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Este trabajo fue realizado durante los anos de 1979 y 1980.

El primer ano fue dedieado a la elaboraeiôn de ~n método de trabajo,

a medieione~ preliminares y a la bûsqueda de sitios adeeuados para

las observaciones y mediciones mensuales. Los estudios sobre el

cielo anual de produeeiôn de pasto se realizaron durante 1980, me

diante medieiones verificadas eada mes en todos los sitios escogi-

dos.

El diseno de esta operaciôn Y los trabajos de campo y ofici

na estuvieron a cargo deI Programa Nacional de Regionalizaci6n Agrd"

ria, Departamentode Socio Bconom1a, con el asesoramiento t'cnico de

la ORSTOM. Adem~s deI financiamiento deI PRONAREG hemosrecibido

ayuda financiera deI Departamento de Desarrollo Ganadero y un fu~rtè

apoyo moral y econ6mico deI Centre de Rehabilitaci6n de Manab1a t~

vês de su Sub Directer Ejecutivo, Doctor Armando FIor Sac6td-.

La bûsqueda de los sities de investigaci6n y los contactes

con los ganaderos no hubieran sido posibles sin la ayuda de lostêc

nicos y especialistas de las Delegaciones Zonales deI MAG dè Esme

raldas, Portoviejo y Guayaquil con sus respectivas Agencias de Ser

vicios Agropecuarios .
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1 1Nl'ROnUCC ION

El sector ganadero, clesùe hace mucho tiempo, recibc gran atenci6n de los

organismos administrativos y técnicos deI MAG )' deI ClÜbierno en general ;

se introducen sementa]es de razas mejoradas, se difunden semillas certi

ficadas, se coneeden préstamos y la ganaderia oeupa cada ano mas extensio

nes de terreno. A pesar de tales esfuerzos parece que la ganaderia en la

regi6n costanera ecuatoriana no alcanza niveles de producci6n satisfacto

rios. Adem5s en todas las zonas donde existe una estaci6n seca, los gan~

deros tiencn diflcultades para solucionar el problema de la alimentaci6n

cuantitativn y cua]itativa deI ganado ; a veces se reportan muertes de u

nidades pOl' harnhrc.

Estas consideracioncs han motjvado la realizaci6n deI presente estudio cu

ya importancia radica fundamentalmente en que no se han realizado 0 no se

han dado a conocer los resultados de estudios sobre la producci6n de pas

tos en la Costa. Es importante también porque es necesario tener refere~

eias significativas y concretas' acerca de la producci6n de forraje en las

diferentes zonas deI Litoral, que incide directamente y positivamente en

los rendünientos de la nctividad ganadera.

Nuestro cstudio permitira eventualmente orientar el manejo de pastos en la

Costa que ha incidido en una disminuci6n de la producci6n de carne y leche

en ]a zona, y, sugerir tanto a instituciones coma a propietarios interesa

dos, técnicas adecuadas de manejo de pastizales que redunden en rnejoras deI

rendirniento de la actividad de la regi6n.

TaI trabajo sobre productividad abarca las provincias de la Costa ecuatoriana

a excepci6n de la provincia de El Oro pOl' razones principalmente de dificul

tad para la movilizaci6n peri6dica y control de parametros y adernâs por no e

xistir diferencias climaticas significativas entre dicha provincia y las otras

regiones de estudio.
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CUADRn NG 1 REPARTICION PE LOS PASTOS DE ACU&RDO AL TAMARo DE LAS EXPLOTACIONES

,

TAMARo DE EXPLOTAcrONES AGRlCOLAS (Ha. ) 1
o - 5 5 - 20 20 - 50 50 - 100 t 100 TOTAL

1
._----- ,

Ng de Explotaciones
Agr1colas: 1

1COSTA 130.465 59.219 25.186 6.422 5.762 227.054 1

NACrON 433.760 126.497 49.586 17.006 12.140 638.989
1
1
i

1
l

1
Superficie de las

1Explotaciones: i
1

TOTAL COSTA 236.662 565.013 774.762 423.498 1'845.621 3'845.557 !
!

Promedio 1,81 9,54 30,76 65.94 320,30 16.93 ;

1 TOTAL HAClOM
1
1

637.810 1'158.297 1'505.656 1'076.860 3'278.573 7'657.1%
1

1 Promedio 1.47 9,15 30,36 63,32 270~06 11,98 i
!

Superficie de los i
1

Pastos: 10.884* 49.052 119.875 73.166 480.135 733.112* 1

TOTAL COSTA 20.266** 122.097 252.686 139.487 943.316 1'468.852**

Promedio 0,15 2, Ofi 10,03 21,7 ~62,15 6,46

TOTAL NACrON 86.342 309.3"'7 525.063 381.567 1· 539.069 2' 81+1. 388

Promedio 0.19 2 ....4 10.58 22,43 126,77 4,44
,

* pastoa artificiale.

A. total pasto.

'è
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El pasto escogido para esta investigaci6n es el Saboya (Panicum maximum);
las razones que determinal'on esta opciôn fueron las siguientes :

- el pasto Saboya es el mâs abundante en la Costa ecuatoriana y representa

mâs deI 80% de los pastos llarnados artificiales;

esta grrdffiinea se adapta a condiciones clirnato16gicas diversas, es resis

tente al pisoteo y a la sequia, tiene un elevado porcentaje de nutrien

tes, es apetecida pOl' el ganado y responde bien a cualquier mej ora en su

manejo,

- la morfologia y caracteristicas de este pasto son ideales"para desarro

llar un método indirecte de estimaci6n de su biomasa, método no destru~

tivo de la misnmy desarrollado especificamente para este trabajo.

Importancia de la actividad ganadera en la Costa ecuatoriana

Estudios realizados por el Programa Nacional de Regionalizaci6n Agraria

deI Ministerio de Agricultura y Ganaderia arrojan estimaciones muy impor

tantes en base a la encuesta agrîcola de 1975, sobre la actividad ganade

ra en la Costa ecuatoriana (ver cuadros 1 a 5). De eUo se pueden sena 
lar los siguientes aspectos importantes:

* La desigual distribuci6n de la tierra es una caracterîstica muy acen 

tuada en la Costa ecuatoriana : el 2.54% de las propiedades de mâs de cien

l1ectareas abarcan el 47.99% de las tierras, mientras que el 57.46% de las
explotaciones de menos de cinco hectareas ocupan tan 5610 el 6.15\ de las

superficies utilizadas (ver cuadro n01).

* Dentro de esta estructura agraria encontramos que las superficies dedi

cadas a la ganaderia varian segûn el tarnano de las explotaciones agrico

las : en las grandes explotaciones el 50.62% de la superficie utilizada

es dedicado a la actividad ganadera IDientras en las mas pequefias propieda-
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CUADRO NO 2 PARTE DE LOS PASTOS EN LAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS

-'--' .

TAMARo DE LAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS
,

o - 5 5 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOTAL

Porcentaje de los
pastos en funci6n
de las superficies
ut ilizadas.

1

1 ESIIIeraldas 5.50 27.85 44.72 37.84 65.95 49.79

1 Manabi 15.52 34.48 59.87 60.29 83.90 50.53

1 Los Rios 6.70 18.69 46.28 50.55 49.21 41.55

Guayas 6.60 23.82 32.05 31.32 80.96 55.47

1 El Oro 6.84 19.88 .39.54 63.06 80.95 49.32

TOTAL COSTA 9.61 27.16 46.28 50.55 72.81 53.11

TOTAL NACION 111.77 33.70 51.82 60.69 74.91 54.65

.j:'
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CUADRO ND 3 CARBA BOVINA POR HECTAREA DE PASTO EN LA COSTA

TAMARo DE LAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS
0-5 5 - 20 20 - 50 50 - 100 .. 100 PROHEDIO

Esmeraldas ".79 1.05 0.75 0.8S 0.1+7 0.63

Manab1 3.52 1.41 1.00 0.67 0.51 0.82

Los Rios 5.29 1.68 0.93 1.32 0.51 0.71

Guayas 6.72 1.72 1.19 1.48 0.64 0.85

&l Oro 5.13 2.21, 1.11 0.48 0.97 1.02

TOTAL COSTA ".62 1.166 1.01 0.82 ·0.59 0.81

TOTAL NACrON 5.97 1.67 0.96 0.88 0.61 0.99

(Tl
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des dicho lmrcentaje es inferior al 10% (ver cuadro nOl).

* Mâs deI 50% de las tierras aprovechadas de la Costa son utilizadas para

la ganaderia. En la provincia de Manabl dicho porcentajc es muy elevado

cualquiera que sea el tamafio de la explotaci6n, 10 que convierte a dicha

provincia en una zona de vocaci6n ganadera pol' excelencia. Inclusive en

la provincia de Guayas encontramos que el 80% de la superficie de las ex

plotaciones de mas de 100 hectareas son pastizales, 10 que contrasta con

las caracteristicas clirnaticas de esta regi6n y con la orientaci6n misma

que deberian tener las tierras de la Costa como son los cultivos para la

exportaci6n (ver cuadro N° 2).

* El 42% deI ganado bovino nacional 10 encontramos en la Costa, con una

reparticiôn rnuy heterogénea seg(m el tamafio de las explotaciones agrfco

las ; las grandes propiedades que cuentan con mas deI 60% de los pastiza

les poseen tan 5610 el 40% deI ganado de la regi6n, rnientras que las re

quefias explotaciones que cuentan con cerca deI 2% de los pastos tienen al

rededor deI 9% deI ganado.

La ganaderia en la Costa ecuatoriana es netamenl-e de tipo extensivo con un

promedio de menos de W1a cabeza pOl' hectârea, carga animal que puede bajar

hasta 0.5 en las explotaciones de mâs de 100 hectareas (ver cuadro n03).

Del 1.1 rnillones de cabezas de ganado de la regiôn, el 70% corresponde a

las provincias de Guayas y Manabi ; no obstante hay cierta hornogeneidad en

este tipo de ganaderia de la Costa a pesaI' inclusive de las grandes dife 

rencias climaticas existentes pOl' ejernplo entre Esmeraldas, Manabi y Guayas.

Por el contrario la fuerte carga animal observada en las explotaciones pe

querras de 0 a 5 hectareas se explica porque los pequenos agricu1tores hacen

pastar su reducido ganado en bordes de carreteras 0 pol' ramoneo, etc.

de trabajo dedicado a la actividad ganadera en la Costa, es in

50% al tiernpo dedicado en la Sierra a la miswa actividad e in

65% al tiempo que dedican a esta actividad en la regiôn Orien-
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La mano de obra estâ suministrada sobre todo par la familia con un porcen

taje diverse de acuerdo al tamano de la explotacion agricola. El tiempo

promedio de trabajo pol' hect:!rea de pasto es muy bajo, apenas 5.4 dîas/ha/

ano y tan solo las cxplotaciones de mâs de cien hectareas emplean mana de

obra asalariada (ver cuadro n04).

* Las rentas de la ganaderîa rcpresentan solo el 25% de todos los ingresos

agrlcolas de la region Costa, a pesar de que dicha actividad utiliza mas

deI 50% de las superficies ext)lotadas. llay un marcado deterioro en el 

rendimiento, a medida que aumenta el tarnafio de la explotaci6n,llegando

se a. obtener tan solo $ 739,00 pol' hectarea de pasto al aRO en las pro 

piedanes de mas de 100 hectâreas, 10 que evidencia una acentuada sub-uti

lizaci6n de la superficie y los recursos. El rendimiento promedio pOl' 

hectârea de pasto es apenas equivalente a $ 1.500,00 que expresan la ba

ja rentabilidad de esta actividad (ver cuadro nOS).

Istas consideraciones importantes sobre la ganaderia deI Litoralecuato

riano pueden resumirse de la manera siguiente

- los pastizales ocupan mas deI 50% de las tierras aprovechadas de la

Costa.

- la carga animal pol' hectârea, equivalente a la productividad en car

ne 0 leche, es decir los logros rentables de esta actividad son muy

bajos comparandolos con resultados de otras actividades agrîcolas,

a 10 que hay que afiadir el empleo de poca mano de obra.

- hay un deterioro deI rendimiento en relacion directa a la extension

de las superficies utilizadas.

Este analisis nos demuestra que la actividad "ganadera" tal como se encuen

tra orientada y desarrollada en nucstra Costa ecuatoriana esuna actividad

que no se justifica POl' el bajo rendimiento y el mal aprovechamiento de las

enormes superficies que ocupan los pastizales y que eventualmente podrîan

sel' cambiados pol' cultivos de ciclo corto y/o de exportacion mucho mas ren

table.
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CUADRO NQ 4 TIEMPO DE TRABAJO EN LA COSTA

TAMARO DE LAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS (Ha.)
o - 5 5 - 20 20·- 50 50 - 100 t 100 fuTAL•

Tiem~ total de
TrabaJo (103 dtaa)

TOTAL COSTA 34.693 23.890 15 ....82 5.750 6.217 86.03'"

Tielllpo de trabajo
dedicado a la ga-
naderIa (103 d1as)

TOTAL COSTA 2.616 2.~5 1.680 689 834 7.866

\ del tiempo total 7.'54 8.56 10.85 11.98 13.41 9.14

.Tiempa de trabajo POr
Ha. de pasto(dlaa)

TOTAL COSTA 129.08 16.74 6.64 4.93 0.89 5.35

-..J
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CUADRO NQ 5 RENTAS DE LA GANADERIA EN LA COSTA ECUATORIANA

TAMARa DE LAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS (Ha.)

