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RESUMEN 

Se realizó esta investigación en la empresa Agro Dimeza ubicada en el km 29 vía Chone - Santo 

Domingo, al margen derecho, con el objetivo de evaluar el efecto de la edad de corte del pasto 

Cuba 22 (Pennisetum sp) sobre el componente fibroso; para esto se utilizó un diseño 

experimental de bloques completamente al azar (DBCA), con 3 tratamientos que corresponden 

a las edades de corte (50, 60 y 70 días) y 7 repeticiones para cada tratamiento, en un total de 21 

parcelas de 6 m2 cada una, las variables estudiadas en la investigación fueron la Fibra 

Detergente Neutra (FDN), Fibra Detergente Ácida (FDA) y Lignina Detergente Ácida (LDA). 

Los resultados encontrados determinaron que todas las variables en estudios existieron 

diferencias significativas (p < 0,05), en cuanto al FDN el tratamiento 2 (60 días de corte) se 

obtuvo el valor más elevado con un porcentaje de 46,21% y a los 70 días alcanzó el menor 

porcentaje con 44,81%, mientras que en la FDA a los 50 días de corte se obtuvo 34,33% de 

contenido en el forraje, por encima de los 32,59% reportados a los 70 días, en cuanto a la LDA 

con 50 días de corte se alcanzó los 4,02% y a los 70 días apenas los 3,27%.  
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ABSTRATC 

An investigation was carried out at the Agro Dimeza company located at km 29 via Chone - 

Santo Domingo, on the right margin, with the objective of evaluating the effect of the cutting 

age of Cuba 22 grass (Pennisetum sp) on the fibrous component; For this, a completely 

randomized block experimental design (DBCA) was used, with 3 treatments corresponding to 

the cutting ages (50, 60 and 70 days) and 7 repetitions for each treatment, in a total of 21 plots 

of 6 m2. each one, the variables studied in the research were Neutral Detergent Fiber (NDF), 

Acid Detergent Fiber (FDA) and Acid Detergent Lignin (LDA). The results found determined 

that all the variables in the studies had significant differences (p < 0.05), in terms of NDF, 

treatment 2 (60 days cut-off) had the highest value with a percentage of 46.21% and at 70 days 

reached the lowest percentage with 44.81%, while in the FDA at 50 days of cutting 34.33% of 

content in the forage was obtained, above the 32.59% reported at 70 days, in As for the LDA 

with a 50-day cut-off, it reached 4.02% and at 70 days only 3.27%.
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INTRODUCCIÓN 

Las fuentes de forrajes son el componente esencial dentro de la producción ganadera en las 

regiones tropicales, especialmente las de propósito cárnico; por esta razón realizar un análisis 

exhaustivo de las fuentes de pastos y forrajeras representa un punto principal de estudio cuando 

nos referimos a la práctica y manejo de alimentación bovina ya que es la base del conocimiento 

científico en el área de la nutrición animal (Molano, 2013). 

En Ecuador según los reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC, 2022) 

durante el 2021 se encontraron 3 022 691 ha establecidas con pastos entre cultivados y 

naturales, representando el 24,54% de la superficie cultivada del país, la región costa posee la 

mayor cantidad de pastos con 1,36 millones de ha seguido de la sierra con 1,21 millones de ha; 

del total nacional la provincia de Manabí cuenta con el 24,9% del área con pasto, esto equivale 

a 752 658 ha entre cultivadas y naturales. 

La producción ganadera generalmente es practicada por productores que cuentan con más de 

una década de experiencia, convirtiendo a esta actividad en un sustento económico y generando 

muchas fuentes de empleos, pero a pesar de la experiencia y gran importancia de la ganadería 

existen muchos factores que afectan la productividad de los hatos ganaderos, incidiendo en la 

ganancia de peso, producción láctea, reproducción animal, nutrición animal y conversión 

alimenticia, en especial cuando no existe disponibilidad de pastos o los forrajes no cuentan con 

los componentes adecuados, aún más cuando los animales dependen en un 95% de estos (Ávila, 

2019). 

