la decada del 50 y actualmente se enplean en gran 

escala en cultJ.vos de cana y arroz y en menor escala en maiz cafe 

frutales, cereales y pastos Por otro lado su uso es aun lllliY 

restrmgJ.do en el resto de los cultJ.vos debJ.do a causas rnulbples 

entre las cuales podemos cJ.tar el arraJ.go de practJ.cas tradl.cJ.Onales de 

=ntrol de malezas falta de =noclllll.entos sobre su uso y factores 

SOCl.o-ecoi'IOl1UCXlS 

El mayor E!Xl.to de una apll.cacJ.on hert>J.cl.da en potrees se obtJ.ene 

tenJ.errlo en cuenta los SJ.guJ.entes aspectos prJ.nCJ.pales 
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a) Ident1f1cac1on de las especaes de malezas 

Antes de :reoanerdir el uso de hert>1c1das es necesar1o conocer la 

poblac1on de malezas exi.Stentes especaes, dens1dad tamano etapa 

de crecll01ento y bpo de follaJe 

b) Selecx:aon del producto aprg:uado y dos1S :rec:xJille!OOada 

!.os hert>1c1das que se errplean para controlar malezas de hoJa andla 

son s1stenu.cos, es decu, se IIDV111Zan por los teJ1dos corrluctores 

espec1allnente el floema y select1vos ya que controlan las malezas 

sm afectar los pastos Ccmo eJerrplos de estos productos poderros 

c1tar al 2,4-D y el p1Cloram que se fonnulan c:x:mn concentrados 

emuls1onables 

Por otro lado el control de malezas granuneas se efectua con 

productos s1Stenu.cos pero no selecbvos pudl.endo c1tarse el dalapon 

y el ghfosato, ambos IIIIlY solubles en agua 

Tamb1en ex1Sten productos que se fonnlan = "pellets" y se 

aphcan al p1e de los arbustos y arl:Joles mas res1stentes para no 

afectar los pastos 

En cuanto a dos1S, se debe ev1tar apl1car dos1s 1nfer1ores o 

super1ores a las recorroerxladas En el pr:uner caso, el control sera 

def1c1ente y en el segun:lo caso se puede afectar las espec1es 

granuneas o el control no es efect1vo ya que se puede produc1r una 

rap1da defol1ac1on antes de que suf1c1ente herb1c1da se haya 

d1Stn.bw.do hasta las raices y otros organos y la maleza rebrota 

rap1darnente 

e) Ooortumdad de apl1cac10n 

A medl.da que aumenta el crecll01ento de las malezas d1SJlU.IlllYe su 

suscept1b1l1dad al hert>1c1da Por eJerrplo en el caso de las 

espec1es anuales el control debe efectuarse antes de que tengan 
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unos 20 an de altura o expans1.on Sl. se apll.ca nruy tenprano no 

todas las malzeas, proveru.entes de SE!Illl.llas o brotes, han errerg1.do 

Con apll.cacJ.ones tardias, la dens1.dad y cobertura l.l!pl.den una 

ef1.caz dl.strl.bucl.on del herbl.Cl.da 

d) 1\decuada call.bracJ.On del eqw.po de aspers1.on 

Ia call.bracJ.on es ~ para apll.car las dos1.s recauenmdas 

Exl.sten vanos metcdos para call.brar eqw.pos y cualqw.era de ellos 

debe ut1.ll.zarse antes de efectuar una apll.cac1.on 

e) Condl.Cl.ones arnbl.entales 

Factores arnb1.entales tales = lluVJ.a tenperatura y Vl.ento 

tl.enen marcada mfluenc1.a en la efectl.Vl.dad de los heJ::bl.cl.das 

IDs meJores resultados se obtl.enen cuando la maleza se encuentra en 

crecmento act1.vo condl.c1.on que exJ.ste durante la epoca de 

lluv1.as Asmsmo las lluv1.as poster1.0res a la apll.cacl.on (dentro 

de las dos a tres horas s1.gw.entes) Por lo tanto cuando exJ.ste 

probabl.ll.dad de lluvl.a es meJor aplazar la apll.cac1.on 

cuando las tenperaturas son nruy altas, las plantas tl.enden al 

estado de flac1.dez y la penetac1.on y traslocacl.on no son optJ.maS 

Asmsmo las gotas de la aspers1.0n pueden secarse antes que el 

heJ::bl.Cl.da penetre a traves del follaJe 

Ia dJ.Stn.bucJ.on de la aspers1.on es afectada por un exceso de v1.ento 

que tarnbl.en puede arastrarla hac1.a cult1.vos susceptl.bles que se 

encuentran cercanos a los potreros En el caso de los llamados 

honronales (2 4-D, pl.cloram y otros), los cultl.vos de hoJa ancha 

susceptl.bles =luyen el algodonero tabaco platano, yuca frl.Jol 

dl.versas hortall.Zas y legununosas forraJeras 
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f) S1stemas de apllcaClón (F1gura 1) 

Entre los vanos métodos de aplicac1on para el ClCllltrol de amustos 

con herb1cl.das sl.Stenu.cos selectlvos ¡xxFnns mencaonar los 

Slgulentes 

Aspers1ones foll.ares PUeden reallZarse en fonna dlr1g1da sobre los 

artJustos que se desea ClCllltrolar o en fonna general sobre todo el 

potrero cuando la dens1dad de malezas arbustlvas es alta Es W1 

metodo rap1do y poco costoso cuando las especaes son susceptlbles 

I.os eqw.pos de apllcac1on pueden ser terrestres o aereos En el 

prl.llle.r caso se emplean desde aspersoras de m:x::lula acc1onadas con 

palanca hasta eqw.pos con barra de aspers1on o p1stolas roc1adoras 

montados en vetuculos notorizados las aspersoras de nrx:tula 

t1enen una capac1dad de 5-20 1 y operan a una pres1on de 40-60 

lbjpu1g2 su veloc1dad de aspers1on varia entre 2-3 JaiVhr de acuerdo 

al operarlo topograf1a t1po de aspers1on y tamano de la 

aspersora En las de tractor, la veloc1dad varia entre 4-10 knVhr 
Para ambos tlpos de aspersoras las boqw.llas mas recx:anerDadas son 

las de abaru.co o cort111a marca ''TEEJEI'" o sllDllares (F¡guras 2 3 

y 4) 

las aphcac1ones aereas con av1ones o hel1copetros se rea::mu.endan 

cuando las áreas a tratar son extensas e 111acceslbles por t1erra, 

cuando la mano de obra es escasa o donde la sust1tuc1on de ella 

por la naturaleza del trabaJo y condlc1ones naturales, s1gmflca 

reducc1on de r1esgos y costos de operac1on 

la Ul1lformdad de una aspers1on depende de la veloc1dad de 

aspers1on clase y numero boqw.llas y pres1on AsllD1SliX)1 los 

eqw.pos deben estar en buen estado el operarlo debe tener 

exper1enc1a, las condlc1ones amb1entales deben ser favorables se debe 

conocer las caracter1st1cas del producto a usarse y la callbrac1on debe 

ser correcta para que la descarga del herb1c1da sea constante 

Ul1lforme y la concentrac1on deseada 
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FOLIAR 

TOCO N 

\ 
'-

BASAL 

SUELO 

F1gura 1 S1stemas de aphcac1ón de herb1c1das para el control de malezas arbustivas 
y leñosas en pasturas (Doll J Argel P 1976) 
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Tapa 

t+--Tanque 

Cámara 
de a1re ----1~ 

Gat1llo 

Palanca 
de la bomba 

Manguera 
Lanza 

F1gura 2 Aspersora de moch1la 
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F1gura 3 Aspersora de tractor 
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F1gura 4 Boqu1lla completa 
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cabe J.IX:b.car que para el caso de los herb1.cl.das honronal.es (2 4-D y 

sJ.milares) es neoesano agregar surfactantes Estos productos 

reducen la tens1.on superfl.cl.al logranj.ose un contacto mas int:uro 

entre la gota de la aspers1.on y la rutJ.rula de las hoJas que v1.ene 

a ser una capa cerosa, apelar que cubre las partes aereas de las 

plantas En el caso de los otros herb1.c1.das los surfactantes ya 

han sl.do l.llCO:rporados durante el proceso de fonnulacJ.on Una 

var1.ac1.on en cuanto a aspers1.on foll.ares el sJ..Stema llamada de 

"broclula" ("ropauck") que consl.Ste en apll.car solucl.ones 

concentradas (+ o - en 10 de agua) que se colocan en el tanque del 

equJ.po que se conecta a una brodla o rodl.llo que se pasa o hace 

contacto con el follaJe deJando el herbl.Cl.da 

Puede efectuarse en canpos que por pr:unera vez seran sembrados para 

pasturas o en potreros que se renovaran En el pr:uner caso la 

preparac1.on de suelos debe l.IlCluir las practJ.cas st:.arnar Olan::lo se 

trata de sembrar gramineas o asocJ.acl.ones con legununosas en un potrero 

que t1.ene estas msmas especaes pero ha s1.do mvadl.do por malezas se 

puede enplear 

a) Metodos mecarncos Aradura de forma tal que el matenal vegetal 

quede enterrado 

b) Metodos aurmcos Apll.cacJ.Ones de paraquat cuarxio las plantas que 

seran reenplazadas tl.enen 5 a 10 cm de altura o expans1.on Unos 

tres dl.as despues se rult1.va superfl.Cl.almente y se procede a la 

sl.embra Tamb1.en se puede apll.car gll.fosato especaalmente cuaroo 

predcmu.nan malezas gramineas perennnes que se propagan por nzomas 

y otras estructuras vegetat1.vas SU acxaon es mas lenta que el 

paraquat por lo que se debe rultl.var y sembrar rec1.en unas dos 

semanas despues de su apll.cacl.on otra al ternat1. va es el dalapon 

que tambl.en es de acc1.on lenta pero persl.Stente en el suelo y por 

ello para sembrar se esperan una sel.S semanas después de la 

apll.cac1.on 
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El empleo de herb1c1das es ut1l en areas dorxle no se ¡:uede arar y 

ademas el subsuelo menos fert1l y las p1edras y cascaJo no se 

llevan a capas mas superf1c1ales del suelo 

El control de malezas desp.lés de la 51embra ¡:uede efectuarse con 

paraquat que se debe apl1car antes de la errergenc1a de las 

plantulas cuarrlo se 51embran urucamente espec1es de granuneas las 

malezas de ho)a andla arruales ¡:ueden controlarse con 2 4-D amma 

que se apl1ca rec1en alaiXio las plantas ut1les t1enen por lo menos 

4-5 hoJas y un macollo (F1gura 5) otra altemat1va en el caso de 

c1ertas granuneas ClOI10 Braduar1a es el uso de atrazma en 

¡n:e errergenc1a Este producto controla malezas arruales de hoJa 

andla y angosta Para controlar malezas de hoJa ancha tamb1en se 

plede emplear bentazon que es select1vo 

otros hem1c1das adecuados pero 

MCPA(sal) 2, 4-DB(sal) MCPB(sal) 

y d1clorprop (sal) 

no d1sporubles en el PeJ:u son 

dJ.noseb (amma) mecoprop (sal) 

En caso de sembrar asoc1ac1ones de granuneas y legtU111Il0SaS, el uso 

de herb1c1das es muy restr:m;J1dO Solamente se recc811l.enda 2 4DB y 

MCPB apl1cados a part1r de la formac1on del pr1mer tr1fol1o de las 

legtU111Il0SaS (F1gura 6) 

mEX:AIJCICimS EN EL MANEJO Y APIJ:CI\CICN DE IJ:ERBICIIll\S 

Los herb1c1das var1an en lo que se ref1ere a su toX1c1dad para el hambre 

y otros an1males as1 ClOI10 para las plantas pero 51 son ut1l1zados en 

forma aprop1ada 51gw.endo las mstrucc1ones y precauc1ones que se 

recc811l.endan no causan danos 

a) Hombre y arumales 

En el caso de los humanos plede ocurr1r envenenailll.ento 51 se 

:m;J1ere d1chos productos por absorc10n a traves de cortes o 

her1das en la p1el o de1J1do a l.l1balac1on de vapores 
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macollo 
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Ftgura 5 Plantula de grammea 
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Ftgura 6 Plantula de Jegummosa 



Con relacl.on al ganado el mayor pell.gro de envenenanu.ento se debe 

al COl1SUI1D de agua =ntammada ya que es ImiY po= probable la 

mgest1.on dl.recta de los recl.pl.entes de hertll.cl.da El pell.gro de 

mtox.J.cacl.on por COl1SUI1D de forraJe o malezas rec1.en tratadas con 

hertJJ.cl.das es Illl.llll1X) Sl. la apll.cacl.on se hace al tocan o 

basalmente el rl.esgo es cas1. mllo Sm embargo por precauc1.on se 

recanJ.enda aleJar los ammales del potrero que se va a tratar antes 

de l.nl.Cl.ar la apll.cacl.on y mantenerlos fuera del l1ll.SI!O durante las 

2-3 semanas s1.gw.entes Esta reoc:.t'IIE!R:lcl.on se debe a que los 

hertJJ.cl.das pueden ocas1.onar cambl.os bl.oquún.l.cos en las malezas Un 

cambl.o es la posl.ble aa.nnul.acl.on de mtratos que a Cl.ertos mveles 

son toXJ.cos para el ganado Tambl.en se ha reportado que la 

palatabl.ll.dad de algunas plantas toXJ.cas que nonnalmente no son 

COilll.das por el ganado puede at.nnentar luego de la aspersl.on de 

Cl.ertos hertll.Cl.das 

En general, la mayor parte de los hertll.Cl.das son menos toXJ.cos que 

el resto de los pest1.c1.das A =ntmuacJ.on presentarnos = 
eJemplo una relac1.on de algunos hertJJ.cl.das utJ.ll.zados en potreros 

clas1.fl.cados en categorJ.as de tox.J.c1.dad relatl.va de acuerdo a su 

dosl.S letal medl.a (0~0) en ratas Se puede observar que var1.os 

hertJJ.cl.das son menos tox.J.cos aun que la asprrma 

A contmuac1.on se menc1.onan algunas reoc:.t'IIE!R:lcJ.ones generales para la 

protecc1.0n hmnana y de los ammales 

Leer la etJ.queta del rec1.p1.ente ongmal antes de usar el producto 

PRODUCTO 
(Nombre comerc1.al) 

Foll.dol (l.nsectl.cl.da) 
Gramoxone y sl.ml.lares 
U-46 Hedonal y sl.ml.lares 
Sevl.n (l.nsectl.cl.da) 
Asp1.r1.na 
Roundup 
Asulox 
Tordon 
BasJ.nex-P, Dowpon 

1 
4 
5 
8 
9 

OL50 en ratas 
(mgjkg) 

CATEGORIA 

14 Altamente tox1.co 
150 LJ.geramente toxl.co 
300 LJ.geramente tox1.co 
850 Moderada toXl.CO 
200 Moderada tOXl.CO 
900 Moderada tOXl.CO 
000 Moderada toXl.CO 
200 Moderada toXl.CO 
330 Moderada tOXl.CO 
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Se;¡tnr las l.IIStruoci.ones y prestar atencaon a todas las 

advertencaas 

Alnacenar en el recap1.ente ongmal, apartado de senul.las 

ferti.li.zantes y otros pesti.Cl.das 

El= los rec1.p1.entes vacios enterrán:iolos a una profilrñl.dad de 

80 cm en un lugar ai.Slado leJOS de fuentes de agua 

No vaci.aJ: o lavar los eqw.pos de aspers1.on cerca de plantas 

deseables o Junto a fuentes de agua danestJ.ca o de :trr1.gac1.on 

Nunca se debe cc:mer, mascar o fumar durante la 

aspersi.on 

Es necesar1.o lavarse las manos y la cara, asi a::mJ 

camb1.arse de ropa despues de hacer una ap1I.cac1.on 

cuando se trata de herbi.ci.das que pueden causar danos 

al ser 1.11haladas es l.l1dl.spensable utl.li.Zar una mas 

cara 

Nunca se debe uti.li.zar 

ll.qw.dos de sus eJWaSes 

boca las mangueras de 

atascadas 

b) Plantas 

la boca para sacar herb1.c1.das 

Tanp:x::o se debe soplar con la 

los eqw.pos o las boqul.llas 

En cuanto a las plantas, tcxios los herb1.c1.das t1.enen 

selecti.VI.dad relati.va es decrr que son select1.vas a 

c1.ertas dos1.s y baJO determinadas corrli.ci.ones 

amb1.entales 

danos los 

producto y 

la lllllerte 

El mal uso de herb1.c1.das puede resu1 tar en 

cuales dependen del modo de acc1.on del 

vari.an desde smtamas apenas v1.sl.bles hasta 

total con la consi.gui.ente reducc1.on en la 

pdblac1.on de plantas 

cabe destacar que muc:has veces los smtamas se confurrlen o son el 

resultado de mteracc1.ones con dl.fl.ci.enci.as rrutri.ci.onales 

enfermedades, msectos, t.el!q:leraturas altas o baJas ap1I.cac1.on de 

otros pest1.c1.das as1. a::mJ otros factores 
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ras causas mas ClClll1lll1eS de 

son 

1 Dosl.s exoesJ.va 

fl.toxJ.cidad de he!:bl.cJ.das 

2 Producto apll.cado sobre especaes susoept.J.bles 

3 Apll.cacJ.ón en estado de creclllll.ento y desarrollo suscept.Ible 

4 ResJ.duos de apll.cacJ.Ones anterJ.ores 

5 Llxl.VJ.aCJ.on por exceso de lluVJ.a llegan:io hasta el sJ.Stema 

radl.cular de especl.es utJ.les 

6 Dl.spersl.Oil del producto por el Vl.ento 

7 VolatJ.lJ.ZacJ.on del producto 

8 AplJ.cacJ.on dl.rJ.gl.da defJ.cJ.ente 

9 Incatpat.IbJ.ll.dad con otros lilSI.IlOOS 

10 Cbntanu.nacJ.on del eqtll.po de apll.cacJ.on con otros productos 

11 Creclllll.ento de raJ.oes de especJ.es utl.les dentro de áreas 

tratadas con he!:bJ.cJ.das no-selectJ.vos 

El rapl.do desarrollo de las cJ.encJ.as del Cbntrol de Malezas a raiz de la 

J.ntroduccJ.on de los he!:bJ.cJ.das ha traJ.do CCIIID resultado una sene de 

benefl.Cl.os que se traducen en una mayor produccJ.on en los potreros A 

su vez se han creado nuevos problemas CCIIID consecuencJ.a del uso de 

productos quiml.cos, los cuales deben resol verse en forma adecuada 

Es l.Ildl.spensable recalcar la l111pOrtancJ.a de llevar a cabo programas de 

ll'IVestJ.gacJ.on l.Jltegrales destl.Jlados a solucJ.onar los problemas de 

malezas en cada sJ.tuacJ.on especl.fJ.ca con medl.das de prevencJ.on 

erradl.cacJ.on y control con dl.ferentes metodos 

la ll'IVestJ.gacJ.on y el mayor esfuerzo deben ser dl.rJ.gJ.dos especl.almente a 

la obtencaon de respuestas seguras, s:unples y econcmu.cas que benefl.cJ.en 

a los que se dedl.can a la ganadena SUs neoesJ.dades son grandes y no 

debe actuar precl.pl.tadamente para eVJ.tar problemas socJ.o-econcmu.cos y 

alteracJ.ones J.rrevers.Ibles y negatJ.vas del medl.o ambJ.ente 
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Ia mvestagacl.on extens1.on y entrenanu.ento de especaall.stas en sl.Stemas 

de control de malezas deben coordJ.narse con la partaCJ.pacl.On de 

l.I1Stl.tucaones y entadades representatavas para eVJ.tar dl.luir esfuerzos 

Se debe oonooer la necesl.dad de mcluir espec1.all.stas en control de 

malezas al formarse grupos :multl.dl.scl.plmanos encargados de foillllllar 

politl.cas de fomento a la ganadería a todo mvel 
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Las sem1llas de espec1es forraJeras t1enen un valor relac1onado 

prlllC1palmente con la fune1on del mater1al forraJero es decrr la 

espec1e o acces1on Elasten Im.lchos mater1ales d1ferentes de plantas 

forraJeras y su SUllllJUstro de sem11la es altamente var1able y part1cular 

en cada caso 

No es posible produc1r sem11las de "pastos", porque el teJ:nuno "pastos" 

se ref1ere a un compleJO de espec1es, acces1ones o cult1vares y no a 

algun mater1al en part1cular Por lo tanto con espec1es de forraJeras 

es funj¡¡¡¡¡ental establecer clar1dad en la 1dent1dad genet1ca o 1dent1dad 

del mater1al de rnteres 

En el amb1to de las plantas forraJeras ex1ste poca conc1ent1zac1on de 

los aspectos de las sem1llas El ternuno "sem11la" t1ene var1as 

mterpretacwnes para los d1stmtos usuanos, por eJemplo ganaderos 

11West1gadores y sem1ll1stas En el amb1to de los cult1vos 

trad1c1onales (ma1z arroz fr1Jol etc ) ex1ste una clara d1ferenc1a 

entre sem11la botaru.ca dest1nada para el cpi1SUJOC) que se llama IDJIDQ y 

sem11la botan1ca dest1nada para establecer sem11leros que se llama 

sem11la (o sem1lla bas1ca) Desafortunada!rente, con las plantas 

forraJeras ex1Ste ImlY poca conc1ent1zac10n de estas formas alternat1vas 

de ut111zac1on y se usa el ternu.no "senu.lla" md1stmtarnente 

Tarnb1en "sem1llas" en su forma vulgar son ut1l1zadas para cubr1r ambas 

formas de propagac1on es decrr sernulla botan1ca y mater1al vegetal 

En este sent1do se ut1l1za de manera erronea la palabra "sernulla 

vegetal" para des1gnar al mater1al vegetal Algunas de estas 

IDquletudes se restnnen en el cuadro 1 

Este escr1to t1ene por ob1et1vo ofrecer una or1entac1on a la 

problemat1ca del SUllllJUstro de senullas de espec1es forraJeras en 

general, tratando de 1dent1f1car los c:orrponentes prlllC1pales los 
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CUadro 1 Ternunos fonnas y descr1ptores del ternuno "Senu.llas" en las 

especaes forraJeras 

A Ident1dad genet1ca o matenal. 