0-5 5 - 20 20 - 50 50 - 100 + 100 TOT A L

Autoconsumo e ingresos
de productos de la ga- 517 101 149 65 168 1.001
nader!a.
(millones de sucres)

%del total 51.64 10.08 14.88 6.49 16.78

%del valor de produc-
tos de la ganaderia 34.00 11.14 18.92 15.72 37.08 24.95
con relacién a las ven
tas agrlcolas totales-

Venta de productos pe-
cuarios por hectarea 44.902 1.827 1.325 1.032 739 1.567
de pastos.
(miles de sucres)

:::0
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En el Ecuador se reconocen fundamentdlmente dos tipos de pas

tos: los pastas naturales y los pastas artificiales. La denominaci6n

"pasto natural" no significa el ori?,en Tldtural deI pastizal (exceptuan

do las extensiones de gramineas de la zona mâs seca de la Peninsula de

Santa Elena); el vocablo "natural" significa mâs bien que la vegetaci6n

es espontânea después deI desmonte. Dice también que los trabajos de

limpieza, divisi6n en cuarteles, 0 en una palabra, el manejo, no exis

te. Tales pastizales degeneran râpidamente en una formaci6n lefiosa ba

ja, compuesta de arbustos, malvâceas en su mayor parte, poco 0 no ape

tecidos pOl' el ganado. Los pastas artificiales tambiên resultan de un

desmonte de la vegetaci6n natural, casi siempre un bosque, pero después

se siembra una gramînea escogida par el ganadero de acuerdo a la zona

climâtica y a las gramîneas existentes y aprovechables en la zona.

Durante los recorridos pOl' la zona se pudo observar la presencia de

ocho especies que constan a continuaci6n, empezando par las que tienen

las extensiones mâs limitadas.

1.2.1 Estrella africana (Cynodon plectostachyu3 PILGER)

Es una gramînea de introducci6n reciente, especie rastrera

con hojas y tallos delgados. El valar nutritivo es muy satisfactorio

pero el tamafio de la planta no permite alcanzap productividades eleva

das; la resistencia a una sequîa moderada y al pisoteo es buena. La

conformaci6n de la planta con tallas rastreros, de raîces ubicadas en

cada nudo en contacto con el suelo, proporciona una buena protecci6n

al mismo contra la erosi6n. Exper'imentos hechos en Brasil indican que

la producci6n puede aumentar si se practican cortes. En todos los ca

sos, la plantaciôn no puede mantenerse muchos afios ya que las raîces

se amont onan en el suela y se asfixian. f.nsayos hechos en el Ecuador

muestran una sensibilidad de la planta al salivazo; pero esta sensibi

lidad no se manifiesta en las orillas deI mal'. Se report6 pastizales

de estrella africana en la drena detrâs Je la playa y en tal situaci6n

el establecimiento deI pasto es muy satisfactorio a pesaI' de la poca

fertilidad deI suelo y deI riego ocasional por aguas marinas.
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La delegaciôn zonal del MAG de Esmeraldas tiene el proyecto de sembri3r

estrella africana a orillas del mal', bajo sombras de cocoteros.

1.2.2 Puntero 0 Yaragua (Hyparrhenia rufa NESS STAPF)

Es una gramîDea matosa proveniente de Africa. El puntero se

desal'rolla bien en suelos 0"" baja calidad. También l'esiste al pisoteo

y a la sequia; pero, las hojas y los tallas se vuelven muy duras cuan

do se deja crecer la planta y la palatabilidad baja râpidamente. En

sayos de introducciôn fueron realizados pero actualmente sôlo existen

pocos pastizales de puntero; ejemplo: entre Palestina y Vinces. El

êxito del puntero fue mayor en la colonizaciôn de taludes de-carreteras

reciên abiertas.

1. 2.3 Pasto Gordura (Melinis minut i.flora BEAUV)

Es una gram1nea introducida de Brasil. Forma macollos den

sos y pOl' su gran propor'ciôn de hojas alcania a cubrir todo el suelo.

El color de las hoias, el porte de la planta y mas que todo su 0101'

caracterlstico permiten reconocer esta planta con facilidad. El pasto

es de buen valor nutritivo pero hay un poco de recela para utilizarlo

pOl' su 0101' fuerte. Se dice que pOl' eso no es bien apetecido, que da

un gusto especial a la leche, pero que es capaz de aleiar las moscas

y garrapatas. Otra ventaja deI pasto gordura es la de proporcionar una

fuerte capa de materia orgânica al sue10, la cual puede mejorar y/o man

tener las caracteristicas deI suelo y tambiên ofrecer una buena protec

ciôn contra la erosiôn. En el Ecuador se encuentran en la zona sub-tro

pical, en la parte sur de la vertiente occidental de los Andes. También

10 hemos encontrado en lomas de Manab1 entre Pichincha y San Plâcido.

Ocupa extensiones muy reducidas y p'arece que por sus caracter1sticas muy

particulares, su olor sobre todo, no tiene buena aceptaciôn entre los

ganaderos y no se puede contaI' con un incremento notable de este cultiva.

1.2.4 El pasto Janeiro (Eriochloa polystachya HITCH)

Tiene la posibilidad de desarrollarse muy bien en terrenos

inundables; pOl' eso ocupa grandes extensiones en el Valle deI Rio Chone.
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En este valle las par~es bajas tienen pastizales de Janeiro ,y las zonas

un poco mâs altas que nunca estân inundadas t ienen el pasto Saboya. E~î

toda la zona costanera las hondonadas estân cultivadas con el pasto Ja

neiro. También 10 encontramos una vez en campos destinados al cultivo

de arroz, donde era cultivado en forma intensiva con riego y corte.

Debido a los requerimientos especiales de este pasto no se puede pensar

en ampliar las âreas de cultivo, pués las zonas potencialmente aprove

chables ya 10 estân casi en su totalidad. En unos casos se cambia el

pasto Janeiro por el pasto Parâ (Panicum purpurascens RADDI), ,que tiene

los mismos requisitos ecolôgicos y con el que se confunden fâcilmente,

siendo pués las dos gramîneas muy semejantes.

1.2.5 Gramalote (Axonopus scoparius HITCH) y Micay (Axonopus micay

HITCH)

Son dos gramîneas probablemente nativas, que tienen semejan

zas en su hâbito y sus requerimientos ecolôgicos. Ambas son gramîneas

de hojas anchas. de tallos jugosos y se encuentran en zonas muy h6medas.

El limite inferior de humedad corresponde a la ,zona'de Santo Domingo.

Las mayores superficies de gramalote estân en las regiones de la Concor

dia, Puerto Quito y ,la regiôn de San Lorenzo. Por su rusticidad y su
tolerancia a altos niveles de humedad, el gramalote es tambiên la gra

mînea mâs difundida en el Oriente Ecuatoriano. Por su elevadoconteni

do de agua tiene un valor nutritivo bajo y un alto coeficiente ocupacio

nal.

1.2.6 Elefante (Pennisetum purpureum SCHUM)

Gramînea originaria de Africa deI Sur, su introducciôn data

de inicios del siglo XX; es una planta grande (hasta 2 6 3 metros de

altura) y de una elevada producciôn. Sin embargo si se la deja crecer

por encima de un metro de altura, casi toda la producciôn se convierte

en canas gruesas, duras, que no tienen la palatabilidad de la planta

mâs joven, mâs baja y con una mayor proporciôn de hojas. Como en el

Ecuador se explota en pastoreo directo, las pérdidas por pisoteo y por

selecciôn por parte deI ganado alcanzan porcentajes elevados de la pro

ducciôn., El pasto elefante no soporta perîodos secos; por eso se en-
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cuentra princlpalmente en zonas hûmedas, coma la de Santo Domingo de

los Colorados, las zonas mas hûmedas de la provincia de Manabî, zona

de San Lorenzo, entre otras.

1.2.7 Pasto Saboya (Panicum maximum JACO)

Tiene en la zona sur, Guayas, El Oro, los nombres comunes de

Cauca, Guinea, Paja Chilena. Esta gramînea originaria de Africa del

Este es la mas difundida en la region costanera ecuatoriana y segûn

nuestras observaciones ocupa alrededor del 80% de los pastos artificia

les. Este pasto forma matas mas 0 menos gruesas segûn la edad dei pas

tizal y las condiciones del suelo. Su morfologîa, matas c~mpactas con

tallos y hojas verticales 0 subverticales no permiten un recubrimiento

total del suelo. La altura puede llegar hasta mas de tres metros en

condiciones ôptimas. El talla es mas delgado que el del ~lefante y la

proporcion de hojas mayor. Sin embargo una sequîa prolongada induce

la lignificacién del tallo, pero la capacidad de recuperacion del pasto

no esta afectada y la primera lluvia despu~s de mucha sequîa~ produce

un crecimiento impresionante. El pasto Saboya tambiên tiene buena re
sistencia al pisoteo y siempre esta aprovechado para pastoreo directo~

Estas caracterîsticas explican la râpida propagaciôn de esta es

pecie traîda al Continente Americano a fines del siglo XVIII. La Sa

baya tiene un buen desarrollo en zonas menos hûmedas que las del pasto

Elefante ya que sus raîces no soportan una humedad persistente. La

antigua introducciôn del pasto Saboya y su perfecta adaptacién a las

condiciones ambientales de la Costa Ecuatoriana se reflejan en su fan

tâstico poder de diseminaciôn y de invasiôn; el pasto Saboya es la gra

mînea que ocupa los bordes de carreteras en toda la zona.

1.3 Observaciones sobre el manejo de los Pastizales

Las observaciones emitidas en este pârrafo son parciales y re

sultan de 10 que se pudo constatar en el campo durante nuestra investi

gaciôn, asi coma de las conversaciones efectuadas por un lado con los

ganaderos mismo y por otro con profesionales, agronomes y veterinarios

entrevistados en las delegaciones zonales del MAG, ASAS. Es bien cono-
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cido por los profesionales el bajo nivel de manejo de los partizales

de la regiôn. Careciendo de una informaciôn global y numérica es po

sible dar algunos ejemplos que creemos significativos sobre esta fal

ta de manejo. asî coma ejemplos de casos de manejo mas adecuado. Fue

muy sencillo encontrar casos de falta de manejo que pueden aplicarse

a cualquier zona; pero es mucho mas problematico recordar ejemplos de

un correcto manejo los que deberân ser considerados coma excepciones.

En la zona existen explotaciones ganaderas en las cuales los re~

ponsables de su manejo a veces no conocen la superficie de tal 0 cual

lote de pastizal que forma parte de la misma hacienda. Hay casos en

los que" desconocen también la edad deI pastizal e inclusive algunos

en los que no es posible verificar siquiera en que parte de la hacien

da esta el hato. En esas condiciones fuenormal constatar existenc~a

de zonas de sobre-pastoreo junto a zonas dondela producci6n herbâcea

no era aprovechada.

Cabe se~alar otro ejemplo tomado deuna haciepda en zonaseca

donde los servicios técnicos deI MAG. realizaron hace dos afios un im~

portante trabajo de siembra de diferentes pastos para verifiçar a gran

escala. en el campo; el comportamiento de varias gramîneas entre otras

de pasto Saboya. bien adaptado a la zona ya que crece en terrenos vec~

nos. A pesar de estar con nosotros uno de los técnicos que se desemp~

~ô en este trabajo, sôlo se pudo encontrar unas diez matas de Saboya,

pero en tan m~las condiciones, que seguramente a la fecha ya no existi

ran. En forma general se puede decir que la carencia de manejo empi~

za con la falta de conocimiento del pastizal, superficie y edad deI

mismo y con la demasiada libertad que se concede al ganado. Sin embar

go es mâs fâcil describir Id falta de manejo poniendo en relieve los

pocos ejemplos de manejo adecuado.

Los primeras trabajos con los cuales se puede decir que existe un

inicio de manejo son los cortes, de limpieza y de iguaIaciôn. En el

primer casa se trata de eliminar de manera selectiva las malezas; un

corte de limpieza bien hecho deberîa dejar en mezcla con la gramînea

una proporciôn de leguminosas. especialmente deI gênero Desmodium, los
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mismos que tienen la particularidad de proporcionar al suelo cantidades

significativas de nitrôgeno y mejorar de esa manera el contenido prote

inico de la graminea. Pero se debe eliminar toda maleza que puede cre

cer a alturas superiores a la deI pasto particularmente todas las espe

cies lenosas que no son apetecidas por el ganado y que podrian a largo

plazo eliminar la gramînea.

El corte de igualaciôn se practica antes de la estaciôn lluviosa y tie

ne el propôsito de proporcionar un rebrote mas uniforme en el pastizal.