Los forrajes son el aspecto más importante en el manejo de la ganadería, ya que de este depende 

la nutrición y la ganancia de peso de los animales en producción, sin embargo, de acuerdo con 

las condiciones ambientales, la calidad del suelo y el manejo de los pastos, la alimentación del 

hato se ve condicionada por estos parámetros, especialmente de la producción del forraje que 

es influenciado por el clima, nutrición del suelo y fenología, en épocas secas la disponibilidad 

del pasto disminuye, porque condiciona la calidad edáfica y la edad de corte que tiene incidencia 

sobre las características químicas del forraje, por lo que se debe planificar, organizar y 

establecer las mejores prácticas de manejo en las pasturas (Valdivia et al., 2020). 

Por esto se hace importante la aplicación de sistemas alternativos obtenidos mediante las 

investigaciones, para poder generar información con la finalidad de ayudar al productor y a los 

técnicos que trabajan en el área y de esa manera maximizar el aprovechamiento de las pasturas; 

el correcto manejo de las pasturas, como en el caso del pasto Cuba 22 (Pennisetum sp), va a 
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inferir en una gran parte los beneficios que pueda brindar al momento de su corte; logrando de 

este modo tener las características físicas y químicas a través de la identificación de la edad 

propicia de corte. 

La ganadería desarrollada en el trópico húmedo como lo es el cantón El Carmen requiere de 

alternativas forrajeras que permitan cubrir la deficiencia de la producción de pasto en la época 

de escases de lluvias; nos proponemos a investigar el efecto de la edad de corte del Pennisetum 

Clon 51 en relación con su componente fibroso. 

Objetivo General: 

Evaluar el efecto de la edad de corte del pasto Cuba 22 (Pennisetum sp) sobre el componente 

fibroso. 

Objetivos específicos: 

 Determinar el contenido de Fibra Detergente Neutra (FDN) del pasto Cuba 22 

(Pennisetum sp) a tres edades de corte (50,60 y 70). 

 Calcular el porcentaje de Fibra Detergente Ácida (FDA) del pasto Cuba 22 (Pennisetum 

sp) a tres edades de corte (50,60 y 70). 

 Cuantificar el nivel de Lignina Detergente Ácida (LDA) del pasto Cuba 22 a tres edades 

de corte (50,60 y 70). 

 Hipótesis Alternativa: 

La edad de corte del pasto Cuba 22 (Pennisetum sp) incidirá sobre su componente fibroso   
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CAPÍTULO I 

1          MARCO TEÓRICO 

1.1 Los forrajes y sus componentes fibrosos 

Todas las plantas utilizadas como fuente de alimentación animal, como los pastos o cualquier 

forraje, se componen el fundamento principal de la cadena de producción ganadera; antes de la 

domesticación de los animales, estos se alimentaban con pasturas nativas de las zonas y 

presentaban las condiciones necesarias para tolerar el pisoteo y el pastoreo libre, resistiendo el 

paso del tiempo hasta el control y manejo intensivo que se mantiene en la actualidad, por esta 

razón los forrajes son la base de la crianza y engorde del ganado en el hato (INATEC, 2021). 

Así como en el pasado los forrajes en la actualidad continúan siendo la fuente principal de 

nutrientes y componentes nutricionales necesarios para la conversión de estos en productos 

como leche y carne, por este motivo las pasturas tienen una gran importancia en el engorde y 

producción láctea del hato, sin embargo, para determinar la calidad de este se debe conocer sus 

componentes químicos como la fibra, proteína y otros que ayudan a evaluar las cualidades 

nutritivas (INIA, 2018). 

1.1.1 Morfología de los forrajes 

Las plantas forrajeras no tienen una definición sencilla de explicar, en algunos casos se 

conceptualizan como una planta robusta y rustica con valores de digestibilidad relativamente 

bajos, sin embargo, este concepto no se aplica a todas las plantas que se consideran como un 

forraje; un ejemplo es la planta de maíz clasificado como un forraje y alcanza una digestibilidad 

para los animales por encima del 70%, considerado alto en comparación con otras fuentes de 

alimentos (Marchegiani, 2016). 