1) Gramineas nombre y status 

11) Legununosas, nombre y status 

B Umdades para produccaon 

1) Senu.lla (botamca) 

11) Matenal. vegetal 

C ObJet1VO f1nal de ut111zaC10ll 

1) Para mult1pl1cac1on de mas senu.llas = "Senu.lla" (Bas1ca) 

11) Para coi1SUIIO CCllliO forraJera = "Grano" 

D Clases de senu.llas 

1) Ccm:l "senu.lla" 

Genet1ca bas1ca f1scal1zada cert1f1cada 

11) Ccm:l 1 grano" 

Ccmun ccmercaal., selecc1onada 
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posJ.bles mecaru_smos de obtencaon y los sJ.stemas de produ=J.on Se 

utJ.lJ.za el artwulo de Ferguson y Reyes (1987) CXl!llO una marco de 

referencaa Para J.lustrar en mas detalle la dJ.versJ.dad de necaru.smos de 

obtencJ.on de senu.llas se presentan cuatro Estudl.os de casos relevantes 

en PeJ:u 

A Idenb.dad de los matenales 

la J.dentJ.dad del materJ.al para rnul tJ.plJ.cacJ.on debe ser SJ.enq:>re llD.ly 

precJ.sa, enfatJ.zarrlo el nombre cJ.entJ.fJ.co y su estado genetJ.co El uso 

de nombres conrunes o vulgares es pe!J.groso por la falta de consJ.stencJ.a 

e J.dentJ.dad de estos nombres El estado genetJ.co l.llplJ.ca la defnncJ.on 

del nl.DIIerO de un materJ.al como a=esJ.on o su nombre partJ.cular como 

cultJ.var la J.dentJ.dad de algunos materJ.ales se resumen en el CUadro 2 

B Ile!maiDa y oferta 

la demanda y la oferta se refl.eren a esfuerzos opuestos en el sunuru.stro 

de senu.llas la demanda l.l1Cluye todos los esfuerzos para promover 

a=J.On por parte de un proveedor a partJ.cl.par en a=J.ones de produ=J.on 

y mercadeo la oferta se refl.ere a la dJ.sponJ.bl.lJ.dad en un m:JIOerlto dado 

como una respuesta a los esfuerzos de la demanda e l.l1Cluye las a=J.Ones 

de produ=J.on dJ.strJ.bucJ.On y mercadeo 

ExJ.sten rnultJ.ples c:onponentes del sunuru.stro los mas camunes en la 

problernatJ.ca de demanda y oferta son 

a) IdentJ.dad del materJ.al 

b) Clase de senu.llas 

e) Fonra del producto 

d) Grado de benefJ.cJ.o 

e) Volumen 
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Oladro 2 Idenhdad de algunos posl.bles matenales para IIUll hphcacl.on 

Nombre Estªdo Genehco 

CJ.entifico OJJ.hvar 

Braclu.ana decumbens Braclu.ana camm o Basl.ll.Sk 

Braclu.ana dl.ctyoneura Dl.ctyoneura CIAT 6133 IJ.anero (Colombl.a) 

Braclu.arJ.a brJ.Zantha Bnzantha CIAT 6780 Mararrlu (Brasl.l) 

BracluarJ.a br1.zantha CIAT 26646 la Libertad (Colombl.a) 

Anchupwon gayanus Amropogon CIAT 621 San Martm (Penl) 

CIAT 621 Canmagua 1 (Colomb1.a) 

HyparrhenJ.a rufa Plmtero camm 

S!;ylosanthes ca121.tata cap1.tata CIAT 10280 cap1.ca (Colombl.a) 

ª QU1aner1Sl.S Stylo CIAT 184 PUcallpa (Peru) 

ª QU1aner1Sl.S Gw.anensl.S CIAT 136 

Centrosena ¡rubescens Centro Cornun 

g acutJ.folJ.Um Acuhfoll.um CIAT 5277 VJ.chada (Colomb1a) 

g macrocarpum Macroca:tpU111 CIAT 5713 

Etc 
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f} Valor 

g} Epoca de entrega 

h} Part~c~pante 

~} Local1zac~on 

Cono part~c~pantes en relac~on con la demanda hay var~os t~pos de 

consunudores por eJemplo ganaderos mul.t~pl1cadores mvestlgadores 

etc 

Cono part~c~pantes en relac~on con la oferta estan los proveedores, por 

eJemplo mul.tlphcadores empresas de senu.llas ganaderos etc 

Segun este concepto el anal~sl.S del sunuru.stro de senu.llas se resume en 

el CUadro 3 

e Clases de sem1llas 

Ex~sten en total tres caJlq:JOS o areas de utü~dad en el mundo de 

senu.llas Estos son 

a} En la mvest~gac~on en pasturas carro recurso genet~co, 
b} En la mul.t~pl1cac~on de mas senu.llas, 

e} En la s~embra o establecl.IIU.ento de pastos neJorados 

Estos tres canpJS contrastantes dan la base pa1:a defJ.IUr tres clases de 

senu.llas, respectlvame:nte 

a} Exper~tal 

b) Bas~ca 

e} Comerc~al 

la clase de senu.lla exper~tal (o para fmes de mvest~gac~on} 

nonnalnente mvolucra una o mas acces~one(s}, donde la demanda y la 

oferta corresponden a los mvestlgadores y sus =t~tuc10nes 

Frecuentenente las senu.llas de esta clase t~enen muy poca d~sponili~hdad 
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Cuadro 3 Análists del sumtntstro para semtllas de espectes forraJeras 

C~te 

A ldentulad ó Material 

B Clase de Semilla 

C Fonna del Producto 

D Grado del BenefiCIO 

E Vol11110n 

F Valor 

G Epoca de Entrega 

H Partictpantes 

a) Demanda 

Cons~atdore 

b) Oferto 

Proveedores 

Local1zacJ6n 

a) Demanda 

b) Oferta 

Pos\bles Oescr1ptores 

Nombre ctentffico 
Nonbre cooun 

Expertmental 
Bastea 
Comerctal 
Cert1f1cada 
Selecctonada 

Semtllas 
Material vegetal 

Crudas 
Clas1 flcada 
Escartftcadils 

Peso de semtllas 

Real (monetPrlO) 

lntrfnseco 

Mes 

GanaderO" 
~ul t1 p\1 c'ldorcs 

lnvesttgadores 

Hul t 1 pltcodores 
Empresas de semillas 
Ganad~ro multtpltcador 

Reg16n c1udad hnca 

Reg16n c1udad ftnca 
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Ejenplos o Unidades 

! decumbens ~ acuttfoltum 
Comun CV V1chada 

¡; mac ocorrun CIAT 5713 

cv Pucallpa 

Clastficada 
Estacas estolones 

g kg ton 

${kg S/kg SPV 

Ccmo .recurso g nét ice 

Abnl 

Sr Jesus Convenc1do (le Esperanza> 
Sr Manuel Mult1pl1Lador 

1 A José Ensayos 

Sr Manuel rtult1pltcndo 
Semtllas de Pastos ltda 
Sr Jesus Convencido 

Zona ganadera de ventas de forroJ 
Zona productora de sennlla 



y dJ.strlbucl.on y su valor es mtrl.IlSeCO (no real) CCIIOO un recurso 

genet1.= 

Ia clase de senulla dencml.nacla senulla basl.Ca l.llVolucra uno o mas 

cultJ.vares nuevos donde la demanda y la oferta le =rresponden a las 

illStl.tucJ.ones de l.llVestJ.gacJ.on que estan pranDVJ.endo su ll.beracl.on mas 

los pnmeros nrul t1.pllcadores de senulla ~l.al Ia senulla basl.ca es 

s1.enpre de poca dl.sporu..bill.clad y =n una dJ.strlbucJ.on llll1Y restr:m;Jl.da y 

dJ.ngJ.cla y tJ.ene un gran valor en ternunos reales 

Ia clase de senulla comercl.al nonnalmente l.llVolucra uno o mas 

cultJ.vares donde la demanda proVJ.ene de ganaderos y la oferta puede 

l.llVOlucrar enpresas senulll.stas, nrultl.pll.cadores de senullas y hasta una 

illStJ.tucJ.on de l.llVestJ.gacJ.on Pl:ogi:esl.vamente su dJ.sponl..bJ.ll.clad es en 

volUll'el'leS mas grandes y su valor es real defJ.nJ.do por los esfuerzos de 

oferta y demanda en el mercado 

El CUadro 4 resume las caractenst1.cas de las dl.stllltas clases de 

senullas 

D RecursoS l.llVOlucrados en la prod¡x:cJ.an de sem1 JJ as 

Es :unposl..ble generar y dJ.strlbuJ.r senullas de cualquJ.er clase sm 

recursos Los tJ.pos de recursos rleCeSanos son los s1.gu1.ente 

a) FJ.nal1Cl.eros 

b) Humanos 

e) Planta y equJ.po 

d) Seml.lla basl.ca 

e) Tl.erra 

f) Insumos agrl.=las 

g) Servl.Cl.OS de apoyo 

h) Tecnologl.a de proc:Iu=1.on 

l.) OrganJ.zacJ.on 
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Cuadro 4 Clases de sem1llas de forraJeras 

ACtiVIdad 

6 
Ut1l1dad 

Clases 

de 
Semillas 

Tipo 
de 

Part1c1pantes 

Demanda Oferta D1str1buc16n y Valor 
Material Ususrfos Proveedores 

A Recurso genético Experimental Acces16n INI INI Muy restrmg1da por 
para fnvestlgacu5n lnvestlgadores Irwest1gadores d1spomb1l1dad y ut1l1dad 

B MultipliCación 
de más sem1 llas 

BáS1C8 

C S1arbra de potreros Comercial 

Stembra de potreros 

Siembra de sem1llero 

CUltivar INI 
Nuevo 

Cultivar 
COIIIJfl 

Nuevo 

P 1meros 
Multiplicadores 

Ganaderos 

Ganaderos 

INI lnst1tuc1ón de Investigación (ej IVITA INIAA) 
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INI 
INI 

Ganaderos o 
Et11>TeS8S 

S1n valor comerctal 

Restringida por d1spon1b1l1dad 
Y Utl lldad 

Valor real 

General 

INI o Valor real ($) segun demanda y 

Multiplicadores suministro 

Ganadero INI o 

Mult1pt1cadores 



En el CUadro 5 se resumen estos recursos 

En cualqw.er s~stema de proch.!=~on la tecnolog~a de produ=~on CUI'lple 

una func~on clave 

pueden mcltur 

Los aJi1il011elltes de la tecnolog~a de produ=wn 

a) Morfolog~a y desarrollo de la planta mflorescenc:aa y senulla b) 

Fenolog~a y madurez de las senullas 

e) Establecl.!lll.ento y maneJO de senulleros 

d) Cosechas de senullas 

e) Acondl.c~onanuento de senullas 

f) Cahdad de las senullas, 

g) S~stemas de produ=~on de senullas 

Los elementos de tecnolog~a de produ=~on de senullas vanan para cada 

mater~al 

El CUadro 6 resume estos elementos 

F Rlsililes parbc~ 

El stmUlUStro de senu.llas se logra con la part~c~pac~on de vanas 

personas yjo entldades 

En las a=~ones para proJ~DVer el stmll1Ustro de senu11as de las clases 

expenmental y bas~ca es muy comun contar con la part~c~pac~on parc~al 

de mshtuc~ones de 111Vest~gacwn, ent~dades de fCJIOOnto y extens~on 

En las a=~ones para promever el sunu.rustro de semillas de la clase 

comerc~al es muy comun contar con la part~c~pac~on de ganaderos 

agncultores, enpresas de senullas, etc En relac~on con la oferta 

~sten muy pocos "productores de senullas" autent~= en el amb~to de 

las plantas forraJeras la produ=~on de senullas de espec~es 

222 



CUadro 5 Algunos recursos N'CeSar1os para el Sllll\l.IllStro de senullas de 

plantas forraJeras 

A F1nancaeros 
Fuente 
Presupuesto 
Normas y tranutes 

B Humanos 
Especaal1zado 

Agrol10l0C>S 
TecruCXJS 

No ISpec1al1Zado 
Mult1pl1eadores 
Mano de obra 

e Planta y eqmpos 
Asp1radoras hoces d7adones 
Pabo bodega alln?CCP 
Transoorte 
Co3echadoras seca.loras 
etc 

D &enu.lla bas1ca 
Mater1al genetl= o MateJ.1a prllna 
para JJUClar la mult1pl1cac1on 

E T1erra o Ci.ll11jJOS establec1dos 

F lllSlUilOS agn=las 
Abonos herb1c1das plagu1c1das etc 

G Serv1c1os de apoyo 
As1stenc1a tecnlca y asesor1a 
Invest1gac1on en tecnolog1a de senu.llas 
Ana11s1S de senullas etc 

H Tecnolog1a de proctu=1on (Ver CUadro 6) 

I Orgaru.zac10n (Ver CUadro 9) 
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OJadro 6 Canqx>nentes de tecnolog1.a de prcx:lu=l.On de semillas de una 

especae forraJera 

I M:>rfologia y desarrollo de 

la planta la mfloresoencaa y la senu.lla 

II Fenologia y madurez de las senullas 

Epocas y oontrol de florac1.on 

Madurez fl.Sl.ologl.oa 

Madurez para la cosecha 

III Pracboas de establecl.ltU.ento y maneJo de senulleros 

a) Precosecha 

b) Posoosecha 

n Cosecha de senullas 

V Aoondw1.0nam1.ento de senullas 

VI Cahdad de las senullas 

a) Componentes fl.Sl.COS, fl.Sl.Olcgl.COS y samtarl.OS 

b) Ana11s1.s de senullas 

e) S1.stemas de control 

l.) Intemo 

]_]_) Exten1o 

VII Sl.stemas de produ=l.on (Ver cuadro 9) 
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forraJeras es no:t111alnente una act1v1dad parc1al secunclar1a o de 

ooortun1dad por parte de vanas personas o enbdades qtUenes en 

real1dad están muy 1dent1f1cadas mas e){actarnente = ganaderos 

agr1cultores,'~resas agrllJ?9C'mr1as, o J.IJVeLS1orustas 

La 1dent1dad de los posl.bles part1c1pantes se resune en el CUadro 7 

Exl.sten var1os IreCaillSifOS contrastantes para obtener senu.llas de 

especaes forraJeras por una persona dada 

Las oosl.bles alternat1vas son 

1 Donac1on 

En el caso de dernanja de senu.llas perra mvest1gac10nes de plantas 

forraJeras es normal que las ent1dades de mvest1gac10n ofrezcan entre 

ellas pequenas cant1dades de sus senullas caroo una donac10n Este es el 

mecaiUSll10 mas camun para m1c1ar nuevas a=1ones de evaluac1on de 

pasturas mvolucrarrlo donac10n de senulla exper:unental En el llUSIOCl 

sent1do, para mc1ar programas de mult1pl1cac1on de senullas las 

1nSt1tuc1ones pueden donar sem1lla bas1ca Por otro lado nad1e hace 

donac1on de senu.lla comercaal ya que t1ene un valor real 

2 Compra 

En este mecaiUSll10 de obtenc1on esta :urpl1c1ta la d1sponl.b1hdad en un 

lugar part1cular Segun la relac1on entre el lugar de oferta y el lugar 

de dernanja se puede mvolucrar la l.lllp0rtac1on o un tranu.te local 
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cuadro 7 Posl.bles partJ_clpantes en la producclon de SE!Illl.llas de 

espec1es forraJeras 

A Oamo rnult1pl1cadores 

1 lnstltUClOn nac10nal de lnVeStlgaClOn 
a) Programa de pastos y forraJes 
b) Programa nac10nal de SE!Illl.llas 

2 Ganadero 
adoptador p1onero de pasturas meJoradas 

3 Ganadero o agncultor 
selecc10nado por mteres en autoabastec:iru.ento de 
senu.llas 

4 Ganadero o Agncultor 
con exper1enc1a en producc10n de senu.llas (rnult1pllcador 
de SE!Illl.llas) 

5 Empresa productora de SE!Illl.llas de plantas forraJeras 

6 Empresa productora de senu.llas de cult1vos (arroz rna1z 
sorgo soya etc) 

7 Empresa de senu.llas 

8 Empresa agropecuana 

9 Empresar1o o 1IWers1on1sta agropecuar1o 

B En General 

1 Inst1tuc1on de 1nVest1gac1on 
a) De pastos y forraJes 
b) De senu.llas 

2 Ent1dades de fomento y extens1on 
Banco ganadero 
Corporac1on de desarrollo 
CaJa agrar1a 

3 Asoc1ac1ones de productores 
Cooperatl vas 
Fondos ganaderos 
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3 Trueque (o mtercalllkn.o) 

