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Efecto de corte y rebrote sobre el rendimiento, proteína cruda y
digestibilidad de Maralfalfa (Pennisetum purpureum x
Pennisetum glaucum) en dos épocas en Pucallpa, Perú

Effect of cutting and regrowth on yield, crude protein and digestibility of Maralfalfa
(Pennisetum purpureum x Pennisetum glsucum ) in two seasons in Pucallpa, Peru

Roberto Del Aguila L.1*, Juan Rondón E.1, Nidia Llapapasca G.1, Carlos Amaringo
C.1, Carlos Alvez V.1, Zoyla Clavo P.1, César Villanueva C.1, Alfredo Delgado C.2

RESUMEN

El propósito de este trabajo fue evaluar el rendimiento de materia seca (MS), proteína
cruda (PC) y digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS) en cuatro alturas de corte
y cinco tiempos de madurez del Pennisetum sp (Maralfalfa) durante las épocas de mayor
y menor precipitación en la zona de Pucallpa, Perú. Se realizaron cortes a 0, 10, 20 y 30 cm
de altura con respecto al suelo a los 28, 35, 42, 49 y 56 días de rebrote. Se evaluó la altura
de planta, número de tallos, número, largo y ancho de hojas, rendimiento de MS, PC y
DIVMS bajo un diseño completo al azar con arreglo factorial de 4x5 y 4 repeticiones. La
planta alcanzó 120.5 cm de altura a los 56 días de rebrote. Al inicio del crecimiento tuvo 28
tallos y 127 hojas disminuyendo hasta establecerse en 15 tallos y 58 hojas a los 56 días.
En ese mismo periodo las hojas crecen hasta 77.9 cm de largo y 2.3 cm de ancho. El
rendimiento de MS se incrementa cuando la altura de corte es mayor. La MS (kg/ha/corte)
en época de mayor precipitación (391.8 ± 386.1) fue mayor (p<0.05) que en la época de



Rev Inv Vet Perú 2023; 34(6): e269552

R. Del Aguila  et al.

menor precipitación (235.5 ± 205.1). Las plantas cortadas a 30 cm de altura lograron los
mayores rendimientos de forraje (MS kg/ha/corte) a los 49 días (557.8 ± 322.8) y 56 días
(537.5 ± 138.5) (p<0.05). El contenido de MS de la planta fue 15.9%. El mayor contenido de
PC (13%) se obtuvo en cortes de 30 cm de altura con 28 días de crecimiento. El promedio
de PC fue (9.645 ± 1.63) en la época de menor precipitación y (11.94 ± 1.94) en la de mayor
precipitación. El valor de DIVMS a 0 cm de altura a los 28 días (59.5 ± 19.4%) fue similar
que al corte a los 35 días (59.5 ± 5.5%). Se concluye que la maralfalfa puede producir hasta
557.8 ± 322.8 MS kg/ha/corte, y alcanzar 11.0% de PC, mientras que la DIVMS llega a
59.5%, pudiendo considerarse como una opción para mejorar la dieta de los animales en
el trópico húmedo de Pucallpa.