Por esta razón cuando se trata de clasificar a los forrajes se deben determinar sus propiedades 

que los diferencia de otros mediante la observación, una de estas son las características de la 

pared celular de las plantas, cuando se decide utilizar un forraje en determinadas cantidades el 

tipo de pared celular es importante ya que es un parámetro que influye en la alimentación y 

nutrición animal, además de que interfiere en la producción de carne y leche que se obtiene en 

la cría (Valarezo et al., 2020). 

Para determinar la estructura morfológica de una planta forrajera, se debe considerar que en las 

plantas jóvenes las células de esta cuentan con una parte externa denominada como pared 
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celular primaria, con el crecimiento de los órganos vegetales de los forrajes las células de este 

desarrollan una segunda capa al interior de ella, a la que se le llama pared celular secundaría, 

esta suele ser más gruesa y le brinda a las plantas fortaleza y le sirve de sostén; las paredes 

celulares se componen básicamente de celulosa y hemicelulosa, estos son carbohidratos 

complejos (Calderón y Rodríguez, 2016). 

1.1.2 Calidad de los forrajes 

Considerando la estructura de los forrajes las paredes primarias y secundarias en algunos casos 

puede llegar a representar entre el 40% en los valores más bajos, sin embargo, otro tipo de 

forrajes pueden alcanzar el 80% del sustrato que compone a la planta, en estos casos el aspecto 

negativo es que algunas especies animales que cuentan con un tracto gastrointestinal parecido 

al del ser humano tienen una limitada capacidad para digerir los componentes que conforman 

la pared celular (Vargas, 2016). 

Los rumiantes como los bovinos, caprinos y animales de la ganadería extensiva consumen 

forrajes por excelencia, esto debido a que contienen en su rumen microorganismos como 

bacterias, hongos u protozoarios con la capacidad de digerir los componentes de los forrajes y 

transformarlos en nutrientes, más específicamente los AGV (ácidos grasos volátiles), los cuales 

pueden ser el acético, propiónico y butírico, estos son absorbidos por las paredes del estómago 

y proporciona energía para las funciones de los animales (Peña et al., 2019). 

La actividad ganadera se basa en la explotación de bovinos y en los que se espera obtener leche 

o carne a través del manejo y la alimentación de estos, sin embargo, la composición de los 

pastos y forrajes es lo que determina el potencial productivo de los animales, ya que a través de 

estos se suministran los nutrientes indispensables para el ganado, por tal razón conocer las 

características nutritivas de estos es indispensable para suplementar una alimentación 

balanceada y eficiente para el metabolismo animal (Prudencio et al., 2020). 

1.1.3 Composición de los forrajes 

Las fibras son parte inseparable de los pastos y forrajes que se proporcionan al ganado, la 

correcta proporción de los componentes químicos y especialmente la fibra en importante ya que 

en los animales con digestibilidad en el rumen este último forma parte esencial del metabolismo 

y el proceso de alimentación y nutrición, la cantidad de fibra de un pasto es determinante en el 

proceso de hidrólisis en los que también intervienen los demás componentes nutricionales del 

forraje (Milla et al., 2021). 
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Básicamente la fibra de los pastos y forrajes la componen todas las partes de las paredes 

celulares, lo que se encuentra específicamente en el interior de las fibras son componentes como 

las celulosas, la hemicelulosa, además de la lignina, lo demás que termina de completar la 

estructura de esta son proteínas subdegradadas, también pectina y ceniza, aunque se compone 

de agua (Gaviria et al., 2015). 

Otro componente importante que conforman a los pastos y forrajes son los carbohidratos 

estructurales, fuente importante para la obtención de energía para los procesos metabólicos en 

los rumiantes, esto se produce gracias a la acción de los microorganismo presentes en el rumen, 

los cuales cuentan con la capacidad de digerir los forrajes hasta en un 70%, los principales 

carbohidratos presentes en los pastos son la celulosa y hemicelulosa, que forman con pequeñas 

fracciones de lignina y proteína que no son útiles en la transformación del ganado (Hernández 

et al., 2020). 

La hemicelulosa es otro componente esencial de los forrajes, se denominan así por la relación 

cercana con la celulosa, específicamente es el precursor de la celulosa y en particular de las 

pentosas; en la actualidad ya no se denomina a este componente de esta manera, pero el término 

hemicelulosa se sigue empleando para describir a los componentes que forman los polisacáridos 

que no son celulósicos en la matriz de las pectinas diferenciadas; este componente se divide dos 

grupos, los primeros los pentosanas y las hexosanas que están libres de pentosa (Grilli et al., 

2015). 