Entre agn.cultores y ganaderos, es relat1vamente = hacer 

mtercarnlnos de SE!llll.llas por mano de oora u otro prcxiucto =n base en el 

=ncepto ClOilUll1 de un valor real de los b1enes lllVOlucrados Este 

rnec:aru.smo es mas relevante en el c:aso de SE!llll.lla c:ornerc1al 

Se ref1ere al c:aso en que un ganadero o ent1dad de llWest1gacwn 

<==dor) esta d1spuesto a organ1zar su prop1a producc1on y resporrle 

a toda la problernat1c:a de rec:ursos establec11111ento maneJo =secha 

etc En el c:aso de nuevos rnatenales y cult1vares este rnecan1smo de 

obtencaon t1ene una alta relevancl.a para desarrollar todas las clases de 

SE!llll.llas 

5 Producc1on en compam.a 

Se ref1.ere a un mec:aru.smo para =mbmar esfuerzos y recursos entre una o 

mas personas o ent1.dades para lograr una prcxiucc1.0n de senu.llas y luego 

una repart1c1on de esa produccwn en proporc1on a los valores relat1vos 

de los aportes de c:ada part1c1pante la prcxiucc1.0n en c:omparua es muy 

ClOilUll1 en la prcxiuccwn comerc1al de grammeas en todo el mundo trop1c:al 

llWolucrarrlo normalmente un ganadero y un ernpresar1o 

Exl.sten un numero mfl.nl.to de var1.ac.wnes en el rnecan1.smo de producc1.on 

en conparua segun los partw1pantes y sus posl.bles aportes 

la producc1on en c:omparua t1ene una alta relevanc1a =n SE!llll.llas de 

plantas forraJeras porque 

a) Es una manera ef1c1ente de d1sponer de recursos para lograr una 

prcxiuccwn es decrr por un n1vel dado de recursos puede lograr un 

l11élX1I110 volumen de prcxiucc1on 
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b) Tambl.en se promueve una produocl.on =n gastos mmllllOS por unJ.dad 

de produ=J.On es decar se reducen los gastos de produ=J.on en 

$jkg 

e) Ofrece una estrategJ.a para reduc:tr los nesgas lllherentes a la 

produ=J.on de sem:Lllas de plantas forraJeras por causas de 

varJ.acJ.ones en el clJ.ma mal maneJO o l.IlpreYJ.stos durante la 

produ=J.on 

6 Produ=J.on por =ntrato 

Se refl.ere a la defJ.nJ.cJ.on de un acuerdo entre un comprador y un 

multJ.plJ.cador para promover una produocJ.on especl.fl.cada por parte del 

multJ.pll.cador Este multJ.plJ.cador es un especl.alista =n base en 

experl.encJ.a prevJ.a y recursos dJ.spombles El =ntrato ofrece al 

multJ.pll.cador la ventaJa de tener un mercadeo ya defJ.nJ.do a un precJ.O 

neg=J.ado 

El cuadro 8 resumen todos los mecarnsrnos posl.bles de obtencJ.On de 

sem:Lllas J.ndJ.cando su relevancJ.a relatJ.va en relacJ.on =n las dJ.stJ.ntas 

clases de sem:Lllas 

Se puede defJ.nJ.r como un sJ.stema de produ=J.On de semJ.llas la manera 

medl.ante la cual se J.ntegran recursos humanos f=ancJ.eros l.llSUillOS y 

otros para promover la produ=J.on de semJ.llas de un matenal 

partJ.cular, de una clase especJ.fl.ca 

En general un sJ.Stema de produ=J.On de sem:Lllas l.IlVolucra tres 

rrecanl.SiliOS 

a) Produ=J.On pro¡;na 

b) Produ=J.On en cornpanl.a y 

e) Produ=J.on por =ntrato 
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Oladro 8 Posibles mecaru.SIIIJS de ootencaón de senu.llas de plantas 

forraJeras en relac1on oon las clases de senu.llas 

Clase de senu.llas 
Posibles mecaru.SIIIJS de cibtenc1ón 

1 IlanaC1011 X 

2 Ccuupta 
a) Por I.np>rtac1on X XX 
b) De una fuente local X XXX 

3 Trueque (o mtercamluo) X XX 

4 Prt:x:iu=1on prop1a (autoabastec11111ento) XXX XXX XXX 

5 Producxaon en OCII'péllÚa X XX XXX 

6 Producxaon por contrato XX X 

1 =Grado de relevanc1a X= baJO XX= memo XXX= alto 
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En cualqlll.er s1.stema de produ=1.on los part1.e1.pantes o mult1.pll.cadores 

pueden ser ent1.dades de ll1Vestl.gac1.on o de fomento ganaderos 

agncultores o enpresas 

El CUadro 9 :restJme var1.as altenJat1.vas en relac1.on a las clases de 

senu.llas 

Es 111liY oonvemente c::onpartrr la multl.pll.cacl.on o producc1.on de senu.llas 

en dl.stl.ntas acc1.ones o fases comunes En este sent1.do se proponen las 

s1.gw.entes acc1.ones o fases en orden cronolog1.co aproxlllléldo 

a) Organ1.zac1.on general 

b) Planeac1.on anual 

e) Plan para asegurar la Cclll.dad 

d) Producc1.on actual (propagac1.0n, estableclllll.ento, maneJo de 

canpos y cosecha) 

e) Almacenanuento y acond1.c1.onanu.ento 

f) Ol.strl.bucl.on¡Mercadeo 

g) Rev1.s1.6n/Informes 

h) Act1.v1.dades en conJunto 

Estas acc1.ones se :restJmen con mas detalle en el OJadro 10 

V FS'IUDIO lE CASOO EN PER1 

No 1 Importac1.on 

En el caso de grammeas exl.Sten casos de l.!Tp0rtac1.on de Australl.a 

Brasl.l y Colambl.a las exper1.enc1.as fueron varl.ables y se caractenzan 

por demoras en la entrega fmal y nruchos casos de baJa cal1.dad que 

causan grandes d1.fl.cultades con reclcuros por parte de los ganaderos 
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cuadro 9 Posl.ble orgaruzae~on de los sl.stemas de prcx:lu=~on 

Mecaru.SI'OClS de Obtencaon con 

Un s~tema de prcx:lu=~on 

A Produ=~on prqua (autoabastecl.IIU.ento) 
a) Un1dad de mult~pl~cae~on dentro de 

un programa de pastos y forraJes 
b) Programa naewnal de senulla bas~ca 
e) Produ=~on en fmca (Produ=~on 

artesanal) 

B Produ=~on en cornpan~a 
a) INI =n empresa o ganadero 
b) Ganadero con ganadero 
e) Enpresa =n ganadero(s) 

e Produ=~on por =ntrato 
a) NRI =n empresa o ganadero 
b) Enpresa =n ganadero ( s) 
e) Enpresa =n productor(es) de senu.llas 

* 

Clase de senu.llas 

* XXX 

X 

xxxl 
X 

X 

XX 

Y? 
X 

XXX 

XXX 

1 2~do de relevanc~a X= baJo XX= meg~o XXX = alto 
ref1ere a los Es~os de casos N 1 2 y 3 respect~vamente 
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cuacl= 10 A=l.ones o fases CCIIllUJ1eS en la rnultl.pll.caCJ.on y produ=J.on de 

senullas 

A Orgaruzacl.on general 

B Planeacl.on anual 

e Plan para asegurar la call.dad 

D Produ=J.On actual 

PropagacJ.On 

Establecl11ll.ento 

ManeJO de campos (o semJ.lleros) 

Cosecha 

E Acorrll.cJ.onanu.ento y almacenanu.ento 

F Dl.stribucl.on(Mercadeo 

G Revl.Sl.onjlnfonnes 

H Actl.vl.dades en conJunto 

liWestl.gaCl.On en pasturas 

!IWestJ.gacJ.on en senullas 

Fomento de pasturas 

capacJ.tacJ.on 

COlaboracJ.On tecruca 

Etc 
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En el caso de 1~ la ll!Plrtac~on es esporamca y prmc~palmente 

de Aust:J:aha los prmc~pales problemas estan relac~onados =n un 

COI!TpOrta!lu.ento muy vanable del mater~al forraJero por falta de 

adaptacwn al rnedl.o local (pero no de baJa cal~dad) 

las poslluhdades de ll!Plrtar s~enpre defmen algunos mar=s de 

referenc~a para la produ=~on de cada mater~al dentro de la llrlustr~a 

nacmnal de senul.las Un caso es cuando la demanda local puede ser 

abastec~da =n una :unportac~on caractenzada por a) segur~dad de 

entrega rap~da b) cal~dad razonable y los e) prec~os mfer~ores de la 

produ=~on local 

Aqu:L estan :unphc~tas las grandes d~hcultades para desarrollar una 

produ=~on nac~onal rentable y cc:mpetJ.t~va ser~a razonable aproverchar 

esta posw~hdad 

Por otro lado, cuando la ll!Plrtac~on :unphca a) perd~da s~gn~f1cat1va 

de mv~sas b) nesgos ~tar~os, e) baJa cahdad d) altos prec~os e) 

d~sponWhdad nula o mc~erta las poswü~dades para desarrollar una 

produ=~on nac~onal son favorables 

No 2 Produ=wn prop~a de senulla bas~ca oor INIM-rvrrA 

En 1986 ~ promov~o la lW&ac~on formal de la a=es~on Sylosanthes 

gu~anens~s CIAT 184 con el nombre del cv PUcallpa Colro parte clave 

del proceso de lW&ac10n ~ (Inst~tuto Veter=~o de Irnrest~gam.on 

Trop~cal y de Altura) y el INIM (Inst1tuto Nacwnal de Irnrest~gac10nes 

Agrar~a y Agro:m::lustnal) orgamzaron la mult~phcacwn de un volumen 

s~~f~cat~vo de senulla bas~ca 

Para este caso se utü~zo el s~stema de produ=~on prg;ua con una 

f~~ac~on parc~al de CORDEU (Corporac~on Reg~onal de Desarrollo) 

~ e INIM responcheron cas~ totalmente =n los demas recursos 

necesar~os mcluyendo la organ~zac~on del proyecto el agroJ1CliiX) 

responsable t~erra en la Estac~on del IVITA mano de obra senulla 
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prebas~ca cosecha y aoonchc10nanuento de senullas Co!ro los Ulllcos 

part1c1pantes ellos DUSIOOS obtuv1eron la total1dad de la produoc10n 

Esta caso se resume en el cuadro 11 

No 3 Produoc1on de senulla oomerc1al en oampan1a 

Este caso se ref1ere a una produoc1on oomerc~al del = PUcallpa 

mechante una combmac1on de esfuerzos y recursos entre INIM-IVITA y 

algunos ganaderos seleoc1onados COI'OCl mult1pl1cadores 

INIM-IVITA oontn.buyeron oon la orgaruzac1on asesor1a tec:ru.ca senulla 

bas1ca y acond1c10nanuento f1nal Con base en estos aportes recil)1eron 

?0-30~ de las senullas produc1das ademas de exper1enc1a en la 

tecnolog1a de produoc1on de senullas a n1vel de f111cas 

Se selecc10naron e= ganaderos pard part1c1par como mult1pl1cadores 

(nuevos) de sem1llas Ello<1 contrJ.buyeron oon la t1erra mano de obra 

e l.J1SUl'K)S para preparar maneJar el seJTLllero y reahzar la cosecha de 

senullas Basado en estos aportes recJ.1)1eron 70-80/ de las senullas 

cosechadas, mas un potrero establec1do ademas de una exper1enc1a 1I11c1al 

en la act1v1dad de produoc1on de senullas 

Este caso se resume en el cuadro 12 

No 4 Produoc10n de senulla bas1ca oor contrato 

Este caso se ref1ere a la mult1pl1cac10n de senulla bas1ca de Q 

QU1anens~s en Pucallpa por parte del IS'l'-'I'arapoto (Insbtuto Super1or 

Tecnolog1oo) a traves de un contrato de produoc10n y compra con 

INIM-IVITA 

En este caso INIM-IVITA reqlll.eren de la senulla pero pref1eren 

aprovechar las exper1enc1as recursos e mteres del rsr como un 

mul t1pl1cador con exper1enc1a en la produoc1on de este mater1al 
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Cuadro 11 Estucho de caso N° 2 ProdJcc16n propta de sean tla bas1ca 

a) ACtiVIdad general 

Mater1al 

Mecan1sroo 

Partlctpantes 

Meta 

Mult1plicac16n de semtlla bás1ca 

Stylosanthes gu1anens1s cv Pucallpa 

Mult1pl1cac16n propia (por lVITA e INIAA) 

!NIPA IVITA y CORDEU en Pucallpa Peru 

150 kg de sem1lla bás1ca en agosto 1987 

b) Resunen de contnbuctones y benehctos 

Part 1 c1 pante 

IVITA JNJAA 

2 CORDEU 

Contrtbuctón 

Organtzactón general 

2 Agrónomo (1/2 tiempo) 

3 T1erra pan semillero 5 ha 

dentro de la EE de IVITA 

4 Semilla pre bas1co 

5 ManeJo del semillero 

6 Cosecha 

7 Acondctonam1ento de sem1lla 

F1nanctact6n (sueldo del 

agróncmo msunos agrfcolas 

y mano de ob a) 
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Beneflctos 

Sem1Ila bás1ca producido (100% y 150 kg) 

recu so clave para tnlLtDr la p oducc1on 

comerc1al de s~n1llas 

Fonento de desarrollo de pasturas en 

la regt6n 



o 
Cuadro 12 Estucho de coso N 3 Prod.Jcción de semtlla come c1al en coopanfa 

8) Acttvtdad general 

Matertal 

Mecamsmo 

PartJctpantes 

Meta 

ProciJcctón comerctal de semtllas 

Stylosanthes mnanens1s cv Pucallpa 

ProciJcctón en c~nfa 

INIAA IVITA CORDEU y ganaderos seleccionados 

500 kg de senn lla canerctal en agosto /88 

b) Resunen de contrwbucfones y benef1ctos 

Parttclpante Contrwbuctón Beneftctos 

1 INIAA IVITA o gantzact6n general Semt lla prod.Jc1da (20 30X) 

2 Agrónomo con exper1encta para dar 2 Cuanttftcactón de tecnología de 

as1stencta tecn1ca producctón de semtlla a ntvel de 

3 Semilla bás1ca 

4 Movll •dad 

5 AcondJCIOnamJento fmal 

2 Ganaderos Tterra (1 ha cada uno para dos Semillas producidas ( 70 80%) 

fmca 

SeleccH:It'lados anos) y su preparactón 2 Expertencta en producctón de semtllas 

cano 2 Hane¡o del semillero incluyendo 3 Algunos dfas de pastoreo (Ano 2) 

Multiplicadores mano de obra para establectmtento 4 Un potrero establecido (Ano 3) 

(aprox CinCO) control de malezas 

3 Insumas agrícolas (abonos y herbiCidas> 

4 Cosecha de sean ll as 

5 AcondiCIOnamtento 1n1c1al 

3 calDEU flnanci&Cion del agróoooo y su Fomento de desarrollo de pasturas 

mov1l1dad en la regton 
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las =ntnbuc1ones de INIM-IVITA son organ1zac1on del =ntrato 

( especaf1cando prec1o de CCB!pra volumen y epoca etc } d1sporub1l1dad 

de la serrulla bas1ca colaborac1on tecn1ca y d1spon1b1l1dad de fondos 

para pagar el valor de las serrullas en la epoca de entrega 

El IST d1spone de un agrc>rlCI'OCl responsable y con exper1enc1a mano de 

obra e lJ1SUlllOS para establecll!Uento maneJo y cosecha de las serrullas 

la exper1enc1a prev1a de 1ST se 1nd1ca por Perez Ferguson y I..opez 

(1987} 

Este caso se resrnne en el CUadro 13 

No 5 PrQyecto rntegral de pastos meJorados y de serrullas 

Este caso se ref1ere a tm proyecto rntegral con conponentes de a) 

fomento en pastos meJorados y b) genencwn de senu.llas 

lli el caso de nuevos rnatenales (e J cv Pucallpa en el trop1co 

humecto} estos carp:>ner>tes son cornpat1bles y de neces1d>d I!Rltua 

Se contempla el desarrollo 12rogres1vo de algunos serrulleros y luego una 

expans1on en pastos meJorados en base con serrullas generadas por el 

llll.Siro proyecto 

El Proyecto Integral contenq;>la una part1c1pacwn 11Rllt1ple de ent1dades 

(de 11West1gac1on y de fomento) rnteractuando =n algunos ganaderos que 

actuan como adoptadores p1oneros de pastos meJorados y tarob1en 

11Rllt1pl1cadores de serrullas Obv1amente tanto part1c1pac1on t1ene 

1mpl1cac1on en act1v1dades de planeac1on ooord1nac1on y enlace 

las posl.bles contrl.buc1ones y benef1c1os de los part1c1pantes se resume 

en el CUadro 14 

Este t1po de proyecto es llRlY relevante para evaluar el conportallll.ento de 

asoc1acwnes de grallll.neas y legununosas a n1vel de frncas para 
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Cuodro 13 Estucho de caso N° 4 ProdJcc16n de sem1lla bás1ca por contrato 

O) Act1v1dad general 

Materral 

Mecamsmo 

PartiCipantes 

Meta 

MultlpliCSCión de sem1lla bás1ca 

Stylosanthes gu1anens1s cv Pucallpa 

Contrato de prodUcción y compra 

INIAA IVITA (Pucallpa) e 1ST (Tarapotol 

100 kg de semtlla bás1ca eo agosto /88 

b) Resunen de contribuciones y benehc1os 

Participante 

1 INIAA IVITA 

2 1ST 

(Tarapoto) 

Contr1buc1on 

Organ1zac16n general pero especialmente 

la dehn1c16n del contrato y normas 

paro la producción 

Z Sem1lla bás1ca 

3 Colaboración técmca rcv1stón de cBq>Os 

pre y post siembra 

4 Acond1c1onemiento f1nal 

Benehcfos 

Semilla bás1ca recurso dave paro contl ua la 

produccrón comercial 

2 Fomento de sem1llas con nuevos mutt1pl1cadores 

3 Cuant1f1cacion de tecnología de producc1on a 

mvel canerc1al 

5 Fondos para pagar por la compra de sem1llas 

PartiCipaCión en definiCión del contrato Ingreso por actiVIdad de producc1on agr1cola 

2 Agrónano responsable con expenencta Z Expenenc1a en producc1on de sermllas 

en semillas de forraJeras 3 Act1v1dad compatible con capac tac16n de 

3 T1erra (2 ha) para el semillero estutdrantes 

4 Preparac1on y maneJO del sermllero 4 Contr1buc16n al de arrollo del sector 

Incluyendo mano de obra y maquillan a ganadero 

para el establec1m1cnto hasta la cosecha 

5 Cosecha de sem1llas 

6 Acond1ctonam1ento JOICtal 

7 Entrega de sem1llas 
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o 
Cuadro 14 Ec;:tudto de caso N 5 Proyecto Integral de pastos meJo dos y de semtllas 

a) ActJVtdad General 

Material 

Mecamsmo 

Participantes 

Meta 

Proyecto Integral de pasturas y sem1llas 

a) Val•dac16n de tecnologfa de pasturas 

b) Generación de semtllas para expandtr el proyecto y 

validaCión de tecnología de producción de semtllas 

.§. gUJanensJS cv Pucallpa 

Producctón en companfa 

lnstttucJones de lnvesttgacJón INIPA JVJTA CIAT 

2 Ganaderos ptoneros adoptadores de pasturas mejoradas 

3 Ent1C:Iades de Fanento y Extenstón (CORDEU Fardo Ganadero 

Banc C nadero etc) 

50 kg de emtlla omerctal por ano 

b) Resumen de postbles contrtbUclones y bcneft tos en las act1 dades en s~1ll s (e;: lame te) 

Port1c1pante Posible ContrJbuctón 

Jnst•tuctón(es) Def1ntc16n del Proyecto lntegr l 
de Jnvest1gac16n 2 Semilla bastea 

2 Ganaderos 
Seleccionados 
(aprox cfnco) 

3 Aslstenc1o técntca 
4 Prov1s16n de a\gun s 1nsumo~ agrfcolas 
5 Opctón para corrprar las sem1llas 

6 Transporte hasta las ftncas 
semt llas 

7 Mon1toreo detallado 
7 Capacttact6n de partlctpantes 
7 Tran porte hasta las fmcas 

Tterra ~ra sem1llero por dos anos 
(0 5 ha) 

2 Prov1s1ón de tnsumos agrfcolas 
3 ManeJO del semillero mcluyendo mano 

Postbles Beneftclos 

Cu nt1f1cac1on de 1nvcrs1ones producc16n y 

l1m1tBc1ones en producción de SeMilla en f1ncas 
2 Cooportam1ento del cut t1 o er f1ncas espec1alment 

rend1m1ento de sem1lla (kg/la) 
3 Segu1m1ento con los ganaderos en act1v1dades de 

semtllas 
4 Semillas cosechadas 10 50% segun contrtbucton 

para expandtr el Proyecto Integral 

Semtllas cosechada 50 90X scgLn contrtbucton 
para expandtr sus áreas de potreros y/o 1ng esos 
por ventas de semtlla y/o servtctos po1 trueque 
sem1 t las 

de obra para establecimiento y control 2 Exper1enc1a en producctón de semillas en f1ncas 

3 Ent1dades de 
Fanento y 

Extensión 

de malezas 3 Algunos dfas de pastoreo (Ano 2) 
4 Cosecha de semtllas 4 Un potrero mejorado (Ano 2 o 3) 
5 01sponer 1nformac1on al proyecto sob e 

1nvers1ones y ut1ltzac1ón de semillas 

FJnanctacton del proyecto 
2 Transporte hasta las ftncas 
3 ActiVIdades de extensu)n 
4 Monttorfa general 
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Capac1tac1on de sus técn1cos 
2 Transferencia de tecnología 
3 Fomento de pasturas mejoradas 



deioostrar y documentar su func1.on econcmuca al ganadero y para defmrr 

su func1.0n en la sosteru.b1.hdad de recursos en el trop1.= hwnedo 

OJando las asocaac1.ones 1.11Volucran mater1.ales nuevos se obll.ga la 

generac1.on de senullas por parte de los part1.c1.pantes en proyectos 

porque no hay otras alternati.vas El =ncepto de este proyecto mte;¡ral 

es dl.sponer de senullas y desarrollar nrul t1.phcadores corno parte de las 

acx:aones de fomento de pasturas 
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Ferguson J E Reyes e 1987 SemQllas SU multlpllcaclon y su 