Palabras clave: maralfalfa, altura de corte, rebrote, trópico húmedo

ABSTRACT

The purpose of this study was to evaluate the yield of dry matter (DM), crude
protein (CP) and in vitro digestibility of dry matter (IVDMD) at four cutting heights and
five maturity times of Pennisetum sp (Maralfalfa) during the periods of greatest and least
precipitation in Pucallpa, Peru. Cuts were made at 0, 10, 20 and 30 cm height from the
ground at 28, 35, 42, 49 and 56 days of regrowth. Plant height, number of stems, number,
length and width of leaves, DM, CP and IVDMD yield were evaluated under a complete
randomized design with a 4x5 factorial arrangement and 4 repetitions. The plant reached
120.5 cm in height at 56 days of regrowth. At the beginning of the growth period, it had 28
stems and 127 leaves, decreasing until it was established on 15 stems and 58 leaves after
56 days. In that same period the leaves grow up to 77.9 cm long and 2.3 cm wide. The DM
performance increases when the cutting height is higher. The DM (kg/ha/cut) in the wet
season (391.8 ± 386.1) was higher (p<0.05) than in the dry (235.5 ± 205.1). Plants cut at 30
cm height achieved the highest forage yields (DM kg/ha/cut) at 49 days (557.8 ± 322.8)
and 56 days (537.5 ± 138.5) (p<0.05). The DM content of the plant was 15.9%. The highest
CP content (13%) was obtained in 30 cm high cuts with 28 days of growth. The average
PC was 9.645 ± 1.63 in the season of lowest precipitation and 11.94 ± 1.94 in the season of
highest precipitation. The IVDMD value at 0 cm height at 28 days (59.5 ± 19.4%) was
similar to that at the cuts at 35 days (59.5 ± 5.5%). It is concluded that maralfalfa can
produce up to 557.8 ± 322.8 MS kg/ha/cut, and reach 11.0% CP, while the IVDMD reaches
59.5%, and it can be considered as an option to improve the diet of animals in the humid
tropics of Pucallpa.

Key words: maralfalfa, cutting height, regrowth, humid tropics

INTRODUCCIÓN

El 7.5% de la selva peruana se utiliza
con pasturas y ganadería, mayormente con
especies de pastos introducidos. Las provin-
cias de Padre Abad, Atalaya y Coronel Por-
tillo de la Región Ucayali cuentan con 275,
206 y 71 ganaderos, respectivamente; regis-

trando 24 368 cabezas de ganado vacuno,
siendo 1163 vacas en ordeño con producción
promedio de 4.2 L vaca/día (INEI 2015).

La alimentación del ganado durante la
época de menor precipitación  se encuentra
afectada por la disminución de la masa
forrajera, ocasionando carencias nutritivas en
los animales (Hinojosa et al., 2014), mientras
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que en la época de mayor precipitación el
forraje requiere un adecuado manejo de la
madurez para evitar la pérdida de calidad por
lignificación, lo que es una limitante para la
producción de carne y leche (Motta Delga-
do, 2018).

Los pastos mejorados que fueron intro-
ducidos en las décadas de los 80 y 90 tienen
cada vez menos presencia, debido al deficien-
te manejo técnico de las pasturas que reali-
zan los productores, trayendo como conse-
cuencia la naturalización de las áreas y la
pérdida de calidad (Del Águila et al., 2018).
Esto implica buscar nuevas opciones de es-
pecies forrajeras, tales como los pastos de
corte, que puedan manejarse en espacios re-
ducidos, pero con una mayor producción de
materia seca (MS).

Los productores del lugar vienen pro-
moviendo el cultivo de maralfalfa que  tiene
rendimientos de MS y calidad nutricional su-
perior a los contenidos en los pastos tradicio-
nalmente utilizados en la zona. Maralfalfa es
una gramínea perenne, con raíces fibrosas
adventicias, de porte erecto, que alcanza al-
turas de 2.5 a 4.2 m., se desarrolla bien a
altitudes inferiores a 2600 msnm y en áreas
con precipitaciones anuales de 1000 a 4000 mm,
en suelos con pH entre 5.5 y 7.4 de fertilidad
media a alta, presenta poca tolerancia al
aluminio y encharcamientos, y puede produ-
cir hasta 60 t de biomasa seca/ha/corte
(Correa et al., 2004; Cerdas-Ramírez 2015).
La calidad nutricional de la pastura depende
de la fertilidad del suelo, de allí que el conte-
nido de proteína cruda (PC) puede variar de
8 a 16% en base seca y la digestibilidad in
vitro puede variar de 55 a 60% en niveles
bajos (Hinojosa et al., 2014) hasta 70% en
altos niveles (Cerdas-Ramírez 2015), lo que
le hace promisorio para los sistemas ganade-
ros lecheros de la zona. Sin embargo, como
toda especie vegetal a mayor madurez se
reduce la PC y los nutrientes digestibles tota-
les (NDT) (Correa 2006, Santana et al.,
2010).