La celulosa de los pastos son moléculas con la características de ser altamente polimerizadas, 

esta se encuentran y forma parte de todos los tejidos de las plantas, su estructura se define como 

fibras que están formadas por microfibrillas, la función principal en los vegetales de la celulosa 

es darle firmeza a las plantas; a este componente se lo describe como cristales que se distribuyen 

a través de las fibras, está en insoluble en compuestos alcalinos, la celulosa alfa es la palabra 

como se identifica al tipo de celulosa aislada de la nativa (Sosa et al., 2020). 

Un componente que no forma parte de los carbohidratos es la lignina, esto a pesar de estar 

relacionada cercanamente a la celulosa y hemicelulosa, este es un polímero conformado por 

varias sustancias fenólicas que son un tipo de alcohol, y por este motivo cuenta con la 

característica de repeler el agua, es decir, es hidrofóbica; esta cualidad produce que las bacterias 

presentes en el rumen no puedan degradar fácilmente este componente y el porcentaje de 

digestibilidad del pasto sea menor (González et al., 2011). 
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A pesar de la dificultad del rumen para degradar la lignina esto no significa que no sea 

indigestible, esto va a depender de los componentes fenólicos que lo estructuran, esta es la razón 

por la que algunas leguminosas como la alfalfa, que a pesar de que contienen una mayor 

cantidad de lignina en comparación con otros pastos, este puede generar mayor ganancia de 

peso o incrementar la producción láctea en el ganado; los estudios realizados han determinado 

que la lignina se une a la hemicelulosa y también a la celulosa de forma estable, además a las 

proteínas que se encuentran en la pared celular, esto provoca que la productividad de los 

animales disminuya por la alta lignificación del forraje (Vargas, 2016). 

1.2 Pasto de corte Cuba 22 

El pasto denomina Cuba 22 es el resultado de la mezcla del pasto Pennisetum purpureum y el 

pasto Pennisetum glaucum (Pasturastropicales, 2021); Hanan y Mondragón, (2009) clasifican 

taxonómicamente de la siguiente manera a estos pastos: 

 Reino: Plantae 

Subreino: Traqueobionta 

Superdivisión: Spermatophyta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae  

Subfamilia: Panicoideae 

Tribu: Paniceae 

Género: Pennisetum 

Especie: sp (P. Purpureum x P. Thyphoides) 

Nombre científico: Pennisetum sp 

Nombre común: Cuba OM-22 
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1.2.1 Generalidades 

Entre las características más significativa del pasto  Cuba 22 es su crecimiento rápido, presenta 

con tallos y hojas lisas , es decir, no se encuentran vellosidades ni espinas, esto evita que los 

animales y quienes los manejan sufran picazón e irritación; el crecimiento de la planta es de 

forma erecta con macollos, las hojas de este se doblan a temprana edad debido a la alta cantidad 

de biomasa que se produce, la altura del pasto alcanza los 1,5 hasta los 1,8 m (Ledezma et al., 

2020). 

La planta tiene una producción elevada en follaje desde la superficie del suelo, aunque también 

presenta un tallo grueso pero según los análisis tiene una gran digestibilidad; las hojas del follaje 

tienen las características de ser anchas y en poco tiempo (1 mes) puede emitir entre 8 a 10 hijos, 

sin embargo, lo que más destaca es su proporción de follaje por área cultivada, que va a 

depender de las condiciones de cada zona y meses del año, otra de las características destacables 

en su producción de proteína y azúcares, las condiciones de suelo idóneos deben tener buen 

drenaje con cierto grado de acidez (Clavijo, 2016). 

La principal diferencia entre pastos y leguminosas radica en la concentración de fibra. Los 

pastos tienen una mayor concentración de fibra que las leguminosas, lo que los hace tener una 

menor cantidad de contenidos nutricionales intracelulares (Buxton and Russell, 1988). 