JllVesbgaclon = acbdacles mtegradas a la RIEPl' En 

Investlgaclones de apoyo para la evaluaclon de pasturas mernonas 

de la tercera reuru.on de trabaJO del Com.Lte Asesor de la RIEPl' 

15-18 de octubre de 1985 CIAT Gall Cblambla p 51-75 

Perez, e R Ferguson J E y Lopez, W 1987 Producclon de semlllas de 

tres especles forraJeras en Tarapoto, Peru Pasturas Tropwales 

Boletm 9 (2) 18-23 
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moPJ~GAcroo ~ Y MliN&JO IE SEMII.UlU; m Bradu.an.a 

deannl eus Y stvlosanthes gwanensiS Var PUcallpa1 

e Reyes2 

Aumentar el oonoclllll.ento de los partl.cJ.pantes acerca de 

CX>IlSJ.deracJ.ones de campo a tomarse en cuenta en la produccJ.on de 

senullas de !} decumbens comun y § gUJ.anensJ.s vanedad PUcallpa 

Ayudar a que los partJ.cJ.pantes esten mas capacJ.tados para 

desarrollar la actJ.VJ.dad de produccJ.On de senullas de pastos dando 

a ex>nocer algunas alternatl.vas para su estableclllll.ento y maneJo 

enfatJ.zando en las especl.es mdl.cadas 

CrJ.terJ.o 

-Alternatl. vas 

A 

MANEJO 

1Presentado al"CUrso Taller sobre estableclllll.ento, rnantenlllll.ento y 
produccJ.On en el tropJ.CX> peruano PUcallpa, Septl.ernbre 29 a octubre 
8 de 1987 

2rngenJ.ero Agro= de pasturas del IVITA-PUcallpa 



a) CaDpo nuevo 

S~eubra 

Tratanu.ento senul.la 

Sellu.lla sexual 

Mater~al vegetativo 

Dens~dad s~embra 

Senulla alta calidad 2 o-2 50 kgjha 

Sellu.lla baJa calidad 8 o-10 O kgjha 

S~embra en hl.leras manualmente, can maqumar~ 

S~embra al voleo nanualmente 

Tapado de la senu.lla 

lll:xxlaDuento 

N 25-50 kgjha (5o-1oo kgjha de urea¡ 
P 40-60 kgjha P2o

5 
(200 kgjha de roca 

fosfonca) 

S (5-10 kgjha de flor de S) 

P.tec:mle 

Iruc~o de lliN~as (aproxll!Bdamente 15 de Octubre) 

Pastoreo 

Maqumar~a 

FelDlcxp.a 

Iruc1o florac1on (Nov ) 

Maxl.lla. floracwn (D~c ) 

Maduracwn (D~c -Enero) 

ConLtol de malezas 

b) CaDpo establecl.do 

Pre corte 
Iruc~o de lliN~as (aproxJ.IDadamente 15 Octubre) 

244 



B 

Abananu.ento 

N 25-50 kgjha (50-100 kgfha de Urea) 

P 40-60 kgjha P2o5 (200 kgfha roca fosfor1ca) 

S (5-10 kgfha flor de S) 

Fe.!xllcxpa 

In1c1o florac1on 

~ florac1on 

Madurac1on 

Cbnb:ol de malezas 

Qrnm.co 

Pre emergente 

Gesaprllll 80 (ATRACINA) para malezas hoJas 

angostas 

Post emergente 

Tordon 101 para malezas hoJa ancha 

Hedonal para malezas de hoJa ancha 

Manual 

Macheteo 

a) CaDpo nuevo 

S1eohra 

Tratanuento senulla 

Senulla sexual en h1leras 

Senulla sexual al voleo 

Dens1dad de s1ernbra 

Senulla de alta cal1dad 2 0-3 o kg(ha 

Senulla de baJa cal1dad 4 0-5 o kg(ha 

Tapado de la senulla 
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Abanallll.ento 

P 40-60 kgfha P
2
o

5 
{200 kgfha de roca fosfor1ca) 

K (50 gjha de SUlfato de K y M:J) 

S ( 5-10 kgfha de flor de S) 

Fenolap.a 

Iru.c10 florac1on (Mayo) 

Ma.xllna florac1on (JUIUo) 

Madurac1on (Jul1o) 

Cbnltol malezas 

Qmnuco 

Pre emergente (lazo, DJal Arat1t etc ) 

Post emergente (Gram:»rone Hedonal fung1dos) 

Manual 

b) canpo establec1do 

Precxxte 

Iru.c10 de l1\N1as (aproxl.ll1adamente 15 de Octubre) 

Abcnmn.ento 

P {200 kgfha de roca fosfor1ca) 

K (50 kgfha de SUlfato de K y M:J) 

S (5-10 kgfha de flor de S) 

Q:a¡Ltol de malezas 

Qwnuco 

Manual 

Fenolap.a 

246 



El proceso de a=ndlc~onanu.ento de senullas t~ene sus raices en el 

ongen de la agr1eultura desde la ant~guedad los agr1Cultores se han 

preoa~pado por separar las mater~as extranas de la senulla deseada 

porque las lllp.lreZas eran perJudl.c~ales ya que senullas de hl.erbas y 

otros cult~vos o vanedades pueden afectar ser~amente la produccwn 

deseada s~ no son expulsadas 

la llllp~eza que se desarrollaba desde antano, puede =ns~derarse el 

pr:mer antecedente del moderno proceso de benef1c~o o a=nd~c~onanu.ento 

de senullas Actualmente esta es una parte =tegral del 

a=ndlc~onanu.ento de senullas 

Los prmc~p~os bas~cos del a=nd~cwnanu.ento de senullas bas~camente son 

CIDCO 

Separac~on completa 

Perchda lllllU.J11a de senullas 

MeJoranuento de cal~dad 

Ef~c~enc~a del equ~po ut~l~zado 

TrabaJo nunlllXl requer~do 

El ternuno a=~c~onanu.ento (algunas veces re=nocado =ro benef~c10 de 

senullas) es aphcado al =nJunto de operac~ones que se reahzan despues 

de la cosecha =n el f= de a=~c~onar las senullas para que el 

agr~cultor pueda hacer uso de ellas en las s~~entes s~embras Por 

todo esto es muy lllpOrtante este proceso =n el cual estar~anos 

1rng~ero Agronomo Un~vers~dad Nacwnal de Ucayal1 carretera 
Feder~= Basadre Kili 06 PUcallpa Ucayal1 Peru 



a.seguraOOo la prc::xiu=~on en general porque la senulla es la I.Dll.dad 

genet~ca que asegura la supeLV~venc~a de las espec~es 

2 

Conocer algunas tecrucas Sl.lllples de a=ndl.c~onanuento de senullas desde 

la cosecha hasta la entreqa al agncul ter 

APIIAOO - En caso de Bradu.ar~a 

TRILlA - En caso de Bradu.ar~a y Stylosanthes 

SEC:l\00 - En caso de Bradu.ar~a y Stylosanthes 

I.JMPIEZA BASICA (venteado etc) -Bradu.ar~a y Stylosanthes 

TRA'mMIENIO - En cual~era de los dos casos 

TECNICAS DE MUESTREX:> - En cual~era de los dos casos 

ANALISIS DE RJREZA X GEBMINACION - En Braciuar~a 

SEMILlAS IURAS REroNOCIMIEN'ro VANEXE X 

RECONOCIMIEN'IO - En caso de Bracluar~a y Stylosanthes 

TECNICAS DE ESCARIFICACION - En caso de Bracluar~a y 

Stylosanthes 

ESOOEMA DE SEMILlAS DE GRI\MINEI\S X nnJMINOSAS 

TECNICAS PARA EL PREPARAOO DE IA SEMillA ANl'ES DE SIEMBRA - En 

cualqu~era de los dos casos (amcwnal, mteresante) 

4 ImAROOUD DE LOO 'IOPI~ 

Vamos a tener en cuenta materwes y metodos a ut1luar 

a) 1\pl.lado 

- (Granuneas =n Pan1CU111 max.nnum) 

Mater~ales 

Mantade2x2m 

Esp~gas de pasto (~cum liBX1l11UJl recaen =rtado) 

PaJa para tapar p~la 
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Madera redon:'la (15-20 m de chanetro) 

Manta de 1 x 2 m =n dos palos 

Me todo 

El metodo o metodolcx;p.a en esta parte sera deroostratJ.va y de 

partJ.cJ.pacJ.on CCli10 se fonna una pJ.la con PanJ.cum maxlllll.Dn 

=locarrlo pn.mero la madera luego la manta para que despues =n 

la partJ.cJ.pacJ.On SJ. es posl.ble de los presentes fonnar la pJ.la bJ.en 

ordenada para luego =n paJa, con la cual ter:nunarJ.amos esta parte 

Se puede explJ.car el porque de la pJ.la otros tJ.pos de pJ.las 

cuanto tJ.empo y otros 

b) Trl.lla 

- TrJ.lla en granuneas (PanJ.cum maxll11Ul1l) 

MaterJ.ales 

Tanu.s =n =cas de 1/2 o 1/4 de pulgada 

PJ.la =n tallos florales lJ.sto (de 5 dJ.as o mas de apl.lado) 

Mantade2x2m 

caballete {2) 

Meted o 

la metodologJ.a sera demJStratJ.va y de partJ.cJ.pacJ.On en este proceso 

para que aprendan CCli10 se hace la trJ.lla =n PanJ.cum maxlllll.Dn, 

sacando ordenadamente los tallos florales trJ.llando en el tanus 

ponJ.endo a un =stado los tallos una vez ternunado sacar la manta 

=n espJ.gJ.llas ponerlo a un lado esparcrrlo para el proceso de 

secado 

- TrJ.lla en legununosas (Stylosanthes) 

MaterJ.ales 
3 PaJa de Stylosanthes =sechado 2 m 

1 trmchon y 1 rastnllo (palos pueden ser) 

Tanu.s =n ==s ll1LlY pequenos 

Manta de 1 x 1 m 
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Metodo 

La metodología a seguJI será demostrat1va y de part1c1pacion 

hac1endo notar entre pretnlla y tnlla en este caso, palearño el 

mater1al para separar los botones florales que luego se secan al 

sol despues se vuelva a golpear para sacar la senu.lla pasarlo por 

el tanus y luego ponerlo a secar al sol 

e) Serndo 

- Secado de granuneas 

Mater1ales 

SemJ.lla de Braduar1a 

Manta de 1 x 1 m 

Me todo 

El metodo a seguJ.I sera solo derrostrat1vo hac1endo Jrei1C10n que se 

puede JI hac1endo prueba de humedad para luego pasar a otro p= 

del acond1c1onado (hacer notar el secado baJo sanbra) 

- Secado de legumrnosas 

Materlales 

SemJ.lla de Stylosanthes 

Mantade1x1m 

Me todo 

La metodolog1a a seguJ.I solo sera demostrat1va 

d) Llllpl.eza basl.C:a (venteado) 

- En granuneas 

Maten al es 

1 tamls con cocos lllllY pequenos (de metal) 

Ventl.lador 

SemJ.lla de BraduarJ.a decumbens 

2 baldes 
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Me todo 

El metodo o metodologia sera deloostratl.va y de part~c~pac~on 

prJ.merO formarño la serru.lla en el tanu.s noverlo para hacer ver la 

sahdad de t~erra luego acercarlo al vent1lador para separar las 

esp~g1llas vanas luego hacer las palpac~ones para ver s~ es que 

esta en corrll.c~ones para luego ponerlo en otro balde 

- En legununosas 

Mater~ales 

Vent1lador 

2 baldes 

1 pos1llo de plast~co 

lroantadelxlm 

Metodo 

la metodolog~a sera deroostrat~va y de part~c~pac~on, colocar la 

serru.lla en la nanta mentras el vent1lador esta funcaonarrlo 

deroostrar donde estas senu.llas y los vanos y otros tamb~en 

deroostrar lo que sale por el tanu.s 

NOI'A En cual~er caso se p.Ieden los dos metodos, pero con frnes 

mdact1cos los separai!K)S 

e) Tratanu.ento 

Con cual~er senu.lla Stylosanthes o Braduana 

Mater~ales 

Rec:1p1ente 

Palo f1I10 para mezclar 

Senu.lla 

Produsto a ut111zar (fungw1da u otro) 

Me todo 

la metodolog~a a seguiT sera deroostrat~va hac~endo notar la 

lllpOrtancla del tratanu.ento y algun t~po de productos a ut~hzar o 
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sea hechar en el recapiente la senulla1 achcionar el producto de 

tratanuento, mezclar bien, para luego si es ll.qw.do deJarlo secar 

f) Allllaoenamient 

- Con Brachiana o stylosanthes 

Materiales 

Bolsas gruesas de cualqw.er clase 

semilla 

Estantes o parnllas de madera 

Metodo 

I.a metodolog~a será deoostratJ.va, haC1errlo ver segun chsporu.b11J.dad 

allnacenada en estantes o encJ.ma de parnllas de madera 

g) Tecru.cas de DlleStreo 

MaterJ.ales 

Muestreador (el tJ.po que haya) 

Bolsas de 50 kg con senulla 

Bolsa de papel o plast1oo 

Método 

I.a metodologJ.a a segurr sera deJOOStratJ.va y de partJ.cJ.pacJ.On 

hac~endo ver CXlliiO se toman las muestras que cant~dad en que 

JIKlll'el1to etc 

h) AnalJ.SJ.S de prreza y gerDI.lllllC1Óil 

En gramineas (Bracluana) 

MaterJ.ales 

BanieJa gernunadora 

TJ.erra + arena (50% de cju) 

Papeles con cuadros sobre gernu.nacJ.on 

SernJ.lla 
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Me todo 

la metodologia será demostratJ.va y de partJ.cJ.pacl.On en la 

preparac1on y llenado de hoJas con cuadros para el anal:Ls:LS (hacer 

notar :mportancaa de los escanficados y sus efectos) 

Mater1ales PUreza 

cartulma blanca y ch.lndle 

Balanza 

Sernl.lla en bolsa 

Bolsa de papel 

Papeles =n cuadros sobre analJ.S:LS de pureza 

Me todo 

la metodologia sera deoostrat1va y de partJ.c1pac1on en la fonna 

camo se saca la l!lllestra, se pesa se anal1za y se tanan los datos 

NOI'A l'ldl.cl.Onal se presentara al fmal 

1) 5em1llas pn:as y mat vanas, reccaiOUIJl_ento (Bradu.arl.a y 

stvlosanthes) 

Mater1ales 

Sernl.llas puras y mater vano, tJ.erra paJa etc 

cartulma 

Metodo 

la metodolog1a sera derrostrat1va hac1endo ver en dos casos 

palpardo para poder d1st:mgw.r 

J) Tecm.cas de escar:I.fl.CaC.l.on 

En granuneas (Bradu.ana) 

MaterJ.ales 

2 vasos de prec1p1tado 

Var1ta de VJ.drJ.o 

AcJ.dO sulfurJ.= 
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PosibJ.l1dad tanus de metal para lavar 

semilla 

Mantadelx1m 

Metdio 

la metooolbgia seta déitr:lstrativa, hacien:lo notar que caitt:J.dad de 

acJ.do debe adicidtlarSe al vaso con senu.lla el tienp:~ que dura la 

fo:r:ma dart> se hace, éf:c , Iuégo adl.cionar el agua para lavar, para 

luego de]ar secar 

En legununosas (stvlosanthes) 

Materiales 

Seml.lla 

Costal de yute 

Cocma 

Olla + agua a 7o-So 0c 
Palo de madera 

Balde =n agua a rfl ambJ.ente 

Mantalxlm 

Metodo 

la metooologJ.a sera dE!l!DStrativa hacJ.en:lo notar en que momento se 

mete el costal =n senu.llas, el t:J.enp:~ de escanfJ.cacJ.on, la fonna 

carro se hace para que sea uru.forme la escarJ.fJ.cacJ.on, luego de 

terminado meter al agua a rfl ambJ.ente para luego secar 

k) Esquemas de sem1 11 as y legununosas 

MaterJ.ales 

cartulma con dl.buJo =n pastos de gramíneas y Leguminosas 

Metodo 

la metooologia sera derociSI:.ratJ.va hacJ.en:lo Ver diferencias 
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1) Teru.cas para preparar smnlla al llUOOIJto de la Sl.enbra 

Mater1.ales 

Senulla 

Aldrm u otro 

Arena 

Baldes u bolsas 

Metodo 

Ia metodolog1.a sera hacJ.erxio notar la lJIFOrtancaa de el tratado con 

Aldrin u otro, c::aro de la mezcla con arena 
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GUIA PARA 1\NAUSIS lE RIREZA (Pu o:eiJMJE!Ilto} 

1 Muestra de envio ( lOO g llllJllllD) 

2 Haoogeruzar (dl.V1sos) 

3 Muestra de trabaJO ( 10 g IIÚIUliO) 

4 Soplar I1ÚIUliO 3 m ( oorrll.cl.onal) 

5 Olequear manualmente fraocl.on pesada (dura) en caso rruestro ya 

que el soplar es oorrll.c1.onal a cucunstanc:aas de mfraestructura 

chequear tcx:la la muestra y separarlos 

6 Cc.tiponente a separar 

Seml.lla pura % peso % en numero 

Materl.almente % peso % en numero 

otras senullas 

Malezas 

otros culti.vos % en peso 

7 Resultados, se daran con una CI.fra deci.mal 
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GUIA PARA ANALTSIS lE GEHU:NliCJ:af (Fmergenc:ta procBdent:e) 

1 Mezclar arena + tJ.en:a y poner en ban:l.eJa genru.nadora 

2 R:>ner las senu.llas en hl.leras con su respect1vo nembrete 

(lOOc/lmea) 

3 Todos los mas echar agua y protegerlo de cualqtller agente 

externo que pueda danar el anal1s1s 

4 Hacer conteos a los 7, 14 y 21 dias despues de sembrados 

5 Cclr!p:mentes a ver 

Plantulas nonnales o senu.llas emerg1das % en numero 

Por d1ferencaa los no emerg1dos % en numero 

6 Resultados se daran en c1fras enteras 
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.f de laboratorio --- Especie ---- CIAT .f -

.f de IDt:e Fecha Cosedla --- Ongen ----

Fecha de Anál1Sis --- Edad -- Meses - Analista --

RJREZA 

Item Peso (g 

SEMIU.A roRA 

Materia 
Inerte 

'lUl'AL 

1 

'lUl'AL 

senu.l.la pura % 

MaterJ.al. l.l1erte -- % 

OBSERVACIONES 
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ANALTSIS lE GmMINl\CICH (EDEl:genc:t.a) 

N° de I..aborator~o ---- Especae ----- CIAT N° --

N° de lDte ----- Fedla CosedJa --- Or~gen ----

Fedla de Analm~s ---- Edad -- Meses - Anal~sta --

GERMINACION (Emergenc~a) 