Se asume que la altura de corte del tallo
es un factor que influye en la generación de
nuevas yemas para el crecimiento de mayor
cantidad de tallos (Hinojosa et al., 2014), lo
que estaría correlacionada directamente con
la producción de biomasa. Los pastos tropi-
cales por ser plantas C4, maduran más rápi-
do que los de climas templados, y rápidamente
se lignifican, haciéndole perder calidad nutri-
tiva. Así, la frecuencia de corte constituye un
factor importante para el manejo sostenible
de los recursos forrajeros (Santana et al.,
2010). Ante esto, el presente trabajo evaluó
el efecto de la interacción de cuatro alturas
de corte y cinco edades de madurez (rebro-
te) del pasto de corte maralfalfa para deter-
minar el momento óptimo de consumo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó entre enero 2019 y
febrero 2020 en el Instituto Veterinario de
Investigaciones Tropicales y de Altura
(IVITA), ubicado en el distrito de Campo
Verde, provincia de Coronel Portillo, región
Ucayali (Perú), a 266 msnm. La zona pre-
senta una temperatura media de 27.3 °C, pre-
cipitación pluvial entre 79 y 523 mm/mes,
humedad relativa media de 85%, suelo fran-
co-arcillo-arenoso con pH 4.9. El ecosistema
es Bosque Tropical Semi-siempre Verde
Estacional (Díaz, 2015).

El terreno para la siembre fue inicial-
mente preparado con el pase en forma cru-
zada de una rastra semi pesada en diciembre
2018 y con una segunda pasada de la rastra
25 días después en enero 2019. Como fertili-
zación básica se incorporó al suelo 46 kg/ha
de fósforo, 74 kg/ha de calcio como roca
fosfórica, 60 kg/ha de potasio como cloruro
de potasio y 23 kg/ha de nitrógeno (N) como
urea, coincidiendo con el inicio de la época
de mayor precipitación, de aquí pasaron seis
meses para la primera evaluación, coincidien-
do con el inicio de la época de menor precipi-
tación. La evaluación de la época de mayor
precipitación fue en enero y febrero de 2020.
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Se utilizaron como semilla vegetativa
1280 estacas de tallos maduros con más de
1 cm de diámetro y dos yemas de crecimien-
to. Las estacas fueron sembradas en parce-
las de 4x4 m, en hileras con 1 m de separa-
ción entre ellas y 1 m entre plantas dentro de
hileras. Fueron colocadas a 10 cm de pro-
fundidad en posición oblicua con las yemas a
los laterales de la estaca, presionando ligera-
mente el suelo para que haya contacto con la
semilla. En total, se tuvo 16 estacas/parcela.

Seis meses después de la siembra, se
hizo el corte de uniformización de las plantas
a 0, 10, 20 y 30 cm del suelo como factor 1,
se consideró los días de rebrote (dr) 28, 35,
42, 49 y 56 como factor 2. Luego del corte se
aplicó en forma focalizada 23 kg/ha de N.
Esto generó las siguientes interacciones: T

1 
=

0cm+28dr, T
2 
= 0cm+35dr, T

3
 = 0cm+42dr,

T
4
 = 0cm+49dr, T

5
 = 0cm+56dr, T

6 
=

10cm+28dr, T
7
= 10cm+35dr, T

8
 = 10cm+42dr,

T
9
 = 10cm+49dr, T

10
 = 10cm+56dr, T

11
 =

20cm+28dr, T
12

 = 20cm+35dr, T
13

 =
20cm+42dr, T

14
 = 20cm+49dr, T

15
 =

20cm+56dr, T
16

 = 30cm+28dr, T
17

 =
30cm+35dr, T

18
 = 30cm+42dr, T

19
 =

30cm+49dr y T
20

 = 30cm+56dr.