Fibra detergente neutro (FDN): es la porción de la muestra que es insoluble en un detergente 

neutro. Está básicamente compuesta por celulosa, hemicelulosa, lignina y sílice, y se la 

denomina pared celular. Se considera que a mayor FDN menor consumo de Materia Seca. 

 

Uno de los factores que influyen decisivamente en la productividad de una especie forrajera, 

particularmente en gramíneas forrajeras tropicales, es la edad a la que es sometida a defoliación 

(corte o pastoreo). Generalmente, un intervalo largo entre defoliaciones podría ser desventajoso 

para el sistema productivo, ya que existe mayor acumulación de material fibroso, disminución 

del valor nutritivo del forraje y, consecuentemente, un consumo voluntario menor. Por otro 

lado, las defoliaciones muy frecuentes reducen el rendimiento de forraje así como las reservas 

de la planta y, en consecuencia, afectan al potencial de rebrote (Costa et al. 2007). 
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CAPÍTULO II 

2 DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

2.1 Ubicación del ensayo. 

Esta investigación se realizó en la empresa Agro Dimeza del Ing. Diego Mendoza que está 

ubicada en el km 29 vía Chone - Santo Domingo, al margen derecho.  

2.2 Características agroecológicas de la zona. 

Tabla 1. Características meteorológicas presentadas en el ensayo. 

Características ULEAM 

Temperatura (°C) 24 

Humedad Relativa (%) 86 

Heliofanía (Horas luz año-1) 1 026,2 

Precipitación media anual (mm) 2 806 

Altitud (msnm) 260 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2018). 

2.3 Variables en estudio 

2.3.1 Variables independientes 

 Edades de corte 

- 50 días 

- 60 días 

- 70 días 
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2.3.2 Variables dependientes 

Componente Fibroso 

- Fibra Detergente Neutra (FDN) 

- Fibra Detergente Ácida (FDA) 

- Lignina Detergente Ácida (LDA) 

2.4 Característica de las Unidades Experimentales 

Tabla 2. Descripción de la unidad experimental. 

Características de las unidades experimentales 

Superficie del ensayo 126 m2 

Número de parcelas 21 

Medida de parcelas 2 m x 3 m 

Superficie por parcela 6 m2 

2.5 Tratamientos 

Tabla 3. Disposición de los tratamientos. 

Tratamientos Edad de corte 

1 50 

2 60 

3 70 

2.6 Diseño experimental 

Se utilizó un diseño experimental de bloques completamente al azar (DBCA). El ensayo constó 

de 3 tratamientos que corresponden a las edades de corte, con 7 repeticiones para cada 

tratamiento, dando un total de 21 parcelas de 6 m2 por cada unidad experimental. 

Tabla 4. Esquema del ADEVA 

F.V. gL 
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Total (t * r) - 1 20 

Tratamiento t - 1 2 

Repetición r - 1 6 

Error Experimental (t – 1) (r – 1) 12 

2.7 Materiales e instrumentos 

2.7.1 Equipos de campo 

Fundas plásticas 

Marcador 

Cinta para rotular 

Balanza 

Machete 

Cuchillo 

2.7.2 Materiales de oficina 

Balanza 

Lapiceros 

Cuadernos 

Cámara 

2.8 Manejo del Ensayo 

2.8.1 Establecimiento de la pastura 

Para el establecimiento de la pastura se preparó el área con un control de malezas utilizando 

labranza mínima y una limpieza del terreno con la ayuda de machete y azadón. Se utilizó una 

semilla de tipo vegetativa propiamente seleccionadas de plantas de pasto cuba 22. 
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2.8.2 Manejo del cultivo 

Se realizó un control de malezas de forma manual con azadón y machete y por ende un 

mantenimiento total del cultivo en la semana 3, 13, 20 y 22 

2.8.3 Delimitación de las parcelas 

Con la ayuda de una cinta métrica, se midieron las 21 parcelas de 2 m x 3 m, dando en total 6 

m2 por cada unidad experimental. 

2.8.4 Corte de igualación 

Se realizó un corte de igualación a los 4 meses después de establecido el cultivo de pasto Cuba 

22. 