TRAT REP No Total Total Observa e 
Sem~lla 7 14 21 Emerg Monto 

1 
2 
3 
X 
1 
2 
3 
X 
% 

Sustrato 

Tratam1ento 

OBSERVACIONES 
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CUARTA PARTE 

VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN 

CAMPOS DE PRODUCTORES 





CC e !"7\TI 
) - - f\(1 ~·-/ ---\, l _ _j 
CENTRO DE ~oc..,w U TACION 

IMPACIO SOCIG-:EX:XHMI<D IEL ~ IlE PN>'IURAS m IA 1\MAZOOIA 

Los pastos meJorados espec1almente las asocaac1ones de grammeas y 

legununosas b1en adaptadas a la Amazoru.a Peruana t1enen una qran 

potenc1al hasta ahora no ut1l1zado Este potencaal pronu.sor10 no se 

ut1l1zara hasta que se logre transfenr esta tecnolog1a a los 

productores La tecnolog1a nusma por buena que sea no tendra :unpacto 

s1 no se desarrolla una capac1dad efect1va para mfonnar a los 

productores sobre sus ventaJas Esta tarea deperxie en gran parte de 

los esfuerzos que se hagan en mvest1gac1on y transferencl.a dP 

tecnolog1a a n1vel nac1onal 

En este documento se d1scutlra el :unpacto potenc1al de los pastos 

meJorados a dos n1veles n1vel ma=oecononu.= es decrr a ru.vel nac1.onal 

y ru.vel nucroecon== o sea a ru.vel de f:mca Tarnbl.en se d1scut1ra el 

llllp<icto ecolog1= potenc1al de los pastos meJorados El llllp<icto a ru.vel 

de f:mca se enfocara hac1.a los pequenos y med.lanos productores que 

merecen mas la atenc1on y apoyo mst1tuc1onal Sl. la Amazon1a peruana 

va a Cllllplli la func1on de absorber lJll(l1grantes de la s1erra y de otras 

reg1ones del pa1s se deben buscar mecaru.smos para =ear un1dades de 

produ=10n de tamano pequenojmed1ano (50-150 ha aproxJJnadamente) que 

sean rentables y product1Vas Los furrlos deben 1) generar suf1c1entes 

mgresos para un n1vel de v1da adecuado para el productor y su fanull.a 

2) =ntnburr al abastecl.1111ento del mercado reg10nal y nac10nal y 3) 

ser sosten1bles y estables en el transcurso del t1errpo 

El ex1to de los pastos meJorados a n1vel socJ.o-econ== esta netamente 

l1gado =n su :unpacto ecologJ.= La Amazon1a Peruana t1ene un arol:nente 

compll.cado y d1f1c1l de maneJar para la produ=1on de al1me11tos estable 

1
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y sosteruble a un ru.vel de rendll!uento que contnbuya realmente al 

desarrollo del pa1s Esta reg10n ha exper:unentado var1os fracasos en 

mtentos de "desarrollo agr1cola" que debe alertar en la plaruf1cac10n 

de nuevos proyectos las razones de estos fracasos son d1 versas y 

muchas de ellas ya se han d1scut1do en las presentac1ones anter10res 

Algunas se atnbuyen a los suelos ac1dos e mfert1les a la alta 

mc1dencaa de plagas y enfennedades que afectan cult1vos anl.males y los 

nusmos productores y otras ll.nu.tac1ones medJ.o ambJ.entales A esta ll.sta 

se anaden factores soc1ales = carencaa de 1llfraestructura falta de 

recursos econonu.cos y confll.ctos soc1ales entre clases y grupos etmcos 

S1 es verdad que "El futuro del Peru esta en la Amazoma un d1c:ho 

cornun que t1ene mucha razon es l.l11p0rtante ev1tar grandes errores para 

real1zar este futuro 

c:.Es verdad que el futuro del Peru esta en la Amazon1a? Hay llR.Ichos 

argumentos para sostener esta tesJ.s las s1gu1entes cJ.fras ayuda'l a 

enfocar esta dJ.scusl.on El Cuadro 1 presenta datos sobre la extens10n 

terntonal de las grandes regwnes del Peru la Selva BaJa ttene 

aproXl.llléldarnente 56 2 nu.llones de hectareas (cerca del 44% de la 

superfl.cl.e total del pais) Hay unos 19 4 nu.llones de hectareas 

arucwnales en la Selva Alta las dos reg1ones abarcan 59-6 del area 

total del Peru las Selvas Alta y BaJa contl.enen apenas 11% de la 

poblacwn del pa1s, con una dens1dad aproXl.lllélda de 2 5 hab1tantes por 

lulometro cuadrado CCII'I'pélrCida con 15 hab1tantes por lulometro cuadrado 

el promed1o del pa1s En los Cuadros 2 y 3 se presentan datos sobre 

rustnbuc1on y crecmento de poblac10n de cada reg1on en el Peru Se 

est:una la poblac1on actual del Peru en 19' 697 500 con una tasa de 

=ecmento de 2 5% anual (se esperan unos 28 nu.llones para el ano 

2000) las est:unac1ones de poblac1on actual de Ucayall. (200 000) Loreto 

(574 900) y Madre de D1os (41 500) es 816 400 (4% del total) 

la sobrepoblac1on de la s1erra pen¡ana y su extens1on lmtada de 

terrenos aptos para la expansión agricola son hechos bJ.en conocJ.dos 

Esto ha ocas10nado una fuerte enu.grac1on desde estos departamentos que 
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OJadro 1 ExtensJ.on de las graroes regJ.ones del Peru 

Ml.llones de hectareas 

Costa 
SJ.erra 
Selva Alta 
Selva BaJa 

Fuente Sandlez y Beru.tes, 1985 

13 7 
39 2 
19 4 
56 2 

1285 

% 

11 
30 
15 
44 

lOO 

cuadro 2 DJ.stn.bucJ.on de la poblacJ.on peruana por regJ.on geografl.ca 
(poblaCJ.on en nules) 

RegJ.on 1940 % 1961 % 1972 % 1981 % 

~ 1759 5 28 3859 4 39 6242 9 46 8512 9 50 
Luna 654 1 10 1845 9 19 3302,5 24 4600 8 27 
SJ.erra 4033,9 65 5182,0 52 5953 2 44 6704 3 39 
selva 414,9 7 865,2 9 1341 9 10 1813,8 11 
PERU 6207 9 9906,7 13538,2 17031 2 

* Luna esta mcluJ.do dentro los totales para la costa 
Fuente Moran 1984 

OJadro 3 Tasa de crec:l.lll.lento de la poblacJ.On peruana por regJ.on 
geografl.ca 

RegJ.On 

Costa 
Luna 
SJ.erra 
selva 
PERU 

Fuente Moran 1984 

1940-61 

3 8% 
5 1% 
1 2% 
3 6% 
2 2% 
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Tasa de Crecl.lll.lento Anual 
1961-72 1972-81 

4 5% 
5 5% 
1 2% 
4 1% 
2 9% 

3 5% 
3 7% 
1 3% 
3 4% 
2 6% 



se espera contrnuara en el futuro 

<.A dome va toda esta gente? Hay dos alt.el:nat1vas prrncapales a las 

grarx:les cmdades o a la frontera agncola la selva los 11deres de 

Peru s1enpre han cons1derado la selva una valvula de escape derrograf1co 

y agrano para el pa1s Pero hasta la fecha la selva no ha cunpl1do 

este papel en la manera prev1sta 

En los cuadros 2 y 3 se observa que en los ultllllOS 40 anos se ha 

liJCrel1e!ltado la proporc10n de poblac1on dentro del pa1s que v1 ve en la 

selva, y que la poblac1on de la selva esta crec1erx:lo un poco mas rap1do 

que el promed10 nac1onal Es necesar10 anotar que la mayoria de este 

aumento de poblac1on en la selva pertenece a la Selva Alta y no a la 

IJ.anura Amazomca Segun datos presentados por Aramburu (1984) la 

proporc1on de la poblac10n selvatlca en la selva alta aumento de 38 49-

en 1940 a 58~ en 1981 El cuadro 4 presenta datos sobre crec1m1ento de 

poblac10n en las Selvas Alta y BaJa Estos datos 1001Can que la gran 

mayona del =emento de poblac10n en la selva en los ultllllOS 40 anos 

ha s1do en Selva Alta y ad~ la mayor tasa de crec1m1ento fue en los 

anos 1961-1972 s1erx:lo mas baJo en los ult1IDOS d1ez anos 

cuadro 4 Tasa de crec1m1ento de poblac10n Selvas Alta y BaJa 

Selva Alta 
Selva BaJa 

fuente Ararnburu 1984 

1940-61 1961-72 

5 o~ 
3 O% 

1972-81 

.:.Que esta frenarx:lo el crec1m1ento de la selva partlcularmente en la 

Selva BaJa? Hay var1os factores pero entre ellos sobresale la carenc1a 

de tecn1cas agncolas para desarrollar s1stenas de producc1on 

sostenililes y rentables con metodos al alcance del peqt..enojmed1ano 

productor El desarrollo de dl.chos s1stenas debe tener alta pnondad en 

los centros nac1onales de l.llvestJ.gacl.on los pastos meJorados son claves 

en este proceso 
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Algunas cJ.fras sobre la produccl.on y deman::la de caxne y leche demuestran 

la J..llPOrtancJ.a de aumentar la produccJ.on de la ganadería en el Peru 

Segun datos publl.cados en el ultll!IO mfonre anual del Prograna de Pastos 

TropJ.cales del CIAT (1987) en el Peru la deman::la para caxne bovma esta 

amrentaiXlo 3 O% anual :nuentras que la produ=J.on esta baJarrlo 1 3% 

anual El mfonre concluye que estos factores =ntrl.buyen a un aumento 

de precl.o con .l.ll1pactos negatJ.vos para los =11S1.1111l.dores yjo ocasJ.ona 

subsl.dl.os o J..llPOrtacJ.Ones que tambl.en tJ.enen .l.ll1pactos negatJ.vos para la 

sJ.bJacJ.on macroe=nonu.ca y para los productores 

las CJ.fras del MllusterJ.O de AgrJ.cultura sobre J..llPOrtaCJ.Ones de 

al:unentos urlJ.can que en 1982 la J..llPOrtaCJ.on de caxne y leche costo al 

pal.S US$ 103 :nullones superada solo por el trJ.go en l.ll1pOrtaCJ.ones entre 

al:unentos (trJ.go = US$ 155 :nullones) El OJadro 5 presenta cJ.fras sobre 

J..llPOrtacJ.Ones de productos lacteos y caxne bovma en los anos 1982-84 

Estas CJ.fras muestran una tendencJ.a a dl.snunUJ.r J..llPOrtaCJ.ones de estos 

productos srn embargo cJ.fras de produ=J.on nacJ.onal de leche y carne 

bovma (OJadro 6 y grafl.cos) urll.can una dl.snunucl.on en la produ=J.On de 

leche :nuentras que la produ=J.On de caxne crecJ.o pe= y el tarnano del 

hato dl.snunuyo la produ=J.On de caxne en Peru basJ.Camente se ha 

estancado en los ultJ.mOS 15 anos Parece que la decJ.sJ.on de restrrngJ.r 

J..llPOrtacJ.ones de caxne y leche fue tomada mas por necesJ.dades economJ.cas 

que por aumentos de produ=J.on dentro del pal.s Memas hay urlJ.Cadores 

prelJ.mlilare5 de que las J..llPOrtaCJ.ones de caxne bovma se estan 

rncrementando baJo el presente goi:JJ.erno En los pr:uneros meses de 1986 

Peru J..llPOrto aprma.madamente 2 000 toneladas metrJ.Cas de caxne mensual 

(ver OJadro 7) 

De estos datos surge la pregunta .:.PUede aumentar la produ=J.On de caxne 

y leche en Peru de una manera efJ.cJ.ente y economJ.ca? Esta es una 

pregunta muy CXJ111PleJa no solamente por los multJ.ples factores que 

Influyen en el pal.s sl.OO tambJ.en delll.do a las caractenstl.cas del 

mercado rnternacJ.onal en el cual, por eJerrplo entran cantJ.dades de 

leche en polvo donada o vendJ.da a precl.os subsJ.dJ.ados por los gobJ.ernos 
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Cladro 5 Valor y voll.l!Tel1 de 1.n1p0rtac10nes de carne vacuna y leche 

1982 

Valor 33189 
carne bovma 
Voll.l!Tel1 21835 
Valor 31874 
Leche pol va descremada 
Voll.l!Tel1 29764 
Valor 27548 
Grasa leche 
Voll.l!Tel1 10388 

Valor en Inl.les US$ 
Voll.l!Tel1 en toneladas metncas 
Fuente M.uu.steno de Agncul tura 

Cuad o 6 VolUTlCn de p odJc 6 pe uano 1974 1984 

1983 

16350 

10474 
17337 

22227 
17610 

8398 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

1984 

14086 

9088 
13955 

19134 
10953 

6440 

1982 1983 1984 

Leche 813 1 812 8 821 3 820 O 822 O 824 O 780 O 784 9 805 O 752 2 780 4 

Carne Bov1na 85 3 86 1 86 7 87 O 89 O 86 6 83 8 90 1 91 3 110 7 103 1 

leche L1qu1do en toneladas métr1cas 
Carne en toneladas metr1cas 

Fuente M1n1ster1o de Agr1cultura 

Cuadro 7 Ingreso de carne 1mportada a L1ma 1985-1986 

Ano Mes Toneladas metr1cas 

1985 Oct 414 
Nov 620 
D1c 1253 

1986 Ene 2219 
Feb 1945 
Mar 1936 

Toneladas metr1cas 
Fuente M1n1ster1o de Agr1cu1tura 
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de Estados Urudos y la CCinuru.dad Econonu.ca Europea Aparte de las 

cuestJ.ones tecru.cas de costos de produ=J.On a nJ.vel nacJ.Onal del PeJ:u 

se debe subrayar que la decJ.SJ.on de apoyar el sector ganadero u otro 

sector econonu.= es una cuestJ.on politJ.ca en la cual el golJJ.erno tJ.ene 

que balancear la falta de recursos con sus prJ.ondades para el pal.S 

Pero el hecho de exJ.strr un gasto en lllpOrtaCJ.on de carne y leche que ha 

sJ.do en exceso de US$100 Illl.llones en una epoca de alta presJ.on =ntra 

las reseJ:VaS mternacJ.onales del pal.S .urlJ.cana que meJorar la 

produccJ.on dentro del sector ganadero sen.a una manera de re:iucrr 

lllpOrtacJ.ones de alJ.rnentos y debe tener una alta pnondad en el PeJ:u 

.:.Que papel tJ.ene la selva dentro de la produ=J.on de carne vacuna y 

leche a nJ.vel nacJ.Onal? En tennmos de produ=J.On de leche no hay datos 

pero se asume que el aporte de leche al mercado nacJ.onal que provJ.ene de 

la selva es nulo o casJ. nulo la l.l1dustrJ.a lechera es 1.ncapJ.ente en la 

selva 

SU potencJ.al de crecl.IIIl.ento se dJ.scutrra postenorrnete Se estJ..ma que 

en la selva hay una poblacJ.on de ganado bovJ.no de 300 ooo cabezas 

aproxJ..madarnente Sere Estrada y Toledo ( 1984) estJ..man que la produ=J.On 
• de carne bovJ.na en la selva en los anos 198Q-82 fue aproXlllladarnente 

de 11000 tjano, o 12 5% de la produ=J.On nacJ.Onal durante este perl.odo 

otra medl.da que refleJa bJ.en la partJ.cJ.pacJ.on de la selva en el mercado 

nacJ.onal de carne es el abastecl.IIIl.ento de carne a Lllna MetropolJ.tana y 

Callao El Clladro 8 presenta las CJ.fras sobre proaedencJ.a por regJ.On de 

la carne vendJ.da en este mercado Se ¡:Alede ver que el porcentaJe traJ.do 

de la selva nunca ha superado 7% El centro y sur (prmcJ.palrnente 

caJamarca y Puno respectJ.varnente) sJ.enpre han sJ.do las fuentes 

prmcJ.pales de la carne para el pal.s Con base en estos datos se 

J.nfJ.ere que la selva no esta aportando su potencJ.al para abastecer al 

mercado nacJ.onal en carne y leche 

EL PAPEL lE lA GANAilERIA IEnR> lE SISTEMAS lE IRlfXXX:ICfi EN lA SELVA 

la baJa produ=J.on de carne y leche en la selva tarobJ.en es debJ.do a 

otros factores CXll1lO dJ.stancJ.a a los mercados falta de J.nfraestructura y 
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CUadro 8 AbastecJ.nUento de carne a Lllna Metropoll.tana y callao 

1982 % 1983 % 1984 % 

Norte 5189 15 13970 30 7237 17 
Centro 9295 25 11679 25 9968 23 
Sur 19878 52 18540 38 23558 54 
Or1.ente 2755 7 3098 7 2695 6 

Toneladas metncas 
FUente MlnJ.steno de Agna.lltura 

precaos baJos que no l11Celltl.van la producx:aon de carne entre otros 

Pero no se debe olvl.dar que el ganado no es s:rnplemente una rnudad de 

producc1.on a1.slada sJ.no que ex1.ste dentro de los s1.stemas de 

produccaon Estos SJ.sternas son :raneJados por productores que t1.enen 

var1.as ~etas y fJ.nalldades y con dl.spon~l.ll.dad de recursos d1.st1.ntos 

Las rretas de los productores y su dl.sposl.cl.on de recursos J.nflt..')'en en 

gran parte el caracter de los s1.stemas de producc1.on v1.gentes en la 

Amazonl.a peruana 

Los recursos prJ.nClpales de rualquJ.er urudad de produccJ.On generalmente 

son t1.erra cap1.tal y mano de obra A esto se anade n1. vel de 

capacl.tacJ.on y acceso a la J.nformacJ.on El productor t1.ene que tomar en 

cuenta la dl.spomJ)].lJ.dad de> estos recursos en la real1.zac1on de sus 

metas Generalmente los pequenos productores estan preocupados por 

asegurar su produccwn agricola para la al:unentacwn de su fanulla y 

para vender algunos productos en el mercado para tener d111er0 En los 

s1.stemas de produccl.On de la selva generalmente los factores de capltal 

y mano de obra som lJ.nUtantes Deb1.do a la escasez de capl.tal el 

productor forzosamente t1.ene que reall.Zar sus metas al mas baJO costo 

posl.ble Taml:nen debe tener en cuenta la dl.sponl.bl.lldad de mano de obra 

en eJ fundo que es var1.able segun el tarnano de su fanull.a sexo y edad 

de sus hl.JOS CUando se propongan soluc1.ones para aumentar la 

producc1.0n anJ.rnal se debe tener en mente estos factores Las t..ecnJ.cas 

deben ser aprop1.adas para la &J.tuacJ.On de los productores pequenos y 

medl.anos y los s1.stemas de produccJ.On que ellos maneJan Se toma carro 

eJemplo los s1.stemas de produccJ.On tl.pl.cos alrededor de Pucallpa Los 
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Sl.stemas de produ=l.on en el area han sido caracterl.zados por Rl.esoo et 

al 1984) ros fun::los ganaderos ¡::ueden ser divididos en tres clases los 

que t1enen menos que 100 cabezas (91%) los que tl.enen 100-1000 cabezas 

(8%) 1 los que tl.ene mas de 1000 cabezas (1%) Los fun::los granies estan 
dedl.cados cas1 exclus1vamente a la produ=l.on de carne Pero la gran 

mayoría de los fun::los que estan en manos de pequenos a medl.anos 

productores t1enen fmes de produ=l.on nrultl.ples =n un fuerte 

componente de produ=l.on agri=la (cultl.VOS CCllOO maíz yuca y arroz) 

además de carne leche y queso En general la produ=l.on de leche es 

para el =nsuno de la casa debl.do a la falta de canales de 

oomercl.all.Zacl.on que recaenternente estan tratando de solucl.onar varl.as 

entl.dades publl.cas CCllOO IVITA y aJRDEX.J 

Dentro de la clase de productores pequenosjmedl.anos hay bastante 

var1ac1on en tentunos de porcentaJe de l.IlgrE!SOS derl.vados de ganadería 

=ntra cultJ.vos debl.do a la sJ.tuacJ.on mecho ambl.ental de los fun::los y 

a factores soc1o-culturales de los productores POr eJemplo Rl.esoo et 

al reportan que los productores onundos de la selva generalmente 

tl.enen mas enfasl.s en agncultura llll.entras que los ll1llllgrantes de la 

=sta y sl.erra hacen el enfasl.s en ganadería En general hay un fuerte 

rnteres en aumentar el numero de anl.males en el fun::lo y en partl.cular 

en =nsegmr ganado 

El c1clo de establecl.llll.ento de pasturas dentro de esta clase de 

productores pequenosjmedl.anos es talar bosque o punna quemar el monte 

talado y sembrar pastos asoc1ados =n un cultl.vo A veces se s1embran 

pastos dl.rectamente srn nJ.ngun cult1vo la s1embra de pastos mudlas 

veces es lirlependl.ente del tamano del hato o las necesl.dades rnmedl.atas 

del productor Sembrar pastos valonza su fun::lo extl.errle la Vl.da utl.l 

del area desmontada y representa un recurso e=nonu= donde pueden 

pastorear sus anJ.males o los anJ.males de sus vecJ.nOS 

la ganaderl.a presenta varl.as atra=l.ones para el canpesl.nO por eJemplo 

los anl.males representan una "cuenta de ahorros" para la famll.a que 

puede mantenerse =n poco maneJo y verrlerse rapl.damente cuando surge la 

neces1dad En los suelos ac1dos e rnfertl.les de la selva la ganaderl.a 
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tJ.ene una ventaJa canpetJ.tJ.va sobre los cultJ.vos que son de baJo 

rerrl.l.l1tlento srn la aphcacion de abono el maiz en esta zona 

generalJ!ente produoe entre 1000-1200 kgjha en la pr:unera cosedla oon una 

brusca caida del rerrl.l.l1tlento en los anos subeugw.entes 

Vale la pena subrayar que en estos sJ.stemas los canpesJ.noS no estan lllliY 

preocupados en maxrnuzar la produ=J.on anJ.mal, sJ.nO en amnentar su hato 

y el area en pasturas los dos factores que representan la creacJ.on de 

capl.tal y el potencJ.al de rngresos Al :nuS!TO tJ.enp:> se quJ.ere meJorar la 

productJ.VJ.dad de fi.lnjos del tamano pequeno/medl.ano Por lo tanto la 

rnvestJ.gacJ.on debe estar orJ.entada a buscar solucJ.ones tecnologJ.cas de 

baJO costo y maneJo l1lllUl10 adaptadas a las =ndJ.cJ.ones y neoesJ.dades del 

pequeno productor El enfoque no debe ser meJorar la produ=wn a 

cualquJ.er costo Debe ser meJorar la produ=J.on de una manera que este 

al alcance del productor 

Ia baJa produ=J.on anJ.mal en la selva esta netamente lJ.gada oon el 

estado de las pasturas dome pastorean los ammales otros capJ.tulos en 

estas memonas de este curso-taller analJ.zan el prooeso de degradacJ.on 

de pastos en la selva un proceso que se puede notar dJ.arJ.amente en el 

canqx.> Ia degradacJ.on de pasturas tJ.ene un J.mpacto drastl.= en la 

produ=wn anJ.mal Desde ganancJ.as de peso de 350-400 gjdJ.a en pastos 

sembrados al pnmer ano despues de la quema 

caen a 200 g dJ.anos en pastos degradados 

tarnbJ.en caen bruscamente de 70% a 50% o menos 

los nJ.veles de produccJ.on 

ras tasas de natalJ.dad 

Ia produ=l.On de leche 

dJ.arJ.a en pastos degradados baJa a un pJ:0!1'i2dJ.o de 2 ljvaca o menos 

Se debe solucwnar el problema de degradacJ.on de pasturas prevenrrlo sJ. 