Se debe afiadir que estos dos trabajos de manejo son la consecuen

cia de una falta inicial de manejo. Vamos a aclarar esta contradiccién:

La presencia de maleza, y su proliferaciôn, radican en un sobrepastoreo

que deprimiô la capacidad de competencia de la gram1nea; cortes de lim

pieza se hacen necesarios después de un sobrepastoreo prolongado. En

oposiciôn, un mal aprovechamiento deI pasto por el ganado, deja en el

sitio una masa de materia viva en forma de tallos rehusados pût' el ga

ganado que prefiere corner hojas y tallas tiernos, camo tarnbién materia

muerta en forma de tallos caîdos, pisoteados, pero todavl.a arrimados a

la mata. Esta situaciôn no facilita el rebrote e impide que sea homQ

géneo. Los cortes de igualaciôn casi siempre se hacen cuando el pasto

ha crecido demasiado para que el ganado pueda aprovechar toda la carrtidad

de forraje. Es posible encontrar muchos ejemplos de tales cortes en

la regiôn.

Otro trabajo tendiente a facilitaI' el manejo deI pastizal es

su parcelaciôn 0 creaciôn de cuarteles de poca superficie. Con este

sistema de lotes pequenos se simplifica el control deI crecimiento del

pasto y deI consumo por el ganado.

Cuando la altura de la graminea es ôptima, se hace entrar el ganado de

manera tal que haya sobrecarga importante, mas de cuarenta cabezas por

hectârea, y se deja pastorear une 0 dos dîas, es decir hasta que sea

consumido todo 10 aprovechable. Despuês el pasto se deja en descanso

hasta que llegue otra vez a su estado ôptimo. Si las condiciones cli

maticas son poco favorables se puede de jar descansar el pasto mâs

tiempo para que se fortalezca su sistema radicular.

Este sistema de combinar la sobrecarga durante poco tiempo y la

rotaciôn acelerada deI ganado permite controlar el crecimiento de las
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gramîneas y de las malezas, utilizar toda la producciôn de los cuarte

les y, por fin, proporcionar un rebrote muy homogêneo.

Las obras necesarias para alcanzar tal resultado son de dos tipos; pri

mera, obras de infraestructura, delimitar los cuarteles y sus caminos

de acceso, colocar las cercas y, en segundo lugar, trabajos de vigilan

cia deI crecimiento en los cuarteles y organizar los movimientos deI

hata de acuerdo a las posibilidades de pastareo.

En el valle deI Rîo Chone se pudo canstatar un manejo orientado

a facilitar al ganado-terneros, vacas lactantes-forraje de buen valor

nutritivo durante la época seca: con riego se mantienen unas parcelas

de gramîneas de al ta producci6n, elefante de t ipo ~1erker'on 0 cana fo

rrajera. Estas pequenas parcelas se explotan mediante el corte y a ve

ces el pasto se pica antes de darle al ganado.

Como buen ejemplo de manejo debemos repetir el que hernos visto

en una explotaciôn lechera cerca de Guayaquil, donde el pasto Janeiro

estâ cultivado en sitios apropiados para arroz, con riego; siendo cor

tado para llevarlo a los comedores.

El manejo mâs sofisticado que se puede reportar en la zona, es

la elaboraciôn de ensilaje. Esta técnica es muy conocida por todos los

profesionales, pero su aplicaciôn se realiza mâs en estaciones de inves

tigaciôn que en explataciones ganaderas. Estos casas son poco numerosos

y nosotros sôlo tenemos un ejemplo en toda la regiôn .

Las ventajas son mûltiples: aprovechamiento de toda la producciôn

sin pérdidas por pisoteo, posibilidad de elegir la mejor fecha para el

corte, posibilidad de escoger la altura de corte tante para mejorar la

calidad deI forraje recolectado coma para facilitar el rebrote, obtener

un rebrote muy homogéneo, conservaciôn deI forraje en·una forma muy ape

tecida por el ganado, posibilidad de suplir la escasez de pasto en la

estaciôn seca.

Sin embargo, hay que pagar por estas ventajas un precio bastante

alto; tener superficies planas que permit an el corte a una altura uni

forme, tener la maquinaria y la mana de obra necesaria para cortar el

pasto, picarlo, transportarlo de la picadora al silo, comprimirlo, abrir
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una trinchera; son necesarios tambiên, los conocimientos adecuados so

bre la têcnica, evaluaciôn de la humedad deI forraje, vigilancia de la

compactaciôn en el silo, escogitamiento de la dosis de aditivos para

mejorar el ensilaje, realizar el taponamiento perfecto deI silo y, por

fin, vigilar el proceso de fermentaciôn, el cual condiciona 0 no la con

servaciôn deI forraje y la calidad deI producto final.

Los bajos rendimientos alcanzados por la ganaderia en la regiôn

(ver cuadro NQ 5), no financiarian trabajos intensivos como encuartela

ciôn 0 elaboraciôn de ensilaje y los ganaderos se quedar1an en el c1rcu

10 vicioso de la baja rentabilidad que no permite inversiones que logren

elevar la producciôn. Los casos de buen manejo se han vis~o solamente

en contados ganaderos, llamados progresistas, dedicados a ganaderîas de

leche y que pudieron financiar sus inversiones cœl prêstamos.

En forma general, se debe concluir que hay falta de manejo de

pastizales, en toda la regiôn, cualquiera sea la zona climâtica en que

se investigue, hGmeda 0 seca. Si la incidencia de tal "Comportamien 

to" es menor cuando las lluvias permiten una buena disponibilidad de

forraje durante todo el ana, la situaci6n se toma grave en zonas con

una marcada estaciôn seca en la cual el ganado sufre las consecuencias

de la falta de alimentas.

1.4 Planteamiento deI problema

Conjugando los resultados de nuestras observaciones y los indi

cadores obtenidos de la encuesta Socio-econômica llegamos a un balance

de la ganaderia costena que resulta asombroso.

Las superficies ocupadas son inmensas y no tienen relaciôn alguna con

sus rendimientos ya que cualquier otra actividad agrîcola es mas renta

ble. Igualmente la ganaderîa no ofrece posibilidades de trabajo para

muchos empleados y no permite la subsistencia de muchas familias aparte

de la deI dueno.

La atenciôn dirigida par el sector administrativo a la ganaderîa

no es adecuada para la resoluciôn de los problemas especîficos. La ma

yor parte de la ayuda econômica existente, consiste en préstamos a corto
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plazo para la compra deI ganado; par'alelamente se ha dado impulso a la

importancia de razas mejoradas provenientes de otros paîses. Muy esca

sos son los préstamos a largo plazo para financiar obras de infraestruc

tura para la facilitaciôn de un mejor manejo.

Como es lôgico suponer, el mejoramiento de la ganaderîa deberîa

iniciarse por la base, que constituye la alimentaciôn; mejorarla en ca~

tidad y calidad, con 10 que se obtendrîa mayores resultados en la pro

ducciôn de carne y leche.

Por ello, nuestro propôsito general era ver'ificar si en las condiciones

tradicionales de la ganaderîa en la zona, el factor disponibilidad de

forraje era un factor limitante en la misma. Considerondo' la gran im

portancia que en la zona tiene el pasto Saboya, Panicum maximum, gram!

nea que se halla distribu1da en zonas climâticas muy diferentes, es ne

cesario investigar la producciôn de dicho pasto en funciôn de las di

versas zonas climâticas existentes. Hemos deseado por intermedio de

mediciones mensuales llegar a cuantificar los aspectos siguientes:

~': Producciôn total anual segûn las zonas clirnâticas

* Variaciones mensuales de dicha producciôn de acuerdo a las zonas

climâticas.

* Evaluaciôn de las pérdidas por pisoteo y por consumo deI ganado.

Con tales resultados serâ factible realizar una evaluaciôn de la

actividad ganadera, para estimar, si en las condiciones actuales de ma

nejo, ésta se encuentra:

•

•

•

•

*

*

Adaptada a la zona climâtica

Si debe tecnificarse para superar condiciones realmente desfavorables.

Y, si es que se halla totalmente inadaptada.
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• 2 METODOLOGIA EMPLEADA

•

•

Los propôsitos expuestos anteriormente implicaron la bûsqueda de una

metodologia bien adaptada. Los sitios de estudio debieron escogerse de

tal forma que la ûnica variable constituyan las condiciones climâticas;

sobre todo precipitaciones, intensidad y duraciôn de la estaciôn seca.

Se debîa disenar igualmente un mêtodo de mediciôn que pueda proporcionar

los datos necesarios de manera indirecta, 0 sea, sin realizar cortes pa

ra pesar la masa de forraje.

2.1 Requisitos para escoger los sitios

•

• Son de dos clases:

2.1.1 En funci6n del propôsito

• Primero hab!a que sobreponer un mapa climatolôgico, un mapa

edafo16gico y un mapa de uso actual*, para buscar en diferentes zonas

climâticas un tipo de suelo, teniendo con frecuencia pastos artificia

les. Fue necesario asî, para eliminar de antemano variaciones en la p~

ducciôn queluego pued~n ser atribuidas a diferencias de los suelos. Eé

•

•

•

•

•

casi imposible encontrar en una gradaciôn elimâtica, suelos que tengan

las mismas caracteristicas, las propiedades quimieas siempre cambian;

por esta razôn se ha dado un mayor énfasis a las propiedades fisicas.

Este trabajo fue realizado en la ofieina, despuês de la redueeiôn del

mapa edafolôgieo a la eseala 1:1000.000. Se podia notar râpidamente que

los suelos de tipo vertic estân bien distribuidos en toda la regiôn eos

tanera y que tienen en muchos casos grandes extensiones de pastos arti

fieiales. Eso nos permiti6 delimitar zonas con mayor interês dentro de

las cuales fue preciso ubiear los sitios de trabajo. Los suelos de tipo

vertic 0 eon earacteristieas de vertisol son suelos pesados, con un fuer

te porcentaje de areilla de tipo montmorillonita. Durante la estaciôn

seca esos suelos se endurecen y tienen grietas. Esto y su estructura es

peeial los haeen reeonocibles de manera râpida y segura.

* Mapas de isoyetas, de nûmero de meses secos, de déficit hidrico anual
a eseala 1:1'000.000
Mapas edafolôgieos y de uso actual del suelo a escala 1:200.000
Todos estos documentos fueron elaborados en el Programa Nacional de
Regionalizaciôn Agraria.
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2.1.2 En fUllciôn deI ter'reno

La ubicaciôn de los sitios dentro de las zonas escogidas,

se realizô con la ayuda de técnicos de las Delegaeiones Zonales del

MAG. Ellos tienen un conocimien~o bastante bueno de su zona y de la

gente, 10 cual facilita grandemente la bûsqueda de sitios y los contac

tos con los ganaderos.

A los requisitos determinados en la ofieina se anade un

nuevo, se refiere este a la topografîa. Dentro de 10 posible se eli

minaron sitios en zonas planas, valles, los mismos que podian talvez

tener un nivel de agua tal que perturbar!a en el estudio en-el cual

se relaciona el crecimiento con las precipitaciones. En muchos casos,

se pudo notar durante la estaciôn seca, valles con pastos verdes rodea

dos de pastizales seeos, amarillos en las pendientes. Se agregaron

dos criterios mâs:

Primero la accesibilidad en la estaciôn lluviosa ya que no

se puede transitar por caminos de verano en las zonas arcillosas. Otro

limitante fue la actitud del ganadero, a veces recelosa y desconfiada,

que nos obligô a busear nuevos sitios de investigaciôn.

2.2 Caracterîsticas de los sitios

Después de recorrero las zonas de mayor interés en las pro

vincias de Esmeraldas, Manabi, Guayas y Los Rios hemos podido locali

zar seis sitios de estudio, cuyas ubicaciones constan en el Mapa NQ 1.

2.2.1 Vi (Viche)

Hacienda San Antonio, ubicada en el kilômetro 53 de la

vîa Esmeraldas-Quinindé, pocos kilômetros al sur de Viche. El uso del

suelo ie esta zona estâ caracterizada por la dominancia de la ganade

rîa; la~ tierras aprovechadas forman una faja estrecha a ambos lados

de la carretera. Otra actividad agrîcola que merece senalarse es la

fruticultura desarrollada a pequena escala. La hacienda estudiada es

tâ dedicada a la ganaderia de carne, con un hato criollo mezclado con

cebuino. Existe un aprovechamiento ligero de la producciôn lechera.

Los pastizales son extensos y estân ubicados en lomas suaves.
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2.2.2 Se (Sesme)

Hacienda Santa Isabel localizada en el kiI6metro 26 de la

vîa Chone-El Carmen; estâ localizada dentro de una de las mayores zo

nas ganaderas de la regiôn. Se encuentra también algunos cultivos de

cielo corto y pocos cultivos perennes tales como cacao 0 frutales. La

ganader1a es la actividad primordial de la hacienda y es de doble pr~

pôsito, con una significativa producciôn lechera. El ganado es mejo

rado y se hacen ensayos de producciôn lechera con bovinos criollos,

cebuino8 y holsteiny los cruces correspondientes. Se da mayor ~ten

ciôn al estado sanitario deI ganado y la hacienda cuenta con una ins

talaciôn propia para baftos garrapaticidas. La topografîa de la pro

piedad incluye zonas planas ylornqs de pendientes suaves. Los pasti

zales, divididos en cuarteles, facilitan el manejo de los pa$tos.