Para las evaluaciones se aplicó la me-
todología de los Ensayos Regionales propues-
ta por CIAT (1982), en las cuatro plantas
centrales de las parcelas. Se evaluó:
a) altura de planta (cm), con una cinta mé-

trica adherida a una varilla, hasta la hoja
más alta sin estirarla;

b) diámetro de tallo (cm), con un
escalímetro a 20 cm del suelo;

c) número de tallos y hojas,
d) largo de hojas (cm), e) ancho de hojas,

en la parte media de la hoja;
f) materia verde (kg/ha);
g) materia seca, las muestras de materia

verde fueron secadas en una estufa de
aire forzado a 55 °C hasta que logre un
peso constante;

h) digestibilidad in vitro de la materia seca
(DIVMS), utilizando el método del líqui-
do ruminal (Ankom Technology 2008);

i) proteína cruda (%) utilizando el método
Kjeldahl (Nx6.25).

El análisis de las muestras de forraje
para PC y DIVMS fueron realizadas en el
laboratorio de análisis clínicos «Natura» en
la ciudad de Pucallpa, Perú. En el estudio se
utilizó el Diseño Completo al Azar, con arre-
glo factorial de 4x5 con 4 repeticiones. Se
utilizó la prueba de Duncan (p<0.05) para la
prueba de promedios y para las tendencias
se realizaron pruebas de correlación lineal
simple. Para el análisis de épocas, se realizó
una prueba «t» de muestras independientes.
Se utilizó el software SPSS v. 24 para los
análisis estadísticos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el Cuadro 1 se observa que durante
la época de mayor precipitación el maralfalfa
logra mayor altura de planta, y mayor largo y
ancho de hojas. Este mayor crecimiento po-
dría ser el resultado de la suficiente humedad
que encuentra la planta en esta época para la
optimización de su actividad fotosintética que
se refleja en el mayor crecimiento de la plan-
ta, ya que las células crecen mejor cuando
hay suficiente humedad y hay mayor  expan-
sión celular que permite un aumento en el
tamaño de cada célula porque las plantas ajus-
tan el tamaño y la cantidad de hojas según la
disponibilidad de agua, tal como es indicado
por Medrano et al. (2007).

En el Cuadro 2 se presentan las carac-
terísticas del desarrollo promedio de las plan-
tas de maralfalfa durante cinco periodos de
rebrote en la época de menor precipitación.
Los días de rebrote de la planta se corre-
lacionan de manera positiva (p<0.05) con el
largo y ancho de hojas, donde se observa que,
a mayor número de días de rebrote, tanto el
largo como el ancho de las hojas tienen me-
jores promedios. La planta alcanza 119 cm
de altura promedio a los 56 días de rebrote,
valor menor a los reportados por Ramírez y
Pérez (2006) y Chiquini et al. (2019), quie-
nes señalan valores en suelos ácidos de 1.73 m
a los 45 días y de 1.87 m a los 60 días. En la
medida que los días de rebrote aumentan, tam-
bién el largo y ancho de hojas se incrementa.
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En el Cuadro 3 se presentan las carac-
terísticas del desarrollo promedio de las plan-
tas de maralfalfa durante cinco periodos de
rebrote en la época de mayor precipitación.
La planta alcanza la mayor altura a los 49
días. Asimismo, presentaron mayor número
de tallos a menores días de rebrote, lo que se
relaciona directamente con el número, largo
y ancho de hojas. Por otro lado, el número de
tallos presentó una correlación significativa
(p<0.003), pero negativa, ya que los tallos dis-
minuyen a una tasa de -22.4.8% con el in-
cremento de la madurez de la planta. Asimis-
mo, se alcanzó el mayor largo y ancho de
hojas a los 49 días de rebrote; resultado simi-
lar al obtenido por Pilco y Pérez (2017), quie-

nes mencionan que maralfalfa tiene hasta 14
macollos cuando las plantas llegan a la ma-
durez. La disminución del número de hojas
con la edad del rebrote no fue significativa
(p<0.267). lo cual está en desacuerdo con
Calzada-Marín et al. (2014, que mencionan
que la biomasa aérea empieza a declinar a
los 167 días de la siembra.