es posl.ble =n gennoplasma meJor adaptado a las =ndJ.cJ.ones medJ.o 

ambJ.entales y recuperar pasturas ya degradadas oon tecmcas de baJo 

costo Para ser ccxrpatl.ble =n los sJ.stemas de produ=J.on de los fi.lnjos 

pequenosjmedJ.anos se tJ.enen que elaborar metodos de establec.l.l1tlento que 

no sean lllliY complJ.cados m mas costosos que los metodos en uso hoy en 

dl.a Vanos estudl.os han denDStrado que el mantenJ.:nuento de pastos 

prmcJ.palmente =n desyerbas es el costo :mas alto del sJ.stema (datos no 

publl.cados re=pJ.lados por Hernandez en 1986 J.ndl.can que 65% de la mano 
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de obra en ganadena de la selva =rresporrle al manterwru.ento de 

pastos) Por esto las especies escogl.das benen que ser muy 

mupebtivas =n las malezas Más que todo los pastos tl.enen que ser 

pers1.stentes capaces de soportar un maneJo IIÚlUlll:> y de captar y 

rec:aclar nutrliDl.entos del suelo 

Sl. se qu1.ere aumentar la produccl.on ganadera en la selva se debe meJorar 

el mvel nutrl.cl.onal de los an:unales de una manera ef1.c1.ente econonu.ca 

y estable la meta es producrr pastos que sean productl.vos agres1.vos y 

persl.stentes Con estos pastos al alcance c:.que respuesta podencs 

esperar de los productores y los s1.stemas de producc1.on" 

El mfonre prelliDl.nar antes menc1.0nado de sere Estrada y TOledo (CIAT 

1984) anall.za el xmpacto de pastos meJorados a n1.vel de fl.nca y a mvel 

reg1.onal Tornando mro base los recursos promedl.os de los fundos en la 

zona de Pucallpa ellos calculan los mdl.oes tecm=s e mgresos 

generados en este tl.po de operac1.on =n y sm pastos meJorados SUs 

=nclus1.ones cuantl.tabvas estan presentadas en el cuadro 9 

cuadro 9 Inpacto de pastos meJorados a mvel de fmca 

Tasa de nacliDl.ento 
Peso de toretes 
Prod de leche 
Carga an:unal 
Control de malezas 
Fertl.ll.zantes 
Persl.Stencl.a 

Sm pastos meJorados 

60% 
400 kg 
400 1/vaca,/ano 

1UAjha 
10 Jornalesjha 
o 
5 anos 

Fuente sere Estrada TOledo 1984 

Con pastos meJorados 

75% 
450 kg 
600 ljvacajano 

2UAjha 
5 JOrnalesjha 

20 kg/Pfha 
10 anos 

Como se puede ver ellos pred1.cen aumentos en muchos de los mdl.ces 

tecm=s debl.do a la meJor nutr1.c1.on an1.mal Por eJenplo la tasa de 

natall.dad sube del 60% al 75% =n pastos meJorados El peso de toretes 

aumenta de 400 kg a 450 kg de peso v1.vo la producc1.on de leche sube de 

400 1/anl.maljano a 600 1/anl.mal/ano la carga anl.mal sube de 1 

273 



cabeza¡ha a 2 cabezasjha Todas estas cJ.fras estan basadas en 

resultados experll!le111:ales obteru.dos por mvestJ.gadores de CIAT o por 

programas nacJ.onales que partJ.cl.pan en la Red InternacJ.onal de 

EvaluacJ.On de Pastos Tropl.Cales (RIEPI') Tal vez los datos menos 

confl.ables que usan en su nodelo son los de control de malezas y 

persl.stenCJ.a de las pasturas 

lDs autores preveen que la mano de oora asoc1.ada con mantelunuento en 

pastos IOOJOrados dl.Sinl.Ili.IYe de 10 JOrnalesfha/ano a 5 JOrnales/ha/ano 

(estas estllllacl.ones parecen ser muy baJas para sJ.stemas en el tropJ.co 

hUIOOdo) En cuanto a persl.stencl.a esperan pastos que sean productl. vos 

durante 10 anos en vez de 5 anos que tJ.enen en la actuall.dad En este 

momento estas son 100tas mas que hechos Serl.a necesarl.o conf1Xlll1IT las 

cJ.fras t:orredas en las flllCaS 

la :urp::>rtancaa de 

carentano aparte 

la persl.stencl.a de los pastos IOOJorados IOOreCe un 

El prd::>lema pr:ux:apal de los sJ.stemas de produccl.on 

Vl.gentes en la selva tanto en ganaderl.a como agrJ.cultura ha sJ.do su 

caracter trans1.tono las altas tasas de produccl.on mmca han sJ.do 

sosterubles darrlo a los sJ.stemas de produccJ.on un caracter IDJ.gratorJ.o y 

poco estable Una ventaJa muy IOOrl.torJ.a de los pastos IOOJorados es la 

posllnll.dad de crear s1.stemas de produccJ.On de alto rendlltuento que al 

IDJ.smo tl.enp:> sean sosterubles evJ.tarrlo la degradacl.on de los suelos que 

caracter1.za los sJ.stemas de produccl.On cornentes la degradacl.on 

causada por la actl.Vl.dad agr1.cola usual!OOnte trae cons1.go degradacJ.on 

del IOOdl.o ambJ.ente y dano ecologl.co como excesJ.va deforestacJ.on erosJ.On 

severa cambl.os negatJ.vos en el regll!lel1 fluvJ.al y otros :unpactos 

negat1.vos Al IDJ.smo tJ.enp:> la degradacl.On causada por la actl.vl.dad 

agr1.cola tJ.ene altos costos soc1.ales como el subernpleo desenpleo 

pobreza y desorganazacJ.on socl.al Lo atract1.vo del uso de asocJ.acJ.ones 

de grarnmeas y legununosas es que aUIOOnta la produccl.on del sJ.stema (con 

pocos l.IlSlU1lOS adl.cJ.onales) frena la degradacJ.on del IOOdl.o amb1.ente 

En ternunos econonucos los calcules de rendlltuento econonuco l.nc!l.can 

que el uso de pastos IOOJorados puede aUIOOntar J.ngresoS en una manera 

sJ.gnJ.fl.catJ.va BaJo condicJ.Ones actuales el fundo proiOOdl.o tJ.ene 
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1ngreSOS de US$ 2300-3600 anuales can un fluJo de caJa entre US$600-1600 

y una tasa de retorno interno de 8 3% Para un furrlo =n pastos 

meJorados se espera un flUJO de caJa alrededor de US$ 4015 por ano y 

una tasa de retorno mt.enlo de 13 24% Con un enfas1s mayor en 

prcx:h.i=1on de leche el flUJO de efect1vo ¡:uede subrr a US$ 6000 y tasa 

de retorno mt.enlo a 16 2% 

Esta ult1ma c1fra destaca un :unpacto de los pastos meJorados que puede 

ser muy lllqXlrtante el desarrollo de la urlustna lechera COilP parte de 

un s1stema de dable propos1to (produccaon de carne y leche) los 

mveles de produ=1on de leche ==1ente en pastos degradados son tan 

baJOS que en la mayor1a de los casos no es rentable para el productor 

ordenar sus vacas Con baJa producc1on de leche tanpoco es rentable para 

ent1dades publ1cas m empresas pr1vadas lllVertrr en la 1nfraestructura 

necesar1a para l.IlCellt1var la produ=1on de leche Es necesar1o aumentar 

la produ=1on para raii'pE!r este c1clo v1c1oso que desahenta la 

produ=1on de leche 

El aumento de la produ=1on aunque es necesar1o no es suf1c1ente para 

fomentar una urlustr1a lechera en la selva Se requ1ere de una 

estrateg1a coordl.llada de 1I1Vers1on en mfraestructura pubhca 

(carreteras, puentes, etc ) y pnvadas (acop1o de leche plantas de 

procesanu.ento canales de comerc1al1zac10n etc) 

.:.cuales ser1an las ventaJas que traeria la creac1on de mas ftmdos de 

dable propos1to en la selva peruana? 

Algunas de las ventaJas del dable propos1to en c:onparac1on =n 

operac1ones de carne solamente son 

Aumenta las posl.b1l1dades de empleo en el sector rural deb1do a la 

neces1dad de mas mano de obra en lecheria 

Es factl.ble en ftmdos pequenos y med1anos creando mas umdades de 

produ=1on por hectarea que en las operac1ones de carne sola 

Hay mas demarrla para un buen maneJo en los ftmdos que abl1gar1a la 
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resJ.dencaa del dueno en el fundo reducJ.endo el ausentl.SIID 

Mas enlaces con los ~dos de venta y canpra de productos 

agropecuarJ.os 

la lecherJ.a propo=l.Ona mas ~ y mas flUJO de efectivo al 

ganadero 

la lecherJ.a establece una actJ.vJ.dad que crea empleo en accpl.o 

procesanu.ento y dl.stnbucJ.on y 

Mas leche para el =l1SUill.l.dor 

Algunas de las desventaJas del doble proposl.to son 

Costos de l.llSUIOClS y mano de obra mas al tos en el fundo 

Demanda maneJO mas calJ.fl.cado =n necesJ.dad de capacJ.tacJ.on y 

provl.sJ.on de asJ.stencl.a tecnJ.ca al productor 

Costos para l.llfraestructura mas alto en la fmca y para el sector 

publl.= 

canales de cornercJ.alJ.zacJ.On y ~deo tJ.enen que ser 

desarrollados 

Estos dos ul tl.IOC>S factores destacan la l.lllpOrtancl.a de una planJ.fl.cacJ.on 

e lllVersJ.on coordJ.nada que muchas veces es dl.fl.cl.l de orgaruzar 

c:.~e mvel potencJ.al de produccJ.on puede alcanzar la lecherJ.a en la 

Amazonia peruana baJo sl.stemas de doble proposl.to? Sere et al (1984) 

est:unan que sl. los pastos meJorados son adaptados por un 63% de los 

fundos ganaderos en la Arnazoma peruana habra 430000 has de pasturas 

meJoradas en un perl.odo de 30 anos Sl. el 30% de los productores hacen 

enfasJ.s en la lecherJ.a dentro un sJ.stema de doble proposl.to la 

produccJ.On de leche en 40 anos serJ.a aproXll!ladamente de 80000 t en la 

276 



selva pen¡ana o sea 10 2 % del ru.vel de produ=J.on nacJ.onal actual 

Qw.zas el modelo de dcble propauto parezca muy atractJ.vo Pero hay nn 

reqw.sJ.to muy lllp)rtante que vale la pena destacar los sJ.Stemas de 

dcble proposl.to tambJ.en demarx:lan la provl.sJ.on de asJ.StencJ.a tecru.ca de 

nna manera orgaru.zada y contl11Ua l.D mas lllp)rtante en el doble 

propoeato es el maneJO Fsto llrll.ca capacJ.tacJ.on asJ.stencaa tecru.ca y 

seJ:VJ.cJ.os veterJ.narJ.os los extensJ.Oru.stas deben estar a la vanguardl.a 

en prq¡orcJ.onar nueva tecnologia y tecru.cas de maneJo meJoradas a los 

productores No pueden c::unplrr su papel dentro del proceso sm estar al 

tanto de los avances mas recaentes en su canpo sm tener buen 

enterdrmento de las =ndJ.cJ.ones de su reg1on geografl.ca sm tener nna 

Vl.SJ.on global de la estrategJ.a de desarrollo en su sector y mas que 

todo sm tener recursos adecuados para se:vrr a sus clJ.entes los 

productores 

Aparte de los recursos fJ.nanCJ.eros otro "cuello de botella" que sJ.enpre 

surge dentro del fCJ1161to del uso de pastos meJorados es la escasez de 

SE!ltll.lla la mul tJ.plJ.cacJ.on de SE!ltll.lla en furrlos puede ser nna actJ. VJ.dad 

que srrve = punto de partJ.da para 

Crear mteres en los pastos 

Pl:clrover su dJ.stnbucJ.On y 

SoluCJ.onar el problema de dl.sporubJ.lJ.dad de SE!ltll.llas en las etapas 

J.ru.cJ.ales antes de que exJ.sta nn mercado grande para especl.es 

nuevas las SE!ltll.llas cosechadas en furrlos pueden se:vrr para 

Avanzar llWestJ.gacJ.on en las estacJ.ones experJ.mentales 

Establecer parcelas experJ.mentales en fmcas y 

AmplJ.ar el area en pastos meJorados en las fmcas de los 

11\l.SI'OClS productores 

la multJ.plJ.cacJ.on de SE!ltll.lla tambJ.en puede ser nna fuente de mgresos 

para productores, lo cual crea nna actJ.tud de cooperacl.on y =nfl.anza 

entre el productor y el extensJ.Oru.sta¡ llWestJ.gador Se tanara = 
eJenplo la experJ.encJ.a =n nn productor en la zona de Pucallpa El 

recJ.l)J.o nna pequena cantJ.dad de SE!ltll.lla de Stylosanthes gw.anensJ.s que 
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sembro en un area desocupada de su furrlo caro un "experll'leilto mfonnal" 

para ver su creclliUento -Este deseo de experll!ei1tar y probar plantas 

rruevas es bastante c:x::anun en las zonas fronter1Zas dorrle la gente esta 

todavia I:Juscarrlo las meJores especaes y var1edades para sus terrenos es 

una act1tud que se debe aprovechar por los extens1onistas - El area 

sembrada no se samet1o a pastoreo Un ano se sembro maiz entre ,'2 

qw.anens1s y se uso maneJo IIÚ.ruliD para mantener la parcela (quemas 

arruales oon desyezbas de vez en c:uan:io) Al hacer una rev1s1on de canp:> 

y encontrarse la parcela estaba en su cuarto ano ernnalezada pero b1en 

establee1da 

QU1anen51S para Se mcent1vo al productor a oosechar la parcela de ,'2 

producc1on de senullas que se neces1taba para 1nVest1gac1ones en 

un prec1o dado 

Srn embargo el 

fl.llCéiS Se aoordo comprarle las senullas a 

(I/400/kg-I/40= US$ 1 00) y el orgamzana la cosecha 

productor s1enpre se JOC>Stro un poco vac1lante al respecto A la hora de 

la verdad, el no qw.so oosechar la senulla y tuvo que hacerlo el 

comprador El acuerdo se modl.f1oo para penn1trr oosechar su parcela 

pagarrlole el prec1o aoordado pero restando los costos de real1Zar la 

cosecha mano de obra, mater1ales etc El cuadro 10 presenta un resumen 

de los gastos de cosecha y procesanuento de las senullas CcmK:l se puede 

ver la cosecha fue rentable al prec10 ofrec1do El productor quedo 

oontento oon su ganancaa y el comprador oon la senulla 

cuadro 10 Gastos asoc1ados con la cosecha de Stylosanthes 
gu1anens1s en Fundo Km 77 

Tarea Jornales;costo 

Cortar y 35 3500 
Amontonar 
Pretr1lla 14 1400 
Acond1c1onar 12 1200 
Sem1lla 
Transporte 2 200 
TOTAL 63 6300 

TOTAL GASTOS 
RENDIMIENTO 56 kg @ I/ 400 = 
GANANCIA 

Costos en Int1s 8/87 (US$1 00 = I/40 00) 
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Equ1pojCosto 

mantas 2350 
hoces 200 

saranda 2900 

11750 
22400 
10650 
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c,Ibrque no queria el productor cosechar la senulla? Cuarxio se le 

pregunto la razon dl.Jo que estaba preocupado por la lllVersJ.on necesarJ.a 

en mantas y mano de obra que en su caso no estaba dl.sporuble dentro de 

la casa Esta experJ.encJ.a in:b.ca que los productores sJ.enpre estan 

preocupados por arnesgarse en actJ.VJ.dades nuevas que traen costos 

sustancaales y desconocJ.dos El productor se =nvenoera de la 

rentabJ.lJ.dad de cosechar senullas sJ.enpre y cuando se le garantJ.Ze su 

oampra 

En este caso hay cJ.ertos aspectos que son partJ.culares por e)enplo el 

hecho de que el pasto estaba bJ.en establecJ.do por varJ.os anos sm duda 

contnbuyo al alto rendllru.ento de senullas que lu.zo la operacJ.on tan 

rentable No se pueden esperar tantas ganancJ.as en todos los casos 

Este ano se experll!lelltara con la produccJ.on de senullas en fun:ios con 

parcelas pequenas para ver que tan rentable es para los productores y se 

)ustJ.fJ.ca la lllVersJ.on en tJ.enpo de lllVestJ.gacJ.on y asJ.stencJ.a tecnJ.ca 

la verdad es que la produccJ.on de senullas forraJeras es una actJ.vJ.dad 

nueva que se tJ.ene que fomentar con bastante CUJ.dado y sensJ.bJ.lJ.dad para 

reducrr las mquJ.etudes de los productores Pero lo Inl.SIIO se puede 

decrr de muchos aspectos en la transferencJ.a de tecnologJ.a de pastos 

l!eJOrados 

Para proporcJ.onar los seJ:VJ.cJ.os de asJ.stencJ.a tecnJ.ca necesarJ.os para 

fomentar el uso de pastos neJorados en sJ.sternas de doble proposl.to o 

cualqtiJ.er otro tJ.po de desarrcllo rural es necesano que los 

lllVestJ.gadores se fl.Jen en problemas pertmentes a los sJ.sternas de 

produccJ.on VJ.gentes Para realJ.zar en el campo los avances que logran 

los lllVestJ.gadores los extensJ.onJ.stas tJ.enen que estar al tanto de los 

avances tecnJ.cos de los lllVestJ.gadores Estos dos hechos recoinJ.endan 

una estrecha colaboracJ.on y coordJ.nacJ.on entre lllVestJ.gadores y 

extensJ.omstas la sJ.tuacJ.on J.deal es un sJ.stema de retroalll!lelltacJ.on 

entre el productor el lllVestJ.gador y el extensJ.omsta Solo asi se 

lograra elevar el mvel de vJ.da en el campo y la produccJ.on nacJ.onal de 

alll!lelltos que benefJ.cJ.e a todo el pal.s 
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El l111pacto de los pastos meJorados en terminos econanu.oos socJ.ales y 

eoologJ.oos no sera producto de la tecnologia solam:mte la realizacJ.on 

del l111pacto potencaal de los pastos meJorados deperde de decJ.SJ.Ones 

politJ.cas y admJ.ru.stratJ.vas que apoyen al desarrollo del sector ganadero 

y la selva de una manera efl.caz y efJ.cJ.ente TambJ.en debe haber 

politJ.cas de l.I1VestJ.gacJ.on y transferencaa de tecnologJ.a que sean 

pertliJelltes, consJ.Stentes y bJ.en organJ.zados El papel de los 

extensJ.OI1l.stas en este proceso es clave para l.l1fonnar las prJ.orJ.dades 

de lilVestJ.gacJ.on y asegurar que los resultados de la l.I1VestJ.gacJ.on 

lleguen hasta los pequenos y medl.anos ganaderos 
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W Al:vcu:e~l 