2.2.3 Ca (Canuto)

La finca donde se hi7.n el trabajoestâubicada en el sitio

Mocoral, Km 6 de la v1a Calceta-<..anU1:o. La zona pUède.caractet>izarse

como la combinaci6n de 2 paisajes: una parte bajs yt>lana con ~qcia'"

ciones complejas de cultivos de cielo corto, de pastos y de cultivos

perennes y una ~arte ~lta dedicada casi exclusivamente a pastosy cu~

yas vertientes tienen condiciones microclimâticas contrastadas. En es

ta finca la ganaderîa es sôlo una parte de una producci6n diversifica

da. El ganado es criollo con propôsitios de carne.

2.2.4 P.C. (Pedro Carbo)

Hacienda La Victoria 10calizada en el sitio SaibaVerde a

8 Km de Pedro Carbo camino a Jipijapa; estâ ubicada en una zona cuyo

mayor recurso es la ganaderia, pudiéndose tambiên indicar como activi

dad agrîcola significativa el cultivo de maîz y otros cultivos de ci

elo corto de poca importancia. La hacienda es primordialmente ganad~

ra. tipo de carne; el hato de ganado es cebuino y mestizo. Los past~

zales de gran extensiôn estân situados en lomas suaves. La incidencia

de malezas es notable.
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2.2.5 I.B. (Isla de Bejucal)

La inmensa hacienda Isla de Bejucal se encuentra ubicada

en el Km 10 de la via San Juan-Vinees. La zona esta dedicada princi

palmente al cultivo deI cacao, banane y arroz; la ganaderîa les sigue

en importancia a estos cultivos. Los cacaotales y pastizales compar

ten la superficie de la hacienda La Isla; el ganado es cebuino, tipo

carne. La topografîa es muy plana con poco relieve; la parcela de es

tudio fue instalada en una llanura NO inundable.

2.2.6 Ch. (Chongôn)

•

• La hacienda San Juan esta localizada en el Km 42 1/2 de

la via Guayaquil-Salinas. Esta zona no parece tener un usa agropecu~

rio importante; aparte de la ganaderîa muy extensiva s610 se pueden

senalar ciertos cultivas de cielo corto de poca significaci6n y algu-

nas plantaciones de ciruela e higuerilla. En esta hacienda laganade

rîa es una actividad marginada,el escaso ganado es·de tipo eriollo;

los pastizales estân en lomas suaves y tienen una fùerte proporci6n

de malezas leBosas;

• Las caracterîsticas climatolégicas obtenidas de los mapas ya

mencionados se pueden resumir en el cuadro NQ 6.

•

•

•

SIMBOLO SITIO PLUVIOSIDAD DEFICIT HIDRICO MESES SECOS
(Provincia) ANUAL (mm) ANUAL (mm) (nÛJneros)

Vi. San Antonio (E) 2000 250 VI-IX (4)

Se. Sta. Isabel (M) 2000 300 V,VII,XH6)

Ca. Mocoral (M) 800-1000 750 V-XII (8)

P.C. Sta. Rosa (G) 1000 800 IV-XII (9)

LB. Isla Bejucal (R) 1500 600 V-XII (8)

Ch. San Juan (G) 500-600 900 IV-I (10)

CUADRO 6: Caracteristicas climatolôgicas de los sitios de estudio

FUENTE: Mapas de Isoyetas, déficit hidrico, meses secos
1:1'000.000 elaborados pOl' PRONAREG .

•

•
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Queremos agradecer a los senores propietarios por el consenti

miento que nos dieron para trabajar en sus tierras y por la compren

siôn y el interés manifestado hacia nuestro proyecto. Agradecemos

también a los senores mayordomos, encargados, jornaleros que facili

taron nuestra tarea.

2.3 Interés de un Método Directo

El ganado consume el pasto fresco pero para su crecimiento y

producciôn sôlo aprovecha constituyentes de la materiaseca. Es esa

una razôn por la cual hemos preferido hacer nuestro trabajo en base

a materia seca. Por otro lado tal opci6n nos permite eliminar varia

bles hîdricas de las plantas en la evaluaciôn de su peso, variables

que tendrîan repercusiones sobre nuest~os resultados finales de bio

masa y productividad.

La mayor parte de 10$ trabajos sobre producciôn de la vegetaciôn

herbâcea, se realizô con el método del corte. ~s muy comûn cortar en

la época de mayor biomasa y asimilar este valora la producciôn anual;

método que conduce a las siguientes observaciones:

* La producciôn, segÛD su definiciôn, es una diferencia de biomasa.

La producciôn mensual, por ejemplo, es la biomasa al fin del perîodo

menos la biomasa al inicio del mismo.

Hemos podido constatar, que fuera de las zonas mâs secas, la biomasa

nunca baja al valor cero, es decir, que la biomasa mâxima supera el va

lor de la producciôn en una cifra igual a la biomasa de iniciœdel ci

elo vegetativo.

* La estaciôn seca tiene condiciones malas para la producciôn de fo

rraje, pero se puede todavîa observar un crecimiento debido a las re

servas hîdricas del suelo y a las escasas lluvias caracterîsticas de

la época.

* Un pastizal es un sistema complejo en el cual se debe tomar en cuen

ta no solamente la vegetaciôn sino también los animales, pués la fina

lidad es una producciôn de carne y/a leche. Se sabe que un corte 0

pastoreo puede con condiciones climâticas favorables inducir un vigo

rosa rebrote cuando la vegetaciôn tupida impide todo aumento de biomasa.
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Entonces las medidas deben hacerse considerando el impacto deI pastoreo,

impacto que no se evalûa con una sola estimaciân de biomasa.

De acuerdo con las observaciones anteriores el método de corte

podrîa adaptarse, mediante cortes frecuentes en sitios con y sin pasto

reo; para realizar LaI trabajo ~e habrlan necesitado numerosos cortes

a fin de considerar la heterogeneidad deI pastizal, como tambiên el

disponer de estufas y balanzas cerca de cada sitio. Nos pareciâ pre

ferible elaborar un mêtodo indirecto con las caracterlsticas siguien

tes: posibilidad de realizar medidas numerosas y râpidas en cada sitio

con el uso de material sencillo y liviano

2.4 Observaciones y mediciones preliminares

La estructura de un pastizal de Saboya puede resumirse como un

conjunto de matas 0 macollos mâs 0 menosanchos~ que poseen un numero

de tallos acorde a su tamafio. Por el carâcter perenne de la Saboya,

estas matas son vivaces y perduran muchos anos en el mismo sitio. En

un intervalo de tiempo de un ana se puede admitir que el numero de ma

tas en una superficie e~ constante. Esta hipôtesis tiene dos restric

ciones; la primera concierne a los pastos de las zonas secas donde las

matas deI ana anterior no tienen rebrotes si las condiciones climâti

cas no 10 permiten; la segunda se refiere a la escala de tiempo: en

matas grandes se nota un rebrote preferencial en el perîmetro de la

mata y un decaimiento en su centro, eso conduce a una fragmentaciôn

de la mata original en matas pequenas. TaI evoluciôn es lenta y no

llega a cumplirse en el lapso de un ano.

Observaciones adicionales mostraron que toda la biomasa de la

Saboya estâ en la mata. En el espacio entre las matas pueden haber

plantas, a menudo malezas y en unos casos gramîneas a mâs de la Sabo

ya. En este ultimo casa la biomasa de las gramîneas espontâneas en

proporciôn a la biomasa total puede ser importante en el primer mes

lluvioso, pues disminuye râpidamente en los meses subsiguientes ya

que estas gramîneas espontâr~eas son de ciclo corto y desaparecen des

pués de haber brotado sus semillas.
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Por otro lado la posiciôn erecta de los tallos y de las hojas

jôvenes permiten admitir que la altura sobre el suelo de un tallo se

puede confundir con su longitud. Esta observaciôn nos darâ la clave

para la transformac.iôn de nuestras mediciones en biomasa.

Los pasos teôricos son los siguientes: establecer para cada

sitio el nûmero de matas por hectârea y este parâmetro es considerado

una constante. Después intervienen dos parâmetros variables que son:

el nûmero de tallos por hectârea y la altura de los mismos. El nûmero

de tallas puede obtenerse utilizando el nûmero de matas por hectârea

y una evaluaciôn deI nûmero de tallos por mata. La altura de los ta

llos se debe tomar en una muestra bastante grande con el fi~ de tener

buena representabilidad. Finalmente se debe implementar un método pa

ra convertir las alturas y el nûmero de tallos en peso de materia seca.

2.~ Mediciones y Câlculos

2.5.1 Nûmero de matas por hectârea

El contea se realizô por muestreo en cada zona escogida para

el estudio. Con brûjula y piolas se delimitaron parcelas de 10 x 10 m.

es decir de 100 m
2

. Dos personas hicieron el contea para investigar y

eliminar criterios personales sobre la identificaciôn de matas. Fue

fâcil llegar a criterios comunes y no se constatan diferencias signifi

cativas entre los conteos. Cuatro repeticiones permitieron averiguar

la homogeneidad de la zona y calcular un promedio que multiplicado por

100 da el nûmera promedio de matas en una hectârea.

Los datos obtenidos constan en el cuadro siguiente NO 7:
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SITIOS Vi Se Ca P.C. LB. Ch.

OBSERVADORE~ A B A B A B A B A B A B

281 296 453 472 387 381 136 135 159 161 458 453

405 407 490 516 520 508 157 162 151 163 425 396
CONTEOS 452 443 504 509 465 490 159 173 170 162 226 214

388 408 608 567 608 567 214 215 172 150 257 259

PROMEDIOS 382 388 514 516 495 487 167 171 158 159 341 331

MATAS/Ha. 38.500 51.500 49.100 16.900 15.850 33.600
.......

CUADRO 7; Conteos de matas y nûmero de mutas por hectârea

Se nota una gran diferencia entre los sitios. Estas ùiferencias

no pueden relacionarse con datos climatolégicos sino mas bien con carac

terîsticas espec1ficas de cada pastizal, referente a su edad y manejo.

2.5.2 Numero de tallos por mata

El modo de realizacién fue el mismo; conteos en todas las ma

tas de un per1metro delimitado, conteos realizados por dos personas,

para investigar las diferencias de criterios personales. Los resulta

dos tampoco demostraron ser significativa~entediferentes y los conte

os mensuales estuvieron a cargo de una sola persona para ahorrar tiem

po. De acuerdo a la heterogeidad de la parcela se realizaron los con

teos en 100 hasta 200 matas, considerando un promedio de 150. Los da

tos brutos obtenidos fueron repartidos en clases y después se calculé

el porcentaje de cada clase. Un câlculo posterior utilizando el centra

de cada clase y el numero de matas por hectarea permite obtener el nu

mero de tallos por hectârea.

A continuacién vamos a dar un ejemplo de este calculo. Se tra

ta de conteos en el sitio de Sesme (recha 23/2/80).
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CLASES DE NUMEROS NUMERO DE % DE CADA MARCA DE LAS
DE TALLOS POR MATA MATAS/CLASE CLASE CLASES

2 - 5 90 41,28 3,5

6 - 9 69 31,65 7,5

la - 13 25 11,47 11,5

14 - 17 16 7,34 15,5

18 - 21 9 4,13 19,5

22 - 25 7 3,21 23,5

26 - 29 2 0,92 27 ,5

TOT A L 218 100,00

CUADRO 8: Conteo de tallos

La marca de cada clase se multip.lica pol;' elporcentaje correspon

diente y los resultados de todas las clases se suman. En nuestroejemplo

el resultado es 808.8. Este valor debe dividirs~ por 100) multiplicar

pOl' 51. 500 que es nûmero de matas pOl' hectârea (ver cuadr.oNQ 7)" para

obtener el nÛlnero de .tallos pOl' hectârea y el resultado es 416.532. En

los calculos posteriores se utilizara el valor aproximado de 416.500

tallos/hectârea.

En el cuadro 9 constan los resultados mas significativos, es decir

los nÛlneros minimos y maximos de tallos encontrados en nuestros sitios

de investigaciôn durante el ano 1980.

TALLOS POR Ha. Vi Se Ca P.C. LB. Ch
Miles

Nûmero mînimo 205 342 298 a 112 0

Nûmero maximo 355 591 449 197 342 47

CUADRO 9: NÛIDeros mînimos y maximos de tallos pOl' hectarea
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2.5.3 Altura de los tallos

Siendo el dato mâs variable tanto en el tiempo como en el es

pacio, se puso una atenciôn muy particular a esta medicion.