2.8.5 Toma de muestras 

Con la ayuda de un machete se procedió a cortar el pasto a una altura de 20 cm, y utilizando 

una balanza digital se pesó el material colectado en cada unidad experimental, cuyo dato sirvió 

para determinar la producción de materia verde por unidad de superficie. Este procedimiento 

fue realizado en cada uno de los tratamientos. 

2.8.6 Muestras 

Se rotuló cada muestra vegetal que se enviara al laboratorio para identificar adecuadamente 

cada muestra enviada. 

2.8.7 Determinación del componente fibroso 

Se empleó un análisis de la fibra detergente neutra (FDN), la fibra detergente ácida (FDA) y la 

lignina detergente ácida (LDA) como indicadores de la energía dietética y de la ingesta, para 

las raciones de los rumiantes. 
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CAPÍTULO III 

3 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1 Componente fibroso del forraje 

3.1.1 Fibra Detergente Neutra (FDN) 

El análisis de la varianza determinó que existe diferencias significativas (p < 0,05) entre los 

tratamientos planteados en la investigación; las edades de corte son un factor que influye 

estadísticamente y en gran medida al contenido en porcentaje de la fibra detergente neutra del 

pasto Cuba 22, el coeficiente de variación obtenido en esta variable fue de 0,03%. 

 

Figura 1. Contenido de Fibra Detergente Neutra del pasto Cuba 22 en tres edades de corte 

diferentes. 

Los resultados obtenidos en la FDN del pasto Cuba 22 muestran (figura 1) que a los 60 días de 

corte del pasto se alcanza el valor más alto de este componente, mientras que en los 70 días de 

corte el porcentaje de esta fibra disminuye significativamente; una de las ventajas que posee el 

pasto Cuba 22 junto a otros del mismo género además del gran rendimiento en forraje es la alta 

digestibilidad de sus componentes fibrosos y contenidos de proteína (Martinez et al., 2009); 

especialmente en mayores días de corte según lo indicado por (Cerdas et al., 2020), en donde 

las proteínas presentes y la digestibilidad son superiores. 

45,92b

46,21a

44,81c

44

44,5

45

45,5

46

46,5

50 60 70

F
ib

ra
 d

et
er

g
en

te
 n

eu
tr

a

Edades de corte, días



xxiii 

 

En el estudio realizado por (Morocho, 2020) en las diferentes edades de corte del pasto Cuba 

22 (30, 45 y 60 días) el contenido de FDN en porcentaje presentó diferencias significativas (p 

< 0,05), los resultados reportados en esta investigación difieren en cuanto el comportamiento, 

ya que a mayor edad de corte el porcentaje incrementa, alcanzando a los 60 días un valor de 

61,68% mientras que a los 30 días apenas llegó a 56,29% de FDN. 

3.1.2 Fibra Detergente Ácida 

El análisis estadístico de los resultados en esta variable encontró diferencias significativas (p < 

0,05) entre la media de los tratamientos establecidos, esto muestra que las edades de corte del 

pasto Cuba 22 inciden en el porcentaje de fibra detergente ácida encontrada en el forraje del 

pasto; el coeficiente de variación alcanzado en este parámetro fue de 0,52%. 

 

Figura 2. Contenido de Fibra Detergente Ácida del pasto Cuba 22 en tres edades de corte 

diferentes. 

En la figura 2 se aprecia el comportamiento del contenido de FDA en el pasto Cuba 22 en las 

diferentes edades de corte, se determinó que a los 50 días el porcentaje de esta fibra es el más 

alto, mientras que a mayor edad del pasto el porcentaje disminuye significativamente; (Martínez 

et al., 2010) manifiestan que el uso del pasto Cuba 22 es ideal cuando se requiere altos 

contenidos proteicos y mayor digestibilidad si las edades de corte a implementar son de 42 días 

después del rebrote. 
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En la investigación de (Morocho, 2020) la variable FDA también demostró diferencias 

estadísticas (p < 0,05) entre los porcentajes de la edad de corte, teniendo un comportamiento 

ascendente de esta fibra a mayor edad, a los 30 días el forraje alcanzó en promedio 34,67% 

llegando a los 60 días con 39,15%, valores que superan a los expresados en esta investigación 

(figura 2). 