En las actuales cl.rcunstancaas por las que atrav1eza el pa1s el 

desarrollo del sector agropecuar:!.O adqul.ere una :unpenosa necesl.dad de 

ser aten:hdo su urgencaa es l.lllpOStergable y prec1smrente ha s1do 

pnor1zada su atenc1on por el actual gol:nerno De alu. que se presenta 

este documento para exponer en fo:rma resunuda el Plan de Farento y 

Desan:ullo Ganadero, para las cuatro pnnc1pales espec1es de abasto 

(bovl.nos ovl.110S caprl.110S y porcl.110S) por ser de mayor llllpOrtancl.a en 

la ganaderJ.a nac1onal 

Es b1en conoc1do que la actl.Vl.dad ganadera demanda muchos años para 

lograr su prcducx:aon, de ah1 que se dl.ga de ella que es una mvers1on a 

largo plazo En el caso peruano, nos encontraioos al frente de una 

ganaderl.a que va descendl.endo espec1almente en cuanto a poblac10n y a 

la cal1dad de la nusma 8111 embargo cabe destacar que aun se t1ene 

muestras al.Sladas de pequenas ganaderJ.as que en c1erto mcx:lo revelan 

las poslbll1dades que ofrece el pa1s para remlcl.ar en forma act1va y 

contl.l1lla un plan de recuperac1on de los 111veles que alcanzo esta en los 

anos 1950 a 1970 

Para el efecto, un plan de recuperac1on de la ganader1a debe descansar 

en la apllcac1on de un conJunto de act1v1dades que cons1deren la 

prcducc1on la alllllEll1tac1on la san1dad an:unal el transporte de 

an:unales la l.11dustrl.all.zac1on y la oamercl.all.zacl.on del ganado de la 

carne y de la leche Tl.ene que haber acc10n mtegrada y apl1cad:t en la 

reg1on de la s1erra y selva peruana reg1ones que ofrecen ImlY buenas 

lw.der Programa Nac1onal de Ganader1a Inst1tuto Nac1onal de 
l!west1gac1on Agropecuana y Agro:u-dustnal INIAA Guzman Blanco 
309 Lllna Peru 



conchcwnes y que encaerran un gran potenc~al ganadexu 

obJet~vo el INIPA creo el Programa Nac~onal de Ganaderia 

Pil\N lE IJESARRDUD GI\NA[&;ID PARA IA SELVA 

Con este 

En la selva peruana se ~denbf1can dos reg~ones claramente 

fuferenc1adas la Selva Alta y la Selva BaJa 

La Selva Alta (500-2500 m s n m ) ocupa un area de 19 4 =llones de has 

representando el 15% del terr~tor~o nac~onal Se cara~~za por 

terrenos en pend~entes y por una gran var~ab~lldad en cuanto a cl~ma y 

cal~dad de suelos Por su cercan~a a la swrra t~ene una larga 

lustor1.a de ocupac~on por poblac~OflP-' m~grantes Las v tes de 

comun~cac~on hasta la fecha no Sdll.sfacen las neces1.dades lcx::ales La 

pobl •c~on de esta regwn es resultante de la preswn demograflca de la 

zona de s~erra, y los s1.stemas de produccaon prevalec~entes refleJan 

hasta c~erto punto la ~luenc~a de las =grac~ones 

La Selva BaJa (menos de 500 m s n m ) t1ene una extenswn de 56 2 

=llenes de has compn>..rx:hendo el 44% del terr~tor~o nacwnal Esta 

caracter~zada por terrenos planos con suelos ac~dos de uso rec~ente en 

los que se basa una agr~cultura enunentemente m~grator~a l!.sta zona 

presenta una baJa dens~dad poblacJOnal La prec~p~tac~on anual promedw 

supera los 1500 mm Las v~as de comun~cac~on son def~c~entes 

predornnando el s~stema fluv~al y aereo En los ult= anos la 

m~grac~on hac~a esta reg~on se hd lJJIUtado a zonas donde se pract~ca la 

explotac~on =nera (lavaderos) 

a) S~l:e!M Extens1.vo 

se encuentra ub~cado prlllClpdlmente PJ1 la ecoreg~on de Selva BaJa 

Utlll.Za como recurso al1.ment1c1.o prlllClpal la deno=nada vegetac1.on 
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natural Esta ultlllla oonstJ.tuye el creCJ.Jll.l.ento vegetal securrlano 

posterJ.or a explotacJ.ones agri=las o a traves de la degeneracJ.on de 

pastos cultJ.vados Esta vegetacJ.on se denanu.na punna Se utJ.lJ.Zan 

bovlllOS de razas cebuinas cuya funcJ.on pnncJ.pal es la afl.DilacJ.on del 

derecho de prqll.edad de la tJ.erra y tamluen cx::m:1 una forma de ahorro 

b) S:urt:ana Mlxto 

Este sJ.sterna es pred01l1J11é111te en pequenas y medJ.anas explotaCJ.ones cuyos 

prqll.etanos proVJ.enen prmcapalmente de la SJ.erra Se caractenza por 

la utJ.lJ.zacJ.on de bovlllOS cruzados onentados hacJ.a el doble pi"qJOSJ.to y 

tambJ.en la utJ.lJ.zacJ.on de cerdos para el =nstlJliO de maJ.z y residuos de 

=sacha, en este sJ.stema tambJ.en se =ncentra la mayoria de las 

especl.es en =J.anza famJ.lJ.ar (oveJas cuyes y aves) la que se practJ.ca 

tanto en Selva Alta cx::m:1 en Selva BaJa 

e) S:urt:ana SE!Ill.l. -mtensJ.VO 

Se basa en la utJ.lJ.zacJ.on de pastos naturales y cultJ.vados en 

explotacJ.ones orJ.entadas hacJ.a la produccJ.on de doble pi"qJOSJ.to con 

bovlllOS cruzados Se encuentra una prevalencJ.a menor de las especl.es en 

=J.anza fanuhar Este sJ.sterna se encuentra tanto en la Selva Alta cx::m:1 

BaJa 

d) S:urt:ana mtensJ.vo 

Cerca a las cJ.udades y a los mercados prmcJ.pales, se encuentran 

ubJ.cadas explotacJ.ones caracterJ.zadas cx::m:1 de sJ.sterna mtensJ.vo, las 

cuales utJ.lJ.zan pastos cultJ.vados =n o sm suplementos de otros 

recursos alJ.mentJ.cJ.os del tJ.po =ncentrado Este sJ.sterna es el que 

provee de leche a los mercados locales utJ.lJ.zando bovlllOS con alto 

encaste de razas europeas 

Tomando en cuenta la cobertura terrJ.torJ.al de cada uno de los sJ.sternas 

des=J.tos la mtensJ.dad actual en el uso de la tJ.erra (expresada como 

carga anlll\al) y la poblacJ.on de productores lllVOlucrados, se =nsJ.dera 

285 



que el s1stema :nuxto ser1a pnontar1o para las labores de 111Vest1gac1on 

y promxaon ya que la produ=1on de bovmos de doble proposito es la de 

mayor relevancaa soc1o-econonu.ca para la reg1on 

2 Fl.IleS 

Contnb.ur al l.l1Crelllellto de la product1v1dad pemana med1ante la 

111Vest1gac1on c1ent1f1ca y apl1cada con flneS de transferrr tecnologia 

val1dada a las corxhc1ones agroecx>log1cas de la reg1on selva y 

part1Culandades soc1oecononucas del productor, prmc1pallnente del 

pequeno y de las cam.uudades campesl.Ilas (ver OJadros 1 y 2) 

Cuadro 1 Producc1on pecuar1a en la Selva 

INICIAL 
(1987) M1les 

POBLACION 
Bov1nos 305 
0v1nos 216 
Porc1nos 235 
Capr1nos 40 
Cr1anzas Farn1l 638 
Praderas nat1vas 
Pasturas (has) 9 6 

Cuadro 2 Producc1on (M1les de Toneladas) 

Bov1nos 
- Leche 
- Carne 

Ov1nos 
- Carne 

Porc1nos 
- Carne 

INICIAL 
(1987) 

11 2 
6 6 

2 9 

3 5 
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(MILES) 

FINAL 
(1990) 

336 
237 
259 

44 
702 

10 56 

FINAL 
(1990) 

20 o 
7 2 

3 2 

5 o 



3 Cb]eb.vos 

MeJorar a traves de la 1JWest1gac1on las tecru.cas de explotac1on y 

transfonnac16n de las pn.ncapales cr1anzas con énfas1S en las 

comuru.dades Célllp!Smas y pequenos productores 

El aunento de la product1v1dad se da en el OJadro 3 

cuadro 3 Product1v1dad actual y proyectada 

P R O p U C T I V A D 
1987 (kg) 1990 (kg) 

carne 
- Vacunos 
- Ov1nos de pelo 
- Porc1nos 
- Cuyes 

4 Metas 

120 
16 
40 

o 30 

170 
22 
54 

o 41 

ras metas proyectadas para 1990 son las s1gwentes por productos 

4 1 En tecnolog1a de ahmentac10n (ver Oladro 4) 

4 2 En cahdad genebca del ganado (ver Oladro 5) 

4 3 En tecnolog1a, en pract1cas de maneJo mtegrado (ver Oladro 6) 

4 4 En tecnolog1a de saru.dad anmal (ver OJadro 7) 

OJadro 4 Ahmentac1on bas1ca de past1zales y forraJes y ahmentac1on 
cornplementar1a con subproductos agricolas e lniustr1ales 

ALIMENTACION Y UNilli'ID DE MEDIJ:ll\ 1987 1990 
ESPECIE 

PAS'IOS 
carga Arumal PramedJ.o u A /hA,/ano o 8 2 5 
a:MPllMENl'ARIA :kgjdia 

Vacunos Gananc1a d1ar1a o 8 1 2 
ovmos Gananc1a d1ar1a o 180 o 21 
R:>rcmos Peso al destete 8 12 

PR:>[lJCCION DE lECHE 
Vacunos ljd1a 2 3 
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OJadro 5 Metas 

roR INSEMINACIOO' ARI'IFICIAL 
Ntnnero paJ l.llas (umd) 
Servl.Cl.O por concepcaon (sjc) 
Ntnnero de crias meJoradas 

roR IU>TAS DE K:Nl'A-VAaJNOO 
M:x:lulos de postas de 
I1'0I1ta vacunos (umd) 
Ntnnero de seJ:Vl.Cl.OS 

1987 

2600 
3 5 

743 

10 

vacas prenadas 1000 
Ntnnero de crl.as meJoradas 750 

roR PROWCCIOO' DE REPROWcroRES EN CEP miNCIPAIES 
Vacunos 30 
Ü\Tl.I10S 12 o 
Porcl.llOS 13 3 
CUyes 400 

OJadro 6 Metas 

Parametros 1987 

MEJORAMIENIO DE INDICES ZOOl.'EXNia:G 
% Fertl.ll.dad 40-45 
Natall.dad 40-50 
Mortall.dad 25-30 

DESTEI'E TARDIO 
Incremento peso Vl.VOjano BI\JO 
Incremento produccl.onjcarnpana BI\JO 
Incl.dencaa de enfermedades 
Parasl.tanas AlJI'A 
Infeccl.osas AlJI'A 

1990 

5000 
2 

2500 

30 

3000 
2250 

115 
199 
300 
720 

1990 

50-60 
55-70 
15-20 

PREmZ 
AL'ID 
AL'ID 

BI\JA 
BI\JA 

OJadro 7 carrpanas saru tanas penodl.cas, pennanentes y de 
mayor cobertura 

Actl. Vl.dad 

IXSIFICACIONES 
VACllNACIONES 
CXNIROL DE PARASI'IOO INI'ERNC6 
DIAGNOSTICO 
PREVENCION CDNSTANI'E (CXJAREID'ENA) 
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30 
40 
25 
10 

1 

1990 

60% 
70% 
70% 
50% 
40% 



5 EBb:ateg:LaS genet:ales 

5 1 ForraJes 

Introduccaon de genroplasma forraJero adaptado a suelos ácl.dos o 

neutros con pen:b.ente, no aptos para c:ult1vos anuales 

Sl.Stemas de maneJo de especaes meJoradas solas o asoc1adas baJO 

pastoreo 

Renovac1on de pasturas degradadas 

Producx:aon de senullas de las meJores forraJeras 

52 BOV1I10S 

Tecrucas de al1mentacl.on en las etapas de la =1anza de la 

producc1on de leche y engorde 

Programas de control y erradl.cac1on de enfermedades que afectan la 

productl.Vl.dad 

Programas de control y erradl.cac1on de enfermedades zoonotl.cas 

Tecrucas de maneJo y conservac1on de semen congelado y fresco 

Tecnologia de l.I1Stalac1on y maneJo de ¡:uestos de morrt:a 

MeJoranuento genet1co con transferenc1a de reproductores y tecnl.cas 

de maneJo 

Programa de selecc1on y =uzanu.ento arwna1 especl.all.Zado 

Practl.cas de maneJO en la =1anza 

53 Poromos 

ManeJo de lechones, gorrmos, marranas y verracos 

Formulac1on de rac1ones bas1cas con liiSlli1DS tradl.c1onales 

Uso de subproductos agncolas en la alJ.mentacl.on 

Prevenc1on de anenu.a tupocron1ca en lechones 

Control y tratanu.ento de dl.arrea en lechones 

Prevenc1on y tratanu.ento de metnt1s y mastl.tl.S en marranas 

Prevenc1on y tratanu.ento de paras1tos mternos y enfermedades 

1nfecc1osas y paras1tar1as 

Inplementac1on de calendar1os san1tar1os 
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Cr1ten.os de seleccaon de cerdos cruzados 

VentaJas de la =1anza de cerdos cruzados en relacion a las razas 

puras que la ongmaron 

5 4 OVlllOS 

ManeJo y =1anza de OVllJOS trop1e:ales 

Prevencaon y tratanu.ento de enfermedades mfecc1osas y 

paras1tar1as 

Inplementac1on de calemano samtano 

Fonnulac1on de rac1ones bas1cas oon lJ1SUlOOS trad1c1onales 

5 5 Nutr1C1011 

Propore1onar a los productores fonnulas optl.lllaS y al :m:imm::l costo 

de al:unentos para anunales cons1deramo la dispomlnl1dad local de 

lJ1SUlOOS al:unent1C10S 
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SUB - SEIE GlWDA CAUAilA (SAN MARriN) 

Conse;¡w.r una granJa especaall.zada en OlrlllOS de pelo 

1 Readecuac1on de la GranJa 

- Refacc10n de las mstalac1ones ganaderas 

- Rea=nd1c1onanu.ento de =rrales 

- Reparac1on de msta1ac1ones 

- Adecuar los aml:uentes para of1c1nas 

2 Pasturas 

- Anpll.ac1on de las pasturas cult1vadas 

- Rahab1ll.tac1on de pasturas nat1vas 

- MeJoranu.ento de pasturas nat1vas mechante 

ascc1ac1ones de cult1vos 

- llpotreramJ.ento de past1zales 

- Cerco de la granJa 

3 Adqu!s1c1ones 

- carpra de senov1entes 

- Mqw.s1c1on de herranuentas para maneJo ganadero 

- Renovar l..llStruirenta1a mech= vetermar1o 

- Estucho del ClO!lpOrtanuento para maneJo ganadero 

- Cclrparat1vo de especaes forraJeras, CXJIOCl pasturas cult1vadas 
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5 

- D1stnbuc1on de reproductores OVlllOS de coneJos y de cuyes 

- Intens1f1car la crl.allZa del pato cr1ollo 

- D1.stnbuc1on de reproductores bovlllOS de dable propauto 

- 1\decuac1on de func1onanu.ento de la granJa con planteanu.entos 

tec:ru.cos-econan:Lcas regl.Stros y controles que ofrezcan tma sohda 

lllformatl.ca 
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PROGRAMA NACIONAL DE GANADERIA 
PLAN OPERATIVO 1987 

AMBITO San Martin - Loreto - Ucayal1 - Madre de Dios 

ACCIONES 

Sub-Sede Ucayali 

C P K1lometro 41 

Act1v1dades Pr1or1zadas 
OV1nos Trop1cales 

OV1nos Trop1cales 
1 Invest1gac1on 
2 Val1dac1on de s1stemas 
3 Promoc1on 
4 capac1tac1on 

1 Rehab1l1tac1on Centro Pecuar1o 

2 Capac1tac1on Sem1nar1o Taller Integral 
Sem1nar1o Taller por espec1e 1 

3 Invest1gac1ón 

4 Promoc10n 
Evaluac1ón de parámetros 
Modulas demostrat1vos (Conven1o CORDE-UCAYALI) 

5 Mon1toria De plan1f1cac1on Control Evaluac1on 
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SEDE 

SUB SEDE 

EL roRVENIR - TARAroro 

RM 41 IUCALLPA 

AREA DE lNFIIJENCIA San Martin 

I..oreto 

Ucayall. 

Madre de Ol.OS 

SEDE TARA POTO 

1 React.I.Vacl.an del Oi:nl:to l'ecuarl.o 

1 1 Adnurustratl.VOS 

Estructuracl.on adnu.ru.strati.va 

Orgaruzaci.on de Regl.Stro y doctnnentacl.on de control 

Nonnati.vl.dad para Operarl.os de centros pea1anos 

1 2 Inplementaci.On 

1 2 1 

1 2 2 

Recursos hl.U1lallOS 

1 Profesl.onal Especaall.sta en =1.anzas para Adnu.m.straci.on del 

predi. o 

1 Tecrnco .T>.;¡ropecnano 

Vehl.culos 

1 canu.oneta p v 2 x 4 para uso de adnu.ru.straci.on 

3 canu.onetas p v 2 x 4 para laboratono IIDVl.l 

3 motoci.cletas para uso en el fundo por Especl.ali.stas y 

Tecrncos 

2 motoci.cletas para uso de lilSellll.IIadores 
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1 2 3 

1 2 4 

1 2 5 

1 2 6 

1 2 7 

1 2 8 

Maqwnan.a 

1 tractor con l.llplementos 

1 motor estac~onario para planta de ooncentrados 1 picadora 

1 tratller 5 tn 

Eqlll.po 

1 eqw.po para elaborac~on de quesos 

1 cerco eléctr~co 

Var~os para laborator~o 

Insl.lloos 

Vs para elaborac~on de concentrados 

Vs para prevencaon y tratamJ.ento ~tar~o 

Instalac~ones 

Reparac~on, hab~htac~on y reub~cac~on de diferentes 

~ac~ones para queseria y =~anzas de vacunos, ov~ 

porc~ cuyes aves 

Sem:JV~entes 

canpra de 20 vaquülonas Brown sw~ 

C'orlstru=~ones 

1 v~v~enda 60 m2 constJ:ucc~on 

100 pozas para cuyes 

Revestlltu.ento 1 süo para forraJes 

1 3 Gastos operabvos 

1 3 1 

Instalac~on 25 has de pastos 

Rehab~htac~on 25 has de pasturas 

Mantemnu.ento 30 has de pasturas 

ManeJO 120 has de pasturas 
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Prcduocaon de ensl.lados 

1 3 2 Maqw.nana y Veluc:ulos 

Manterunu.ento OCII1l::RlstJ.ble, lubncantes repuestos 

reparaciones etc 

2 CapacatacJ.at 

1 Senunano - Taller Integral 

3 Senu.nar1.o - Taller Espec1.f crl.ai'IZaS 

3 Invesb.gacl.at 

1\daptacl.on, OCIIlpOrtanu.ento y s1.stemas de crl.ai'IZa en dl.ferentes razas de 

OVl.JIOS trop1.cales (de pelo) 

4 PrUWCJ.at 

Dl.Strl.buc1.on reproductores en Departamentos de la Se1 va 

220 vacunos 

260 poi'Cl.JIOS 

200 OVl.JIOS 

670 cuyes 

F.stablecl.nll.ento de 10 puestos de =nta (bovl.I'IOS) 

F.stablecl.nll.ento de 2 Ul'll.dades de lJISE!IIIl.Jiacl.on artl.fl.c 

F.stablecl.nll.ento de 4 IIDdulos cr1.anza porcliXJS 

Establecl.nll.ento de 5 IIDdulos cr1.anza OVl.JIOS 

Establecl.nll.ento de 10 IIDdulos cr1.anza cuyes 

Establecl.nll.ento de 2 IIDdulos cr1.anza bovl.JIOS 

5 lbu.tona 

5 1 Plan E)ecutl.vo Regl.onal 

5 2 SUperv1.s1.on Control y Seglll.nu.ento 

5 3 Evaluac1.on semestral 
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Anexo 1 Progrema 

lles 

Septl-.. 