El proposito fue obtener el mayor nûmero de resultados en el tiempo mâs

corto. Para elle se disenô un dispositivo que se encuentra en la Figu

ra 1. Los dos postes y las piolas delimitan un pIano vertical con in

tervalos de 15 cm. En cada intervalo se contabilizan las hojas 0 flo

res mâs altas de cada tallo. El conteo se realiza con la ayuda de un

palito de 15 a 20 cm. de largo, con el fin de no contar tallos que es

ten lejos de las riolas; es decir que el contea se realiza sobre el mis

mo ancho cualquiera sea la altura.

TaI dispositivo es fâcilmente movil y los templadores en las pio

las permiten adaptarlo a todo terreno. Los conteos pueden ser râpidos

y se han tomado un mînimo de tres cientas medidas de altura. Los conte

os en cada intervalo son sumados y despuês se calcula el porcentaje de

cada nivel de altura.
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2.5.4 Casa particular de parcelas en la zona seca

En los sitios mâs secos el mêtodo anterior no se puede aplicar

par la escasa densidad de tallas en algunos meses del a~o. TaI fue el

casa de los sitios de Chongôn durante el ana y deI sitio de Pedro Carbo

durante la estaciôn seca.

Para tener una evaluaciôn correcta de la biomasa los conteos se realiza

ron de la manera siguiente:

* En cada parcela se tom6 en cuenta todas las matas

* De cada mata se sacô el nûmero de tallas vivas y las alturas corres

pondientes.

Los resultados fueron utilizados de la misma manera y la ûnica di

ferencia era la de hacer los conteos no en un muestreo. sino en todas las

.matas de la parcela completa. ASl fue posible seguir de manera muy pre

cisa el decaimiento de los tallas, a veces de las matas, durante todo el

verano.

2.5.5 Relaci6n altura-peso

El ûltimo paso es la combinaciôn de los resultadps anteriores

con una relaci6n de altura. En este momento podemos calcular el nÛffiero

de tallos par hectârea para cada clase de altura y estosdQtos deben

transformarse en peso de materia seca par hectârea.

Para calcular esta relaciôn fue necesario tomar un muestreo de

tallas de alturas diferentes, medirlos con una precisiôn en cent1metros

y secarlos para tener un peso seco. Un presecamiento y la conservaci6n

de las muestras se hizo en un secador solar de concepci6n personal cuyo

disefto consta en el anexo 1. El secador estuvo colocado en la parrilla

deI veh1culo de trabajo y el presecamiento se realizô de inmediato, du

rante el viaje realizado. Al final deI recorrido lai muestras fueron

llevadas a los Laboratorios deI MAG de Tumbaco y colocadas en una estufa

PS con sistema de aireaciôn para su secamiento definitivo a sooe. Gra

cias al presecamiento, la conservaciôn de numerosas muestras no presentô

inconvenientes y el secamiento final fue râpido. Los pesos se obtuvieron

con una balanza de precisiôn y se tomaron a 0.1 g. para los tallos grandes

y a 0.01 g. para los tallos pequenos .
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La graficaciôn de los puntos asi obtenidos sugiriô una relaciôn

de tipo bilogaritmico. Par eso se calculô una correlaciôn entre el 10

garltmo deI peso (0.1 g) Y el logarîtmo de la àltura (cm). Las relacio

nes son muy fuertes y se pueden apreciar en el Cuadro 10. Debido al

gran numero de tallos utilizados para el calculo, el coeficiente de co

rrelaciôn llega a valores muy significativos.

SITIO NUMERO DE ECUACION DE LA RECTA
COEFICIENTE

TALLOS DE CORRELACION

Vi 162 log peso = 1,8510 log. alto -2,2287 0,942

Se 149 log peso = 1,8482 log. alto -2,1822 0,989

Ca 117 log peso = 2,0963 log. alto -2,7035 0,986

P.C. 175 log peso = 2,5699 log. alto -3,7443 0,959

LBJc 160 log peso = 1,9224 log. ait. ..2,5530 0,937

~'~~' 79 log peso = 2,4823 log. aIt. -3,6061 0,830

Ch 66 log peso = 1,9990 log. alto -~,4490 0,922

* tallas hasta 150 cm. de altura

** tallos encima de 150 cm. de altura

CUADRO 10: Relaciônentre altura (cm) y peso (10-1g) de los tallos.

Otra ilustraciôn de tal correlaciôn puede apreciarse en la Figu

ra 2 la cual nos muestra un ejemplo tomando el sitio de Sesme. Constan

la recta de correlaciôn y los puntos figurando los tallos medidos y pe

sados para el calculo de dicha recta.
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Era necesario calculaI' esta correlaciôn en cada sitio. En una

primera observaciôn se pueden apreciar diferencias en el hâbito deI

pasto Saboya segân las zonas climâticas. En las zonas humedas, las ho

jas son mâs anchas y los tallos mas gruesos y jugosos. Tales diferen

cias pueden explicarse pOl' el impacto de los regîmenes climaticos; tam

biên se debe saber que existen en el pais variedades de Saboya que tie

nen habitos distintos. POl' ultimo, el manejo deI pasto influye sobre

el habito deI mismo. Se nota que las matas que crecen fuera de los

pastizales tienen siernpre un mejor aspecto que la graminea sometida a

pastoreo.

Estas diferencias se reflejan en la diversidad de las rectas

de correlaciôn y no se pudo calculaI' una relaciôn unica para todos

los sitios (ver Figura 3).

Para convertir los conteos por intervalos de 15 cm. en biomasa,

-t~)la de doble entrada- hernos elaborado el Cuadro 11, el mismo que nos

sefiala el peso promedio de los tallas de acuerda al intervalo al que

pertenece y el sitio de donde fue recolectado. Estos valores s,e calcu

laron con las ecuaciones deI Cuadro 10.
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ALTURA Vi Se Ca P.C. LB. Chcm.

o - 15 0,4 0,5 0,4 0,1 0,4 0,2

15 - 30 1,8 2,1 1,3 0,5 1,2 1,8

30 - 45 4,9 5,4- 3,9 2,0 2,9 5,0

45 - 60 9,0 9,9 7,9 4,7 5,7 9,8

60 - 75 14,4 15,7 13,4 9,0 9,j 16,1

75 - 90 21,5 22,6 20,3 15,1 14,4 24

90 - 105 28,5 31 29 23 20,7 34-

105 - 120 37 41 39 34 27,8 45

120 - 135 43 51 51 46 38 58

135 - 150 57 63 65 62 52 72

150 - 165 69 76 79 79 69 88

165 - 180 81 89 97 100 90 105

180 - 195 95 104- 115 125 110 124

195 - 210 108 120 135 152 133 14-5

210 - 225 125 138 ! 158 183 159 161

225 - 240 155 180 217 188 191

240 - 255 175 208 254 222- 217

255 - 270 236 296 255 244

270 - 285 266 341 293

285 - 300 287 332

300 - 315 371

315 - 330 423

330 - 345 468

CUADRO 11: Peso (10-lg ) de un tallo segun altura y sitio
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2.5.6 Câlculo de la biomasa

Tomando el mismo ejemplo deI sitio de Sesme con fecha deI mes

de Febrero vamos a dar a continuaciôn una resena de los câlculos de

biomasa. El nûmero de tallos por hectârea era calculado en 416.500.

Los conteos de altura son:

INTERVALO CONTEO DE % DE CADA ! PESO DE UN
cm TALLOS INTERVALO TALLO 10-1 g

180 - 195 1 0,21 104

165 - 180 1 89

150 - 165 1 0,21 j 76

135 - 150 11 2,36 63

120 - 135 9 1,96 51

105 - 120 28 6,01 41

90 - 105 19 4, 08 31

75 - 90 43 9,23 22,6

60 - 75 73 15,66 15,7

45 - 60 104 22,33 9,9

30 - 45 92 19,74 5,4

15 - 30 85 18,24 2,1

a - 15 0,5

TOT A L 466

CUADRO 12: Conteo de tallos (altura)

Se hace la suma de los productos: porcentaje par peso unitario de

cada intervalo, 10 que es igual a 1478,227.

Después el câlculo continua de la siguiente forma:

•

•

•

•

1478,227 x 416.500

100

6156815.4 1
=

= 615,68 Kg/ha.
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A la feeha deI 23 de febrero una pareela de Sesme tenia una biomasa

de 615.7 Kg de materia seea por heetârea.

2.6 Utilizaciôn de dos parcelas

No debemos olvidarnos que este trabajo eoncierne a los pasti

zales, es deeir a una forma de vegetaei6n cuya producciôn sirve de ali

mente al ganado. Para obtener resultados objetivos y significativos a

nivel de explotaei6n ganadera, se debe tomar en cuenta la acciôn del

ganado sobre el pastizal.

Esta acci6n es mûltiple; por un lado tenemos el pisoteo deI

ganado, que haee caer al suelo una parte de los tallos, los mismos que

no son aprovechados como alimente y en muchos casos no vuelven a f.or

mar parte de la biomasa ya que se pudren en el suelo formando el 11ama

do "mulch" que protege .la superficie deI mismo. Este "mulch" J>ar'tici

pa también en el ciclaje de la materia organica y de 10selementos mi

nerales. POl' otro lado existe el pastoreo propiamente dicq.o, es decir

el consumo de vegetales par los animales. El pastoreo tiene dobleim

pacto; prime~o una disminuci6n de la biomasa del pasto y segundo la in

ducci6n deI brote de ·las matas comidas.

Para nuestra estimaci6n de la producciôn vegetal en un pasti

zal sometido a pastoreo, debemos entonees tener medicionesque permi

tan hacer una evaluaci6n de la producciôn total, asî como de las pérdi

das por pisoteo y por consumo deI ganado.

La estimaci6n de las pérdidas por pisoteo se hace de manera

sencilla, estableciendo una aproximaci6n deI porcentaje deI nûmera de

tallos caîdos al suelo. Las mediciones y los câleulos no toman en cuen

ta estos tallos caîdos y los câlculos de biomasa as! efectuados, vienen

a ser la biomasa de un pastizal con todos los tallos erguidos. Este da

to se utiliza para la comparaci6n con el mes anterior, pero como el ma

terial caîdo al suelo no sobrevivirâ, el dato a comparar con el mes si

guiente debe ser corregido en el poreentaje estimado.
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El consuma par el ganada fue evaluada con un disena de dos par

celas, una parcela abierta en la cual los animales pueden entrar, pi

satear y camer; y una parcela cercada en la cual los animales no en

cuentran el pasto a su alcance. El canjunta de dos parcelas fue uti

lizada de la manera siguiente. (ver Figura 4).

* El primer mes de estudias se realizaran las medicianes y los câlcu

los en las dos parcelas abteniéndase valares de biamasa muy semejan

tes.

* Al segunda mes exist1an dos Dasibilidades, a no hubo p~starea, pués

el pasto ha crecida de manera similar en ambas parcelas y una vez

efectuadas las medicianes el dispasitiva se de:;;:; CL 5gua1 estado ...

•.• 0 huba pastarea en la parcela después de las mediciones. En este

caso, el crecimienta se calcula en la parcela cercada, determinan

do par diferencia con los resultados de la parcela abierta la bio

masa consumida por el ganada.

Tal dispasitivo lagra abtener los result~dosdesead.os.

2.7 Pluviametr1a

Camo debe existir una relaciôn directaentre crecimiento del

pastizal y la precipitaci6n, fue necesaria tener datas depluviasidad.

En algunos casos las estacianes pluviamêtricas de la red nacianal estân

lejos de nuestros sitias de investigaciôn. En tal casa fue necesaria

contar con pluviômetros en la cercan1a de los pastizales donde se reali

zaba el trabaja.

Se adopté, para el efecta, un tipo de pluvi6metro hecha de un

tuba plâstico PVC plastigama de 6 pulgadas de diâmetra y de 1.50 m. de

altura. El tuba estaba tapada en una extremidad y colocado verticalmen

te cerca de las parcelas estudiadas. Al momenta de la instalaci6n del

pluvi6metro se puso un poco de agua y de aceite; êste. ûltimo para impe

dir la evaparaci6n del agua acumulada. Cada mes, se media el nivel de

aceite y la diferencia existente entre dos meses consecutivos da la pl~

viasidad en ese periodo .
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Con tal dispositivo no se puede alcanzar una precisiân coma la

lograda en un clasico pluviômetro; pero el precio reducido de cada uni

dad (5/. 390 c/u), permitiô equipar cada sitio sin mayores gastos.

3 LOS RESULTADOS

Las medidas fueron realizadas cada mes, empezando en enero de 1980

y pa~a tener un ana completo, la ûltima salida se realiz6 en enero de

1981.

3.1 Producciôn total anual

SITIO PRODUCCION ANUAL LLUVIA ANUAL

Vi 4026 1357

Se 3669 645

Ca 3007 669

P.C. 1113 728

I.B. 4226 1192

Ch 75 393

CUADRO 13: Producciôn de materia seca (Kg/ha) y lluvia (mm) deI mes

de enero de 1980 al mes de enero de 1981.