3.1.3 Lignina Detergente Ácido 

Según el análisis de los datos se encontraron diferencias estadísticas (p < 0,05) entre los 

tratamientos aplicados en la investigación, por lo que se determina que las edades de corte en 

el pasto Cuba 22 influyen significativamente en el contenido de la lignina detergente ácida 

presente en el forraje, el coeficiente de variación encontrado en esta variable alcanzo los 0,29%. 

En la figura 3 se determina que a pesar de que las diferencias numéricas no sean altas en este 

parámetro, la prueba de Tukey estableció diferencias estadísticas en la que a los 50 días de corte 

se alcanza el mayor porcentaje de lignina en el pasto Cuba 22, mientras que a mayor edad de 

corte del pasto, este parámetro disminuye gradualmente; estos resultados difieren a los 

obtenidos por (Barén y Centeno, 2017), los cuales encontraron que a mayor edad de corte los 

contenidos de fibra en el pasto incrementan, y presentan diferencias entre los 45 días y 60 días 

de corte. 

 

Figura 3. Contenido de Lignina Detergente Ácida del pasto Cuba 22 en tres edades de corte 

diferentes. 
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La respuesta encontrada en la LDA difiere a la reportada por (Morocho, 2020) entre los 30 hasta 

60 días de corte, ya que en estas edades no se encontraron diferencias significativas entre los 

forrajes, alcanzando un promedio de 5,42% de fibra detergente ácida, valor superior al 

encontrado en la figura 3; esto indica que a menores días de corte la cantidad de LDA es mayor 

en el pasto Cuba 22.  
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CONCLUSIONES 

La respuesta del pasto Cuba 22 en cuanto las edades de corte en la fibra detergente neutra 

determinaron que a los 60 días se encontraron los valores más altos (46,21), mientras que a los 

70 días el FDN fue el más bajo (44,81) 

En relación con la fibra detergente ácida a los 50 días se encontraron los valores más elevados 

en esta variable (34,33), mientras que la cantidad más baja se alcanzó a los 70 días de corte del 

pasto Cuba 22 (32,59). 

Los valores promedios de lignina detergente ácida estuvieron entre los 3,27 a 4,02 a los 70 días 

y 50 días d corte respectivamente.  
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RECOMENDACIONES 

Para alcanzar valores altos en la fibra detergente ácida del pasto Cuba 22 el corte se debe realizar 

en menores días. 

Se sugiere realizar el corte a los 60 días ya que es una edad donde los niveles de fibra no son 

muy elevados , ya que de ese modo aprovecharemos mayor cantidad de biomada asimilable con 

contenido de fibra que favorezcan a la asimilación  de nutrientes. 

Se recominda  realizar  el corte del pasto cuba 22 en una edad adecuada, cuandos los niveles de 

FDN sean menores. 
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ANEXOS 

Anexo 1. ADEVA del contenido de FDN del pasto Cuba 22. 

   F.V.       SC    gl   CM     F   p-valor 

Edad       3,26 2 1,63 11282,85 <0,0001 ** 

Repetición 0,00016 2 0,000078 0,54 0,6208 ns 

Error      0,00058 4 0,00014    

Total      3,26 8         

CV: 0,03%      

 

Anexo 2. ADEVA del contenido de FDA del pasto Cuba 22. 

   F.V.       SC    gl   CM     F   p-valor 

Edad       4,74 2 2,37 76,64 0,0006 ** 

Repetición 0,2 2 0,1 3,17 0,1495 ns 

Error      0,12 4 0,03    

Total      5,06 8         

CV: 0,52%      

 

Anexo 3. ADEVA del contenido de LDA del pasto Cuba 22. 

   F.V.       SC    gl   CM     F   p-valor 

Edad       1,04 2 0,52 4461,71 <0,0001 ** 

Repetición 0,00027 2 0,00013 1,14 0,405 ns 

Error      0,00047 4 0,00012    

Total      1,04 8         

CV: 0,29%      
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Anexo 4. Establecimiento del cultivo de pasto Cuba 22. 

 

Anexo 5. Planta de pasto Cuba 22. 
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Anexo 6. Corte del paso Cuba 22 en la investigación. 
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Anexo 7. Plantas de pasto Cuba 22. 

 

Anexo 8. Siembra del pasto Cuba 22. 

 