Dfa 

Lln!s 28 

730830 
830900 

900930 

9 30 10 00 
10 00 10 45 

10 45 12 30 

1230200 
200330 

3 30 3 45 
3 45 5 15 

llartes 29 
730900 

PRIIEIIA PARTE 

9 00 10 00 

10 00 10 15 
10 15 12 30 

12 30 2 00 

3 30 3 45 
3 45 5 15 

lnscr1pci6n y entrega de información 
Instalación del Curso Taller Director CIPA XXIII 
(lng Juan de Dios Zu'11ga) 
!l>jetivos y plan de traba¡o del curso 
(R Schaus INIAA) 

~ 
Evaluac16n fnlclal de conocimientos 
(R Schaus INIAA Y C V Dur'" CIAT) 

Conferencia No 1 
lq¡ortancia de la ganaderfa rol y organización de la 
fnvest1gacf6n en pasturas en la amazonfa peruana 

(R Schaus INIAA) 

Al111.1erzo 
Conferencia No 2 
suelos del trópico peruano su potencial y opciones de 
maneJo para su desarrollo 
(J Alegre Proyecto Suelos Tropicales INIAA NCSU) 

~ 
Aud1otutorial Nos 1 y 2 
Oxfsoles y ult1soles en América tropical 1 Distribución 
1q¡ortancla y propiedades flsicas 11 Mineralogla y 

caracterfst1cas qufmicas 

Conferencia No 3 
Pasturas en trópicos humedos Factores que afectan su 
estabilidad o degradación 

(J G Salinas CIAT) 

TECIIOI.OGIA Ell PASliiiAS DISPIJIIBLES 

Mesa Redonda No 1 (Participantes) 

Informe de los participantes sobre la sftuac16n de 
pasturas y ganaderfa de cada región (conclusiones sobre 
problemas corrunes y necesu:lades de 1nvestfgac16n) 
Pucallpa Tarapoto Moyobanba Yur1maguas Puerto Maldonado 

P1ch1s Palcazu e Iqultos 
(Moderadores R Schaus INIAA y C V Dur'n CIAT) 

Receso 
Mesa Redonda No 1 

COnt lnuaclón 
COnferencia No 4 
Exper1enc1a del JVITA en pasturas 
(l Pinedo IVITA) 

~ 
Conferencia No 5 
Nuevas opciones de gramfneas y legun1nosas forrajeras 
pran1sor1as para la Amazonfa Peruana Técnicas de 
evaluación 
(M Van Heurck CIAT) 
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1 h 

30 

30 
15 

45 

1 h 45 
1 h 30 

1 h 30 

1 h 30 

, h 30 

1 h 

15 

1 h 30 
15 

1 h 30 
(Conttrua 



lles 

Sept1 ....... 

O fa 

lh&coles 3D 
7 3D 8 30 

8 3D 9 45 

9 45 10 00 
10 00 12 00 

ActiVIdad 

Conferencia No 6 
El rol de las legunmosas en pasturas 
(M Ara INIAA NCSU) 
Conferenc 1 a No 1 
La simbiosis leguminosa r1zob1o 
(R Schaus INIAA y e V Durén eJAT) 

~ 
Conferencia No 8 
Nutr1c16n y prcxluc:tlvidad animal de pasturas baJO pastoreo 

1 h 

1 h 15 
15 

(M Echavarrla IVITA y K Reétegul INIAA NCSU) 2 h 
12 00 1 30 
1 30 2 30 
2 3D 3 30 

3 3D 3 45 
3 45 5 45 

5 45 6 45 
J......,.. lo 

7 30 8 30 

8301100 

11 00 12 00 

12 30 2 00 
200400 

4 00 5 30 

5 3D 6 30 
V1emes 2 

7 3D 9 00 

9 00 10 00 

10 00 10 15 

Alauerzo 
VIaJe a IVITA km 59 
Auchotutor1al No 3 

Evah.aac16n selección y manejo de sJnbJosfs legunmosa 

rlzob1a 

~ 
Prácttca No 1 

Práctica de C&q:lO sobre tnoculacf6n de legunmosas 
<e Reyes IVITA) 
Regreso a Pucallpa 

Práct1ca No 2 

VIsita a IVITA km 59 
Nuevas opc1ones de gramfneas y leguminosas forraJeras para 
la selva peruana 

(M Van Heurck eJAT) 
VIsita a Ensayos Regionales e y O INIAA IVITA CIAT 
(H Maldonado CIAT l P1nedo IVITA y J Vela INIAA) 
Alnuerzo 
VISita Ensayos Regionales C y D IVITA CIJO 
(l P1nedo IVITA y M Echavarrla IVITA) 
Vls1ta ERB modificado baJO Palma Africana km 44 
(M Van Heurck CIAT) 
Regreso a Pucallpa 

Tecnologfa en pasturas d1spon1bles 
(M Eh va rfa IVITA M V Heurck CIAT J G Salinas 
CIAT K Reétegu1 INIAA NeSU y dos participantes) 
Evaluación de conoc1m1entos de la pr1mera parte 

(R Schaus INJAA y C V Durén CIAT) 

~ 
SfQJIIIA PARTE TECIIICAS DE ESTABLECIMIEIITD Y IIAIITENIMIEIITD DE PASTI.IIAS 

Ell AREAS DEGRADADAS 
10 15 12 30 

12 30 2 00 

Conferencia No 9 
Problemática de la rec~rac16n de áreas degradadas 
(J G Salinas eJAT y K Reétegu1 JNIAA NCSU) 
Alnuerzo 
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1 h 30 
, h 

1 h 

2 h 

1 h 

2 h 

1h 30 

2 h 

1 h 30 

1 h 30 

1 h 

15 

2 h 15 
1 h 30 

(Contlrua ) 



lles Dfa Ac:t 1 vu:lad 

VIernes 2 (Ca1ttruac:J6n) 

2 00 3 30 Conferencia No 10 

3 30 3 45 
3 45 5 15 

5 15 6 30 

Sábado 3 

7 30 10 00 

10 00 10 15 
10 15 12 30 

12 30 2 00 
200300 
3 00 3 15 
3 15 5 45 

t...... 5 
730900 

9 00 10 00 

Métodos de labranza para el establecimiento de pasturas en 
áreas degradadas 
(R Gualdrón CIAT) 
Receso 
Conferencia No 11 
Fert1l1zac16n para el establecimiento de pasturas en áreas 
degradadas 
(J G Salinas CIAT) 
Aud1otutorial No 4 
Manejo de la fertilización fosfatada de pastos tropicales 
en suelos ác1dos de Amér1ca latina 

VIaje a IVITA km 59 San Jorge km 55 
Práct1ca No 3 

Métodos de labranza para el establectmiento de pasturas en 
áreas degradadas 
(R Gualdrón CIAT) 

~ 
Práctica No 4 
Fertll1ZBC16n en suelos degradados 

(J G Salinas CIAT y R Gualdr6n CIAT) 
Almuerzo (IVITA km 59) 
Regreso a Pucallpa 
Receso 
Práct1ca No 4 (contJnuacJón 
AnáliSIS e 1nterpretac1on de resultados de la práct1ca 
sobre fertJLJzacJón de pasturas en suelos degradados 
(J G Salinas CIAT) 

Conferencia No 12 
Ststemas de control de malezas para el establecimiento 
de pasturas 

(S Helfgott UNA) 
Conferencia No 13 
Ststemas de control de malezas para mantenimiento de pasturas 

1 h 30 
15 

1 h 30 

1 h 15 

1 h 

2 h 
15 

2 h 15 
1 h 30 

2 h 30 

1 h 30 

(S Helfgott UNA) 1 h 
10 00 10 15 
10 15 12 30 

12 30 2 00 
200300 

3 00 3 15 

Receso 
Mesa Redonda No 3 

Técn1cas de establecimiento 
(J G SalinaS CIAT R Gualdrón CIAT L Plnedo IVITA 
S Helfgott UNA y C V Durán CIAT) 
Alnuerzo 
Evaluación de conoc1m1entos de la segunda parte 
(R Schaus INIAA y C V Durán CIAT) 
Rec so 

TEIICEJIA PARTE IIA.TIPLICACIOJI Y PIIIIJUCCIOJI DE SBIILLAS 

3 15 5 15 Conferencia No 14 
Mult1pl1cac16n de sem1lla bás1ca y experimental 
(J E Ferguson CIAT) 
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15 

2 h 15 
1 h 30 

1 h 

15 

2 h 
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lles Di a 

Martes 6 

7 30 11 00 

1100130 

1 30 2 30 

2 30 2 4S 
2 4S 3 4S 

3 4S S 30 

Ac:tlvulad 

Práct1ca No 5 
V1stta canpos experimentales para propagación estable1m1ento 
manejo y cosecha de serm tlas km 15 M1s16n SUiza 

'"'"'"' 

(J E Ferguson e!AT F H1dalgo UNU y e Reyes !VITAl 3 h 30 

Alrruerzo 
Préct1ca No 6 (elPA XIII) 
AcondiCionéllllento y calidad de sem1llas 
(J E Ferguson e!AT F H1dalgo UNU y e Reyes !VITAl 1 h 

Receso 
Conferencia No 15 
Alternativas para pranover la producción canerc1al 
(J E Ferguson) 
Mesa Redonda No 4 
Mult1plfcacf6n de sem1lla báslca y exprtmental y 
alternativas para promover la producción comercial 
(J E Ferguson e!AT e Reyes IVITA F Hidalgo UNU y 

1 h 

dos participantes) 1 h 45 
lliARTA PARTE VALIDACiml Y TRANSFERENCIA DE TEIXJUJGIA E11 ~ DE 

Miércoles 7 
730830 

8 30 9 4S 

9 4S 10 00 

1000111S 

111S1230 

12 30 2 00 

2 00 3 30 

3 30 3 4S 

3 4S S 00 

PRIJJUtTORES 

Conferencia No 16 
Experimentación de pasturas en campos de productores y 

transferencia de tecnológica 
(R Vera e!AT) 
Conferencia No 17 
Irrpacto soc1o econórrnco del establecimiento de pasturas en 
la amazonfa reglón de Pucallpa 
(W Loker e!AT) 
Receso 

Conferencia No 18 
El programa nac1onal de ganaderfa Planes para la selva 
peruana 
(W Alvarez INIAA) 
Conferencia No 19 
Polft1ca cred1t1c1a para la act1v1dad pecuaria 
J Palac1os Banco Agrar1o del Peru) 

1 h 

1 h 1S 

1S 

1 h 1S 

1 h 1S 

Alnuerzo 1 h 30 
Conferencia No 20 
Programas planes y proyectos de La CORDEMAD para el 
desarrollo de la ganaderfa de doble propósito en la reglón de 
Puerto M ldonado 
!L Manrcque OORDEMAD) 
Receso 
Mesa Redonda No 5 
Val1dac1ón y transferencia tecnot6g1ca en canpos de 

productores 
(W Alvarez INIAA R Vera e!AT W Loker eiAT 
J PalaciOS Banco Agrario del Peru) 
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1 h 30 

1 h 1S 
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lles DI a Act1Y1dad 

M1én:oles 7 (Cont1ruar::16n) 

5 00 6 00 Evaluaci6n final de conocimientos 3 y 4 parte y 

apreciación sobre el desarrollo del Curso Taller por los 
participantes 

J""""" 8 
7001300 

200400 

(R Schaus INIAA y C V Durán CIAT) 

V1s1ta a la reg16n 
Se seleccionarán dos fl..lldos donde se podré aprecfar los 
sistemas de producción pecuana apl tcables a la anazonfa 
reg16n Pucallpa 

(Y Loker CIAT y R Schaus INIAA) 
Almuerzo Clausura 
Entrega de d1pl01111s de partfc1pec16n al curso en prograna 

especial 
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Anexo 2 Infonmac16n sobre los part1c1pantes en el Curso Taller sobre Establecimiento mantenimiento 

1 

2 
3 
4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 
17 

18 

19 

20 
21 

22 

23 
24 

25 

26 

27 
28 

29 
30 
31 

32 
33 

y procllcc16n de pasturas en el tr6p1co peruano 

Nonbre 

Lil1ana Rosa Achata Zevallos 
Tomás Ricardo Apaza Vera 
Ermes Arce lazo 
José Antonio &aldeón Salcedo 
José Lu1s Calvo T1ntaya 
Pfo Enrique Castro González 
LUIS Alberto Cubas Pérez 
Florenc1o Dáv1la Calderón 
Edner Roberto Dfaz Navarro 
José Abraham Dfaz Sandoval 
Abel Enr1quez Gut1érrez 
Gabr1el Angel Espfr1tu J1ménez 
~1ll1am Gallegos Arévalo 
Grem1l Antonio Garay del Mar 
LUIS Eduardo Hernández Salas 
Leonando Fulv1o Hidalgo 
Em1lse Eva Ibazeta Vald1v1eso 
De1sy tara Carretero 
LUIS Alberto Manr1que Gut1érrez 
George Navarro Córdoba 
Ayax Ak1leo Navarro Zacarfas 
Mauro Esteban Paredes López 
Jvan Paredes Sánchez 
Ronal Pérez H dalgo 
V1ctor Manuel Raccgum1 Andrade 
JUlio Melcfades Rosales Conde 
Roman Ru1z Navarro 
Jorge Saavedra Del Agu1la 
Jorge Daniel S1huay L1ndo 
Eloy Tenazoa Del Agu1la 
Angel LUIS Tuesta P1nedo 
Lou des M Van Heuck sarr1onue 
Jorg ~ash1ngton Vela Alvarado 

Oepartmwento 

Ucayalf 
Huanuc:o 
Paseo 
san Martfn 
UCayall 
San Martfn 
Ucayal f 
Ucayal f 
San Martfn 
Ucayal f 
Madre de Di os 
Paseo 
S n Martfn 
Ucayalf 
Ucayalf 
Ucayalf 
Huanuco 
loreto 
Madre de DIOS 
loreto 
Lima 

Ucayalf 
San Martfn 
Paseo 
San Mart fn 
Ucayall 
Paseo 
San Hartln 
Lima 

lo reto 
San Martfn 
Ucayal f 
Ucayall 
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lnst1tucf6n Act1v1dad en la Institución 

IVITA CIJO JnvestiQBCIÓ 
IVITA CJPA XIV Extensión y/o Fomento 
F G Cóndores As1st Técnica Part 
INIAA CIPA XIII Extensión y/o Fomento 
INIAA CIPA XXIII Extensión y/o Fomento 
Proy Huallaga Extensión y/o Fomento 
Bco Agr Peru Créd1to AgropecuariO 
INIAA CIPA XXIII lnv Ext y/o Fom y Des Rur 
INIAA CIPA XIII lnv Ext y/o Fomento 
INIAA CIPA XIII lnv Ext y/o Fomento 
INIAA CIPA XXIV JnvestiQBCIÓn 
Proy P1ch Pele Extens1ón y/o Fomento 
Bco Agr Peru Extensión y/o Fomento 
Cent Des Gan Extensión y/o Fomento 
CIAT Pucallpa lnvest1gac1ón 
Un1v Nal Ucayalf Ext y/o Fom y Docencia 
INIAA CIPA XIV Investigación 
INIAA Yur1maguas lnvest1gac1ón 
C!llDEHAO Desarrollo Ru al 

INIAA CIPA XII Investigación 
U Ag La Mol1na ManeJO Ga aderfa 
Seo Agr Peru Extens1ón y/o Fomento 
Proy Huallaga 
Proy P1ch Pele 
Bco Agr Peru 
IVITA CIJO 
Proy P1ch Palc 
Reo Agr Peru 
INIAA SENASE 
Bco Agr Pe u 
EE El Porvenir 
CIAT Pu llpa 

Extens16n y¡o Fomento 
In Ext y/o Fomento 
Extenstón y/o Fomento 
Jnv Ext y/o Fom y Docen 
In est1gac1ó 
Extensión y/o Fomento 
Ext y/o Fomento y Serv 
Extensión y/o Fomento 
lnvest1gac16n 
1 est1gac16n 

INtAA CIPA XXlll JnvesttgBCIÓ y Oocenc1a 



Anexo 3 Drreocaones de part1c~pantes 

1 LI.lJ..alla llOsa lldJat:a Z , IVITA-criD 

Fedenco Basadre km 59 

PUcallpa 

2 TaDas R Apaza V INIAA 

Alameda Pero N° 550 

TJ.D;JO Mana 

3 Ermes Al:oe L , FaDo Ganadero IDs Olidmes 

Rio Palcazu 

4 Jose Antomo Baldeen s INIAA 

Jr Grau SfN/Clmunbuque 

lamas 

5 Jose IJ.ns A calvo T , INIAA 

e F Basadre km 04 

Pucallpa 

6 Pl.o Enrl.que castro G , Prayecto fl<p>s Huallaga Central y 8 May 

Ex-canpamento CoperlJ.olta 

Tarapoto 

7 IJ.ns Alberto OJbas P BarDo 1\gl:arl.o del Peru 

Jr llrleperrlencaa 121 

Agua~t~a 

8 Florencao Dlvl.la C INIAA 

km4CFB 

Pucallpa 
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9 &Jner ROOerto Diaz N INIAA 

Apartado postal 139 

M:Jyobamba 

10 Jase Abraham Diaz S INIAA 

km4CFB 

PUcallpa 

11 Abel Em::l.quez G INIAA 

Jr 28 de Juho 482 

Puerto Maldonado 

12 Gabnel. Argel Espintu J Proyecto Fspecaal. Pidus Palcazu 

Proyecto Iz=zacm 

Fas= 

13 Willi.am Gallegos A , llaiD:J J\gl:arl.o del Peru 

Jr San Martm N° 179 

Tarapoto 

14 Gremll. Antauo Garay del Mar, <lilnll:o de Desarroll.o Ganadero 

carretera Feden= Basadre km 54 

Ll1l'a 

15 lJ.us Fl:hlardo He:marrlez S , ClAT- Fucallpa 

CFB km59 

PUcallpa 

16 lBa1ardo F Hldalgo, Umvenudad Naclimal de Ucayal.i 

carretera Feden= Basadre km 06 

PUcallpa (Ucayah) 

17 Eml.l.oe Eva Ibazeta V , INIAA 

Jr Abtao tf 1015 

306 



1a Delsy rara e INIM. 

Yun.maguas 

ID reto 

19 Illls Alberto Manel.cpe Gub.errez , Q][palaclal de Desanollo Madre 

de D1os 

Puerto Maldonado 

52936 <XlRDEMAD 

20 George Navarro e INIM. 

Estac1on Experl.llleTital "San Roque" 

lqtlltos 

21 Ayax Ala.leo Navarro z Uruversl.dad Nac1a1al.Jigrarl.a la lt:l1ma 

Av Un1vers1tar1a S/N 

Lllna 

22 Mauro Esteban Paredes lqlez BarDo 1\grarl.o del Peru 

9 de D1c1embre Jera cuadra 

Pucallpa (Ucayah) 

23 Ivan Paredes S Proyecto J!EpeCJal Hual.laga Cenb:al y BaJO Mayo 

Esq canpa¡tento Coperholta 

Tarapoto (San Martm) 

24 Ronald ~ H , Proyecto Espem.a1 Pl.dus Palcazu 

Jr Reynolds 111 

Lllna (Paseo) 

25 V1Ctor Manual Raodnmu A BarDo 1\grarl.o del Peru 

Esq callao-Reyes Guerra 

Moyobamba 

26 Jul1o Melcllldes Rosales e rvrm CIID-CANADl\ 

CFB km59 

Pucallpa (Ucayah) 
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27 RaJan :Rlúz N INIAA 

Fto Benlludez 

Oxapal!pa (Paseo) 

28 Jorge Saavedra Del 1lglnla Banco 1!grarl.o del Pe1:u 

Plaza de annas 

PI.=ta 

29 Jorge D3ru.el. Sllnlay L. INIAA 

Guzrnan Blanco N" 309 

Lllna 

30 El.cy Tenazoa Del 1lglnla, Banco 1!grarl.o del Pe1:u 

Jr Barsesat S/N 

Contamana 

31 An]el. Ims Tuesta P Estacl.cn Experlment:al "El Rll:verur" 

Carretera Tarapoto JuanJw. km 13 

Tarapoto 

32 Iairdes Mar.l.ela Van HaJrck B CIAT pnrallpa 

Apartado Aereo 558 

PUcallpa 

33 Jorge waslun:Jtcn Vela A , INIAA 

krn4CFB 

PUcallpa 

308 
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Part1c1pantes al Curso-Taller sobre Establec1m1ento 
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