Los valores de producciôn estan sumamente bajos, mas bajos que

los valores esperados. La conversiôn en valores de materia fresca,

daria producciones deI orden de 15 toneladas por hectârea en los si

tios Viche e Isla Bejucal, 11 toneladas por hectârea en Canuto y

4 T/ha en Pedro Carbo. Tales cifras no alcanzan lospromedios a ve

ces citados en Manabî, que son de 20 T/ha. Estamos también muy le

jos de 10 expuesto en la literatura donde valores de 100 T/ha en ma

teria fresca son normales (Havard-Duclos). Para algunos autores que

trabajan con resultados en materia seca, el promedio es de 25 T/ha,

mientras que nuestra producciôn mas alta llega al 17% de este valor.
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La explicaciôn radica no solamente en un manejo inadecuado de

los pastizales. Cabe notar que el ana 19S0 fue un ana muy seco; a és

ta conclusiôn se llega, no sôlo de observaciones hechas durante los

recorridos y de las conversaciones con campesinos y responsables de la

agricultura, sino también de la comparaciôn de los datos de lluvia en

tre el Cuadro 6, valores promedios y el Cuadro 13, valores deI ana SO.

El déficit de lluvia expresado en porcentaje de las lluvias promedias

llega a valores muy altos; el déficit mâs alto se registré en Sesme,

con un valor de 64%, es decir que este sitio recibi6 no mâs de 36% de

las lluvias promedias; el déficit mâs bajo 10 tiene el sitio Isla de

Bejucal donde lluvié el 85% de las precipitaciones promedlas.

Se calculé la correlaciôn entre produccién y lluvia (figura 5)

y tal relaciôn tiene un coeficiente r de 0,747 con un error entre

0,05 y 0,10, es decir que la relaciôn no es muy fuerte.

•

•

•

•

•
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fIGURA 5: Correlaci6n entre lluvias y producciones anuales
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3.2 Crecimientos mensuales y sus variaciones

El valor de produccion anual tiene un valor indicativo sobre

las posibilidades de una zona. Pero conociendo el régimen de precipi

taciones en la zona costanera es de gran interês conocer el comporta

miento de los pastizales en relacion con las lluvias.

Los resultados obtenidos constan en el Cuadro 14 y en la Figura 6.

En toda la zona, la época de mayor crecimiento es la primera parte deI

ano, de los meses de enero a abril; después la productividad disminu

ye y puede presentar valores negativos.

Tales valores negativos provienen de la conjunci6n de tres fen6

menos: ausencia de reb~tes, crecimiento en altura escaso 0 ineXistente

y muerte de tallos por desecamiento. Eso ocurre en meses secos, pero

no solo bajo la influencia de la sequla, sino tambiên de labiomasa

pre-existente: los tallos altos, ni cortados, nipastoreqdos no permi

ten rebrote en la base de la mata, por la dominacîon que ejercen sobre

las yemas durmientes. Por otro lado la demandi,'l de aguade tales vege

tales es grande y si la oferta es limitada no hay'otra sàlida que el

desecamiento y la muerte de algunas partes de las matas. En el campo

se puede notar que los' tallos ubicados en el centro de las matas mueren

primera de jando un perîmetro de tallos vivos.

El perlodo de escasa produccion se extiende de los meses de ma

yo-junio hasta el final deI ano; se nota a veces, una ligera recupera

ciôn con las primeras lluvias deI invierno siguiente.

La producciôn de los meses de enero a mayo, representan la mayor

parte de la produccion anual; alcanza el 100% en el sitio mâs seco,

Chongôn; mâs de 90% en los sitios Pedro Carbo e Isla de Bejucal, y en

tre 70 y 80% en los otros tres sitios. En Viche, sitio mâs hûmedo de

nuestro trabajo, la proporciôn es deI 71%. De tal anâlisis se puede

concluir:

* La produccién de invierno frente a la produccion total tiende a au

mentar cuando se va de zonas hûmedas a zonas mâs secas.

* Las diferencias de produccién anual entre los diferentes sitios~ pue

de confundirse con las diferencias de produccién de invierno.
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VICHE
Crecimiento total Kg/ha 600* 77~,19 957,94 525,33 302,23 298,87 178,46 -63,01 117,28 170,~7 100"
Lluvia total mm 172 314 288 82 72 45 47 13 64 127 133

Crecimiento diario Kg/ha 20'" 24,22 28,17 26,::17 10,08 8,54 6,37 - 1,85 4,19 4,16 2*
Lluvia diaria mm ~,7 9,8 8,5 4,1 2,4 1,,3 1,7 0,4 2,3 3,1 2,7-
SESME
Crecimiento'total Kg/ha 362,30 1011,27 670,47 695,59 300* 149," 3 193,09 24,30 -95,51 205,72 81,13
Lluvia total mm 176 272 93 49 10 0 3 1 ° 9 34

C~ecimiento diario Kg/ha 11,69 31,60 19,72 31,26 10* 4,27 7,43 - 0,69 - 3,29 5,14 1,62
Lluvia diaria nvn 5 7 8,5 2,7 2,2 0,3 0 0,1 0 0 0,2 0,7

CANUTO
Cvecimiento total Kg/ha 157,48 730,37 1321,70 164,97 151,52':' 134,74 76,41 97,90 78,68 63* -88,76
Lluvia total mm 135 263 115 36 '13 3 2 2 4 4 62

Crecimiento diario Kg/ha 4,92 24,53 42,60 6,60 5,22* 3,85 2,73 2,80 2,54 1,8* - 1,74
Lluvia diaria m:n 4,2 8,5 3,7 1,4 1,5 0,1 ° 0 0,1 0,1 1,2

PEDRO CARBO
Crecimiento total Kg/ha 48,38 459,02 529,82 31,11 -345,70 29,08 11 ,21 -29,25 4,09 -175,62 -40,5
Uuv ia total mm 184 145 283 37 6 1 2 0 1 a 69

Crecimiento diario Kg/ha 1,63 13,91 17,66 1,15 -11,52 0,83 0,40 -0,84 0,15 -4,50 - 0 ,90
Lluvia diaria mm fi 1 4.4 9 " 1 4 0,2 0 a 0 0 0 1,"

ISLA DE BEJUCAL
. Crecimiento total Kg/ha 2063,01 1172,84 202,22 ~05,63 42,56 -23,98 83,51 67,07" 20w -25,64 69,51

Lluvia total mm 221 152 ~09 11B 21 2 1 0 5 11 152

Crecimiento diario Kg/ha 66,55 35,54 7,78 1:6,31 1,47 -0,70 2,8B 1,97 f1 0,7"· -0,50 1,36
Lluvia diaria mm 7,1 4 6 19 6 3 8 0,1 0,1 0 0 O,2 0,3 3,0

w

CHONGON
Crecimien~o total Kg/ha 0 9,82 31,56 33,34 -22,09 -27,28 -8,20 -Z,25 -0,74 -10,96 -9,37
Lluvia total mm 66 71 190 42 8 0 ° 0 0 0 'l

Crecimiento diario Kg/ha Û 0,3 1,21 1,11 -0,69 -0,80 -0,28 -0,07 -0,03 -0,34 -0,16
Uuvia diaria mm 2,3 2,2 7,3 1,4 0,2 ° 0 0 0 0 0,2

CUADRO NQ 14 DATOS KENSUALES DE PRODUCCION y LLUVIA, Kg DE MATERIA SECA POR HECTAREA y MILIMETROS

* Valor estimado, mediciones no confiables par entrada de ganado en la parcela cercada
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Para calcular y dibujar estas correlaeiones hemos utilizado va

lores promedios diarios ya que los perîodos entre dos medidas pueden

variar de 20 a 51 dias. Se eliminô el dato de la Isla de Bejucal del

periodo marzo-abril pués las fuertes lluvias. casi 20 mm de promedio

diario. pareeen tener un efeeto depresivo sobre el crecimiento, ya que

el pasto Saboya no soporta una humedad excesiva.

SITIO
NUMERO DE ECUACION DE LA RECTA COEFICIENTE DE
MEDICIONES CORRELACION

Vi 11 Prod. = 2,988 lluvia + 0,556 0,839 xxxx
v

Se 11 Prod. = 3,040 lluvia + 5,176 0,718 xxx
ca 11 Prad. = 3,142 lluvia + 2,866 0,639 xx

PC 11 Prod. = 1,95~ lluvia - 2,420 0,780 XXX)(

IB la Prad. = 7,843 lluvia - 2,127 0,909 xxxx

Ch 11 Prad. = 0.154 lluvia - 0,168 0,528 x

Errer x: 0,05 - 0.10

xx: 0,02 - 0,05

xxx: 0,01 - 0,02

xxxx: (0.01.

CUADRO 15: Relaciôn entre lluvia diaria promedio y crecimiento diario

promedio.

La observaciôn râpida de estas rectas puede hacer creer que exis

te un crecimiento posible sin lluvia. Esta distorsiôn se debe a las re

servas de agua deI suelo y no se extiende a todos los meses sin preci

pitaciones.

En los grâficos se nota que la respuesta a la iluvia no es idén

tica en todos los sitios:

* El sitio Chongôn responde înfimamente y su coeficiente r es el menos

significativo. Se debe a la escasa densidad deI pasto en ese lugar

y a la alta proporci6n de malezas que no permiten un desarrollo ôpti

mo del pasto.
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,,: El sitio Pedro Carbo presenta condiciones un poco mejores aûnque no

sean muy favorables ya que la densidad de los tallos llega apenas a

200.000 pOl' hectârea.

* Los tres sitios intermedios: Viche, Canuto y Sesme, tienen rectas

de correlacién con pendientes de valores semejantes, alrededor de 3

y segûn nuestro criterio constituye el casa normal de los pastizales

de la zona.

Con los datos deI sitio Isla de Bejucal se calculé la pendiente mâs

fuerte: 7,8. Esta diferencia puede atribuirse a condiciones edafo

légicas un poco distintas, siendo el suelo de este sitio mâs permea

ble y menos compacto que en los sitios anteriores.

Lluvias diarias entre 5 y là mm no pueden sel' consideradas coma fac

tor limitante pero permiten unaproducciôn que llega en el mejor ca

so hasta 66 Kg/dîa. Se cOTIoee que Un manejo adecuadohace subir la

producciôn hasta 200 Kg/ha/dia, esdecîr un valer tres veces supe

rior al valor mas alto encontrado pOl' nosotros.

Debemos concluil' que la producciôn mensual de forraje es un pastizal

de Saboya esta limitada pOl' dos tipos de factores:

- En la estaciôn seca las lluvias limitan la producci6n.

- En la estaciôn hûmeda, factores coma el suelo y el manejo no per-

miten alcanzar una producciôn maxima.

Sobre el significado de estos resultados se habla en el Capitulo IV,

Conclusiones.

3.3 Las pérdidas y el consumo pOl' el ganado

•

•

• En el capîtulo II Metodologia, se notaron dos fuentes de pêrdi-

das:

* El pisoteo cuyo impacto se evaluô estimando visualmente la producci6n

de tallos caîdos al suelo. El mismo porcentaje de la biomasa es de

contabilizar en el rubro pérdidas pOl' pisoteo.

* Las pérdidas pOl' desecamiento y muerte de tallos salen de las dife

rencias de biomasa entre dos meses consecutivos (parcela cercada).

La disminuciôn de biomasa se puede atribuir, gracias a los câlculos

intermedios, a una baja del nûmero de tallos vivos y/o a la desapa-

•
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riciôn de tallos grandes, muertos después de haber tirado las semi

llas. Los valores negativos en el Cuadro 14 constituyen las pêrdi

das pOl' desecamiento y muerte de los tallos.

* Hemos encontrado un tercer tipo de pérdidas, el corte pol' igualaciôn.

Este tipo de corte fue realizado en el sitio Isla de Bejucal en el

mes d~ Septiembre. Esta prâctica favorece un rebrote abundante y

uniforme mediante la pérdida de una pequena parte de la bîomasa. El

corte se realiza a una altura de 40-45 cm y el peso de la parte supe

rior a este limite fue evaluado a 187 Kg/ha.

POl' ultimo se hizo el câlculo de materia seca consumida pOl' el gana

do de acuerdo a la fôrmula;

Producciôn anual + Biomasa Inicial -Biomasa Final = Perdida + Consumo

Estos valores constan en la cuarta columna deI Cuadro 16.

Cuando se compara el consumo con la producciôn. quinta columna. se

nota la enorme variabilidad de un sitio a otro y también el débil

aprovechamiento de una producciôn que segun èonclusiones ~nteriores.

no es muy fuerte. El aprovechamiento promedio es deI 53% Y excep

tuando los sitios extremos de Vic he y Chongôn es deI 59%. Esto se

debe a la falta de utilizaciôn de la producciôn de invierpo en los

primeros meses deI ano, de jando secar el pasto que degene~a en un pa

jonal con uua biomasa bien disminuida la cual tiene un valor nutriti

vo muy problemâtico.

AUMENTOS DE PERDIDAS DE BlOMASA
SlTIO BlOMASA Muerte de Pisoteo Consumo pOl' Consuma vs.

(Producciôn) tallos y corte el ganado Producciôn %

Vi 4026 63 522 3320 82

Se 3669 120 1148 2278 62

Ca 3007 89 548 2003 67

PC 1113 591 0 439 39

lB 4226 50 1502 2777 66

Ch 75 75 0 0 0

CUADRO 16: Balance anual de aumento y pérdidas de materia seca
(Kg/ha/ario).
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• 3.4 Cstimaci6n deI valor nutritivQ

•
Valllos cl traLdr oe convertir Joc pesos de materia seca en vala

r'es nutri tivos, part icularmente en energia (Ur: un idaJes forrajeras) y

en proteinas (PD: Prct~~nd8 di~0stibles). No hemos reaJizada an~lisis

de laboratorio y ~;e utjli,,;ô dato:·; de li tp.ratuX'a expresados en hase a

• estas conversiones.
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•

•
rIGVRA 8: Proteinas digestibles y unidades forrajeras segiîn la

estaci6n V la edad deI rebrate

l'VENTE: M~mento de l'Agronome.

•
Se nota una bdja muy râpida deI contenido proteînico en los

primeras rne:;es; el v...llor ur bdia mâs lentamente. El impacta de la es

tdciôn seca y humeda no e~:; bien defini.do en el casa de las proteînas;

el valor ur de estaciôli s~,ca e~, inferior en un 10% al valor de la es-

•
taci6n humeda:

•
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Es un poco difîcil manejar estas cifras en el casa de la pro

ducciôn anual ya que casi es imposible dar una edad precisa al pasto

consumido. Se utilizaron los valores correspondientes a rebrotes de

dos meses.

•

•

SITIO

Vi

Se

Ca

PC

lB

MATERIA SECA Kg/ha

3320

2278

2003

439

2777

PROTElNAS Kg/ha

139

96

84

18

117

U.F./ha

1328

911

801

176

1111

•

•

•

•

•

•

•

•

CUADRO 17: Materia seca consumida y su equivalente en valores
nutritivos.

De acuerdo a las raciones alimenticias diarias, esta producci6n

alcanzarîa a mantener 1.14 animales de 400 Kg en el sitio de Viche y

0.15 cabezas del mismo peso en Pedro Carbo. Esta carga es aun menor,si

se trata de ganado de engorde 0 de vacas que estân lactand0. Dicha

carga puediera ser aumentada si toda la producciôn estuviera utilizada

en lugar de desperdiciada en proporciones mâs 0 menos importantes segûn

el sitio (ver cuadro 16, quinta columna); en este casa las cargas posi

bles en Viche y en Pedro Carbo serîan respectivamente de 1.39 y 0.38

para el mantenimiento de bovinos de 400 Kg .

Las producciones 'mensuales también pueden convertirse en valo

res nutritivos y el uso de los grâficos de la Figura 8 es aun mâs fâcil.

Al inicio del a~o las biomasas eran 0 muy bajas 0 nulas. Por eso la

fecha de las primeras mediciones fue utilizada coma dia "cero" y la bio

masa cuando existia se disminuyô de los valores calculados en los meses

siguientes. Fue posible seguir asi la producci6n hasta que entrô el ga

nado en los sitios, por eso tenemos câlculos sobre dos meses en Sesme e

Isla de Bejucal, tres meses en Pedro Carbo y cuatro meses en Canuto .

Conociendo la edad de los rebrotes se aplicé para cada fecha

los contenidos proteinicos y los valores UF de los grâficos de la Figu-
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ra 8. Los resultados fueron expresados en producciôn total, es decir,

en cantidades de materia seca, proteîna digestible y unidades forraje

ras disponibles en el sitio a cada fecha. Tambiên se calcu16 la pro

ducci6n promedio diaria durante el perîodo de rebrote.

El cuadro siguiente y los graficos de la Figura 9 dan estos resultados:
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SITIO
EDAD DEL PRODUCCION TOTAL PRODUCCION DIARIA
REBROTE Materia seca Proteinas Unidades Materia seca Proteinas Unidades
(dlas) Kg/ha digestibles forrajeras Kg/ha digestibles forrajeras

Kg/ha UF/ha g/ha UF/ha

Se 32 1012 96.1 557 31.6 3003 17.4

Ca 32 760 72.2 418 23.8 2256 13.1

PC 30 459 43.6 252 15.3 1453 8.4

lB 31 2063 196.0 1135 66.5 6322 36.6

Se 66 1683 57.2 757 25.5 450 11. 5

Ca 63 2082 70.8 937 33.0 1124 14.9

PC 63 1037 35.3 467 16.5 560 7.4

IB 63 3236 110.0 1456 51.4 1746 23.1

Ca 94 2247 40.4 786 23.9 430 8.4

PC 93 1068 19.2 374 11.5 206 4.0

Ca 119 2465 37.0 616 20.7 311 5.2

CUADRO 18: Producci6n de materia seca, prote1na digestible y unidades forrajeras en los primeros

roeses de rebrote.

t.,.,
IV
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En el casa de la producciôn de materia seca se nota un incremen

to de biomasa hasta los ciento veinte dtas pero la velocidad de creci

miento diario disminuye después deI primera 0 segundo mes.

Observando la evoluciôn de la cantidad de proteinas digestibles

presentes en el sitio, llegamos a una conclusiôn muy distinta: después

deI primer mes no hay incremento de las proteînas disponibles, puede

sel' que se logre conservaI" el mismo valor hasta finalizar el segundo

mes, pero en la mayorîa de los sitios existe una disminuciôn de la dis

ponibilidad de proteînas digestibles qespués deI primer mes de creci

miento. La misma disminuciôn se encueritra cuando se observan los pro

medios diarios de producciôn.

La incorporaciôn diaria de proteînas digestibles calculada sobre

dos meses alcanza 5ôlo deI 15 al 50% de la misma calculadasobre 30

dîas. Es decir que debido a su edad el pasto no elabora compuestos

proteînicos con la velocidad ôptima. Par no aprovechar la producci6n

deI primer mes el ganadero no favorece el mantenimiento de buenas con

diciones para la producciôn de proteînas, y la que es peor se pierde

una parte de las mismas elaboradas durante el primer mes. C~ntemplan~

do la evoluciôn deI valor de unidades forrajeras tenemos una situaciôn

intermedia. La baja de unidades forrajeras interviene despu~s deI se

gw,do mes de crecimiento y tampoco justifica el no aprovechamiento de

la producci6n deI primer mes.

3.5 Conclusiones

En forma resumida el trabajo realizado durante 1980 ha lleg~

do a formulaI" las conclusiones siguientes:

* La producciôn anual deI pasto Saboya es baja y tiene alguna relaciôn

con la pluviometrîa, las producciones mâs altas se encuentra en las

zonas humedas.

l': El cr'ecimiento no es uniforme durante el ano y la mayoX' proporciôn

de l~ producciôn ocurre en los primeros meses deI mismo. En cada

sitio existe una buena relaciôn entre producciôn y lluvia en un mis

mo perîodo.

* En promedio se pierde un 40$ de la producciôn de materia seca par

muerte de tallas debido a la sequîa 0 al pisoteo.

* ;Las pérdidas son aûn mayores si se analiza la evoluciôn deI valor

nutritivo deI pasto en los primeros meses de crecimiento.
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Lastimosamente se debe admitir que la escasa carga animal registrada

y la consecuente baja rentabilidad de los pastos estân plenamente de

acuerdo con la producciôn medida y el manejo observado.

Cualquier aumento de las rentas de la ganaderia deberîa buscarse a tra

vés de un incremento de la producciôn herbâcea y de su mejor aprovecha

miento.

Seguidamente vamos a dar unas indicaciones sobre métodos para llegar a

tal pI'opôsito.

4.1 Aumentar la densidad del pasto

Nuestros datos de densidad de matas pOl' hectârea tienen los va

lares extremos de 15.850 en la Isla de Bejucal y 51.500 en Se8me, es de-

cil' que si las matas estuvieran distribuidas de manera homogénea, la

distancia entre ellas seria de 0.80 x 0.80 m y 0.45 x 0.45 respectiva

mente. Los manuales de usa de pastos dan para el pasto Saboya las equi

distancias siguientes: para corte 0.50 x 0.50 m, para pastoreo 0.30 x 0.30 m

en zonas hûmedas y hasta 0.15 x 0.15 m en zonas secas.

Las densidades de las matas pOl' hectârea serian 40.000, 110.000 Y 440.000

respectivamente. En el caso de pastizal establecido para pastoreo la

densidad de lasm~as pOl' hectârea deberîa sel' el doble de la densidad mâs

alta encontrada.

Calculando el nûmero promedio de tallos pôr mata (datos de los

Cuadros 7 y 9) se obtienen datos muy similares en los sitios Viche, Ses

me, Canuto, Pedro Carbo, con valores entre 9 y 12 tallos pOl' mata. Pare

ce que exceptuando variaciones de condiciones dèl suelo (Isla de Bejucal

con 21.6 tallos/mata) y condiciones climatolôgicas e xtremas (Chongôn con

1.4 tallo/mata) el nûmero de tallos pOl' mata es casi constante y es alre

dedor de 10.

Se deberia entonces llegar a un nûmero de tallos por hectârea de

1'000.000 en siti08 hûmedos y de mâs de 4'000.000 en sitios como Pedro

Carbo. La biomasa estândo en funciôn del nûmero de tallos y de la altura
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de los mismos, puede elevarse al duplicar el nûmero de tallos en el mis

mo tiempo de crecimiento y correlativamente se puede decir que una bio

masa dada serâ alcanzada mâs râpidamente.

Una densidad mayar lograrâ también una mejor utilizaciôn deI espacio en

los estados mâs jôvenes de los rebrotes, e~tados que son los mâs produc

tivoc tal como se verificô en el Capîtulo anterior.

Como Ultimo beneficio de tal aumento se podria controlar mâs fâcilmente

las malezas que no lograrân desarrollarse pOl' falta de espacio y de luz.

4.2 Disminuir el pisoteo de los tallos

A primera vista parece difIcil en un sistema de pastoreo evitar

jJérdida~; pOl' pisoteo. Nuestras observaciones de campo nos permiten afir

mal' que tales pérdidas son altamente significativas cuando el ganado en

tra en pastizales con tallos altos, pOl' ejemplo arriba de 1.20 ID de altu

ra. POl' debajo de 1 m. de altura no se puede constataI' pisoteo de tallos;

entonces s.i. se deja pastorear el Saboya antes de que llegue a alturas ma

yores :3€ puede ahorrar las pérdidas pOl' pisoteo e incorporaI' esta biomasa

dcsperdiciada en el consumo deI ganddo.

En este casa el aprovechamiento de la producciôn puede aumentar hasta un

99% (caso Isla de Bejucal).

4.3 Racionalizar el pastoreo

.. En la figura 10 constan nuestras observaciones sobre el ritmo de

pastoreo, un punto sefiala el pastoreo observado en el pastizal donde eran

ubicadas las parcelas.

•

•

•

1 E , F 1 M , A • M , J 1 J 1 A 1 S , 0 1 N 1 0 1 E 1

VI
1 1

1 • • • • • • • tI1
1 1

S.
, • • • • • • • • et1, 1
1 1

Ca 1 • • • • • • • t1, 1

1 1
PC 1 • • • • • 1

•
• )

lB • • • • • • •1
1

Ch •
1

1 1
1 "

primeras mediciones ultimoe mediClofttS

fIGURA 10: Ritmo de pastoreo en los sitios de trabajo
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Se nota que no existe un modo racional para la determinaciôn

de las êpocas de entrada deI ganado al pastizal. El pastoreo puede ocu

l'l'il' en cualquier momento dei ano. De acuerdo a los sitios podemos dis

tinguir algunos tipos:

* El mâs seneillo, Chongôn, sin pastoreo, e igualmente casi sin produc

ciôn; esta situaeiôn es lôgica (10 ilôgico es tener pastos de Saboya

en una zona tan seca).

1: El pastoreo casi continuo con periodos de descanso, Viche y Sesme. El

pastoreo empieza con la estaciôn lluviosa y el descanso ocurre duran·

te la êpoea seca. TaI manejo es racional pero debemos preguntarnos

qué comiô el ganado en el periodo de deseanso de este pastizal. Muy

a menudo ocurre que come paja seca en otros lotes.

* TaI situaciôn es la de Canuto ctonde la alta producciôn de invierno

fue dejada secar en pie. El ganado esta metido en las montai'las, di

cen. Esta biomasa fue utilizada en fo:nna de paja seca !;lin valor nu

tritivo y con grandes pérdidas pOl' pisoteo.

* Situaciones intermedias fueron encontradas en Pedro C~rbo y en Isla

de Bejucal. El pastoreo es muy aleatorio pol' razones diversas. El

duei'\o de la hacienda estudiada en Pedro Carbo tienéotra propiedad

y el ganado va de una a otra hacienda segûn la cantidad. de·forraje

disponible en cada sitio. POl' su gran extensiôn, la hacienda Isla

de Bejucal da el mismo resultado.

Con las Figuras 11 y 12 podemos realizar una comparaciôn de dos

sitios con manejos diferentes. Las Figuras son histogramas de frecuen

cias de alturas. Para cada clase de. altura se calculô el porcentaje co

mo queda indicado en el Cuadro 11 y cada parcela puede estaI' dibujada en

forma de histograma. Se indicô también las fechas de las mediciones, el

estado de la parcela entre las dos mediciones, cercada (lîneas gruesas)

o abierta (lîneas delgadas), con pastoreo (flecha) 0 sin él.

El sitio de Canuto, Figura 11 no fue pastoreado antes deI mes

de Junio y se pudo observaI' el crecimiento sin impacta deI ganado. El

crecimiento en altura fue lento durante el primer mes. En Marzo habîa

un acumulamiento de tallos entre las alturas de 45 y 105 cm. En Abril

el hecho notable es la presencia de numerosos tallos pOl' sobre los 2 m•

de altura(mâs deI 10%) y el desplazamiento de las fuertes frecuencias
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él a.lturas mayores. Ln Haya este desplazéiln Lento fue mâs acentuado y el

70% de los tallas tenîan alturas superiores a un metro; los tallas supe

riores a esta altura l'epresent,1bJll 'Jü% de la biomasa total y mâs deI 50%

de la biomasa era dl..~ los taLlas superiore::s <J 1.50 m de al tura.

También se debe notar el agotamiento de tallas pequenos que formaron los

rebrotes rtespuês deI pastoreo.

CANUTO

----- ... - -- - ... --- ..... - - - --~ ...

2 ------------- .... -~----- .. -------- ......

oltura m.

•

•

2 -. ... --- ..... -- .... ------ - ... --•

•

aftura m. --.,. .. ---~--

•
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• 26 0 IV 29 CfJ V 21" 231 2~
o

2 ---------..---------
altura m.•

•

•

•

, - .. _--- ... -

2 ------------ ....... - ... --- ....... - ... --- -~ ..... --
altura m.

0
1 23

4J
U 23

0
III 26 cp IV 29

0
V 2'•

0 10 20 30 4?% escala horilontal, 1 1 1

•

•

•

•
FIGURA 12: Histograma de ~lturas de los tallas en el sitio de Scsme.
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TaI manejo deI pastizal condujo a un envejecimiento de los ta

llos. Su nûmero que habîa estado aumentando de enero a m~ comenzô a

disminuir en abril y mayo. Por la biomasa alcanzada hab1a ocupaci6n

del espacio y ninguna posibilidad de renovaciôn deI pasto por tallos j6

venes. El valor nutritivo de tal pastizal es sumamente bajo y se piarde

la mayor producci6n de elementos nutritivos. Segûn criterios racionales

hubiera sido preferible hacer pastorear este lote al final deI mes de

marzo.

Durante el mismo periodo el sitio de Sesme (Figura 12) no ha

tenido un solo mes sin pastoreo y en los histogramas se ven diferencias

notables. En las parcelas abiertas existe un porcentaje de tallos ba

jos mayor que en las parcelas cercadas. Nunca se obtiene un porcentaje

significativo de tallos por encima de 2 m. A la fecha de Maya s610

40-50% de los tallos tenîan mâs de un metro de altura: estos.tallos re

presentaban el 17% de la biomasa y los tallosde mâs de 1.50 m de altu

ra formaban el 22% de dicha biomasa.

El pastoreo tal como fue manejado en Seame permite mantener el

pasto a una altura razonable, impide el envejecimiento de lOs tallos y

facilita el rebrote contînuo siempre y cuando las conùiciones. climâticas

sean favorables.

4.4 Aprovechar la producciôn de forraje

Se observa en casi todos los sitios estudiados un pastoreo muy

irregular debido a la baja carga animal por hectârea: zonas con fuerte

pastoreo junto a manchas de pasto no tocadas. TaI situaci6n a mâs de

no facilitar el aprovechamiento de toda la producciôn, impide un rebro

te homogéneo deI pasto; la heterogeneidad aumenta, la calidad del pasti

zal disminuye y la ûnica forma de recuperarlo es invirtiendo tiempo y

dinero en un corte de igualaci6n.

Otra manera de trabajos en funciôn de un mejor aprovechamiento

de la producci6n de forraje es implementando un tipo de manejo racional

de los pastos que bâsicamente supone la construcciôn de cuarteles.
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Estos lotes de superficie reducida se utilizan durante 2 6 3 d1as se

guidos con una fuerte sobrecarga animal, asî se aprovecha toda la pro

ducci6n y se facilita un rebrote homogêneo a pastorearse despuês de un

periodo de descanso 0 crecimiento mâs 0 menos largo de acuerdo a las

condiciones climato16gicas.

4.5 Regionalizar la actividad ganadera en la zona de estudio

Las recomendaciones que serân emitidas a continuaci6n tienen las

limitaciones siguientes:

•

•

•

•

•

•

*
*

*

Estân establecidas para ganaderîa en base a pastizales de Saboya.

S610 se contempla êl factor producci6n de dicho pasto 0 sea el as

pecto nutricional.

Basândonos en nuestros estudios y observaciones, la regiôn cQstane

ra puede ser dividida en tres zonas climaticas con respecte a pro

ducci6n forrajera:

Ona zona seca cuyo mejor ejemplo es el sitio de,Chong6n. No hay

posibilidad de producci6n de forraje por la fuerte competencia de

las malezas que estân mâs adaptadas a las condiciones climaticas

extremas. No se puede sostener una actividad ganadera en base a

pasto Saboya. Se deberîa imaginar un sistema de alimentaçiôn deI

ganado mas complejo; almacenamiento de forraje de gramîneas anua

les, de cielo corto y de alta producci6n, utilizaci6n de tunas sin

espinas (Opuntia inermis), complementaciôn con balanceados en las

épocas crîticas es decir todo un conjunto de labores e inversiones

que tendrîan una rentabilidad muy dudosa.

El sitio de Pedro Carbo, posee cierta semejanza con el anterior

pues tiene una producciôn baja y casi ûnicamente durante dos meses

en el ano (ver Figura 6). Es posible que la baja producciôn deI

ano 1980 esté relacionada con la falta de lluvias, puesto que sola

mente hubieron 728 mm, en lugar de los 1000 mm de lluvias esperadas.

•

•

* Una zona intermedia en la cual las caracterîsticas de la producci6n

de forraje son un fuerte crecimiento durante los meses de invierno

sin periodo de transici6n, de una época de débil crecimiento en la
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estaciôn seca. Representativos de esta zona son los sitios Isla de

Bejucal y Calceta. La problemâtica es diferente y se deben buscar

soluciones a fin de lograr mantener la alimentaciôn del ganado en

niveles satisfactorios tanto en forma cuantitativa como cualitativa.

Se puede pensar en sistemas de aimacenamiento de la producci6n de

invierno -producciân NO aprovechada debidamente como se indicâ ante

riormente- para utilizarla en los meses de débil crecimiento deI

pasto.

* Una zona hûmeda caracterizada porque la disminuciôn de la producci6n

NO es tan repentina; coma ejemplos de esta zona podemos cita-r a Viche

y Sesme, aûn cuando existe diferencias notables entre los dos sitios.

En Viche, gracias a pequenas lluvias presentes durante todoel ano,

el pasto no llega a desecarse, casi no se V'Uelve amarillo,en cambio,

el desecamiento de los tallos es mâsacentuado en Sesme. ,Con preci..,.

pitaciones normales, es decir alrededor de 2000 lTU1I en Viche en lugar

de los 1357 establecidos durante el afio de estudio, y 1800 ~ en vez

de 645 en Sesme la situaciân seria mucho,mejdr y'la produçci6n seria

mas sostenida durante todo el ano; tal seria el p.aso de la zona de

Viche mientras el nivel de producciôn de Sesme se podria calificar"

de intermedio. En la. zona hûmeda no existe problema de abastecimien

to de alimento y la ganaderia en base a pastoreo directo de Saboya

puede desarrollarse sin inconvenientes. Sin embargo, una'mejora sig

nificativa de la producciân pecuaria podrîa lograrse mediante un ma

nejo tal como queda indicado en los puntos 1, 2 Y 3 de nuestras con

clusiones.
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RESUMEN DEL TRABAJO

Mediante un método indirecto original de estimaci6n de Biomasa

se realizaron mediciones mensuales deI crecimiento del pasto Saboya

(Panicum maximum) durante un afto en diversas zonas climatolâgicas de

la regiôn costanera ecuatoriana.

Las principales conclusiones son:

La producciôn anual es muy baja, de 1 a 4 T/ha de materla seca, y

tiene una relaci6n estecha con las lluvias anuales.

La producci6n de invierno en relaciôn al total anual es muy fuerte

y aumenta cuando se va de zonas hûmedas a zonas secas.

Existe una relaciôn significativa entre la producciôn de un perî~

do y las precipitaciones caîdasdurante el mismo.

El ganado llega a consumir tan solo una f~cci6n de la producciôn

-entre el 40% y el 80%-, 10 demâs se pierde por pisoteo 0 muerte

de tallos.

Estas pérdidas son aûn mayores si se considera el valor nutritivo

deI pasto que es mâs alto en el primer mes de rebrote para dismi

nuir después râpidamente.

En base a los resultados obtenidos se han vertido recomendaciones

que miran al mejoramiento de la producci6n ganadera.
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Anexo 1.- EL SECADOR SOLAR

Este secador es de concepciôn y realizaciôn personal. El propôsito era

poder secar de inmediato las muestras recogidas en el campo, 10 cual ~

querîa urt dispositivo movil con peso reducido y sin usar fuentes corrien

tes de energîa (usuales). Las condiciones climâticas de la Costa ecua

toriana sugirieron el uso de la energîa solaro El disef'jo tomô en cuen

ta algunos imperativos inherentes al propôsito:

Uso de un doble vitraje para obtener un rendimiento aceptable.

Cuidar la isolaciôn têrmica utilizando por 10 menos un espesor de 4

centîmetros de un material aislante.

Encerrar herméticamente el aire calentado y sin embargo preveer sali

das deI aire hûmedo y entradas deI aire exterior.

El dispositivo realizado tiene una superficie ûtii de casi un metro cua

drado; la isolaci6n térmica estâ hecha a base de madet'a de balsa para

bajar tanto el costo como el peso; los primeras vidrios de 2 mm tuvieron

que ser cambiados debido a su fragilidad por vidrios rle 3 mm; elsecador

tiene un peso de alred~dor de 35 Kg Y puede sujetarse a un vehîculo mc

diante un parrilla disenada a propôsito.

El secamiento se hace tanto con el carro en marcha como cuando se encuen

tra estacionado al sol. La colocaciôn de tapas corredizas permite reg~

lar los flujos de aire segûn la humedad deI material a secar y las condi

ciones ambientales. La temperatura dentro del secador puede pasar los

60°C. y las muestras secan en un dîa. El precio de los materiales utili

zados no pasa los 2.500 sucres ..

LEYENDAS DE LAS FIGURAS

• A Corte transversal del secador solar en posiciôn abierta

•

•

B Prayecci6n deI esqueleto de la base

1. Tapa con su doble vitraje (ver detalle de C y D)

2. Base en forma de cajôn
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3. Gé1ncho de caucho para cerrar

4. Tija 4 x 4 cm de la base deI cajôn

5. Tija 4 x 2 cm deI tope deI cajôn

6. Triplex de 8 mm pared exterior

7. Alma de madera de balsa de 4 cm

8. Triplex de 4 mm pared interior

9. Entrada regulable de aire (fonda deI cajôn) detalle en E

10. Tija de 4 x 2 cm borde~ de la entrada de aire

11. Tija de 2 x 2 cm soporte de la malla NO 12

12. Malla metâlica fina

13. Entrada regulable de aire (paredes laterales deI cajôn)

C Corte transversal de la tapa

o Esquema de ensamblaje de la tapa en proyecciôn

1. Triplex 20 mm de la capa superior

2. Empaque de coucho

3. Pasta de silicona

(2 y :3 sirvcn tanto para cerrar herméticamente como para amorti-

guaI' vibraciones)

4. Vidrio superior de 3 mm

5. Triplex 7 mm para igualar el espesor de caucho y vidrio

6. Triplex 20 mm de la capa intermedia

7. Vidrio inferior de 3 mm

8. Triplex 20 mm de la capa interior

9. Triplex 20 mm deI cuadro basal

10. Empaque 9 de caucho (mismo usa 2 y 3)

11. Perno de 4"

12. Rodelas

E Corte y proyecciôn de una entradû de aire

1. Entrada de aire

2. Tijas de Il x 2 cm

3. Triplex 8 mm de la pared exterior

4. Alma de madera de balsa de 4 cm

5. Triplex de 4 mm de la pared interior

6. Triplex de 5 mm formando tope de la tapa NQ 9

7.8 Triplex de 8 mm formando las guias verticales de la tapa NO 9

9. Triplex de S mm de la tapa cor'rediza

10. Tripl.ex de 5 mm guias laterales de la tapa
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