Las hojas crecieron a una tasa de 16.8
cm de largo y 0.3 cm de ancho por semana
hasta los 49 días. Por otro lado, Calzada-
Marín et al. (2014) señalan que la máxima
producción de hojas se alcanza a los 151 días
de crecimiento, tiempo en que los estratos
inferiores se encuentran por debajo del punto
de compensación de luz, iniciándose la

Cuadro 2. Comportamiento del rebrote de Pennisetum purpureum x Pennisetum glaucum (Maralfalfa) 
durante la época de menor precipitación en 5 edades de rebrote de la planta en el trópico 
húmedo de Pucallpa, Perú 

 

Rebrote 
(días) 

Altura de plantas 
(media ± d.e) 

(cm) 

Número de 
tallos 

(media ± d.e) 

Número de hojas 
(media ± d.e) 

Largo de 
hojas 

(media ± d.e) 
(cm) 

Ancho de hojas 
(media ± d.e) 

(cm) 

28 49.91 ± 19.5a 28.13 ± 7.4a 133.94 ± 44.9a 42.86 ± 14.7c 1.29 ± 0.2c 

35 58.26 ± 17.1a 25.69 ± 12.9a 124.75 ± 60.2a 45.6 ± 15.7c 1.34 ± 0.3c 

42 92.64 ± 38.2a 25.33 ± 18.9a 132.87 ± 98.9a 57.95 ± 21.3b 1.96 ± 0.5b 

49 94.89 ± 23.3a 26.69 ± 17.6a 141.31 ± 102.1a 72.53 ± 14.3a 2.17 ± 0.4ab 

56 119.03 ± 36.9a 17.44 ± 6.9a 117.75 ± 45.1a 78.78 ± 17.4a 2.28 ± 0.4a 

Valores con superíndices diferentes dentro de columnas indican diferencia estadística (p<0.05) 
 

Cuadro 1. Crecimiento de Pennisetum purpureum x Pennisetum glaucum  (Maralfalfa) durante dos 
épocas de precipitación  en el trópico húmedo de Pucallpa, Perú 

 

Variables 
Época de mayor precipitación Época de menor precipitación 

Media d.e. Media d.e. 

Altura de planta (cm) 82.45ª  37.71 114.98ª  39.39 
Número de tallos 24.65ª  13.76 19.34ª  15.71 
Número de hojas 130.09ª  72.81 99.52ª  81.80 
Largo de hojas (cm) 59.56ª  21.83 66.86ª  17.75 
Ancho de hojas (cm) 1.81ª  0.56 2.17ª  0.49 

Medias con superíndices iguales dentro de cada variable no son estadísticamente diferentes (p<0.05) 
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senescencia por la pérdida gradual de la acti-
vidad fotosintética que conduce a la muerte
del tejido (Azumí y Watanabe 1991).

Materia Seca

El rendimiento de materia seca fue ma-
yor en la época de mayor precipitación (391.8
± 386.1 kg/ha/corte) que en la época seca
(235.5 ± 205.1 kg/ha/corte) fue mayor
(p<0.0012; Cuadro 4). Estos niveles de MS
fueron menores  a los reportados por Gómez-
Gurrola et al. (2020) de 17.1 t/ha a los 60
días de crecimiento , aunque sin especificar
si este dato es por corte o anual.

En la época de mayor precipitación , las
alturas de corte de 10 y 30 cm tuvieron ma-
yor (p<0.05) producción de MS, en tanto que
en la época de menor precipitación  el rendi-
miento de MS fue mayor a los 20 y 30 cm de
altura de corte (p<0.05; Cuadro 4). Estos
valores son menores que los reportados por
Cerdas-Ramírez (2015), quién trabajando con
diferentes dosis de nitrógeno, obtuvo 9820 kg
MS.ha-1.corte-1 al aplicar 60 kg/ha de nitró-
geno durante la época lluviosa. Asimismo,
Ruíz Cárdenas (2016) obtuvo 9830 kg
MS/ha/corte a los 105 días de crecimiento
de maralfalfa en época seca.

Cuadro 3. Comportamiento del rebrote de Pennisetum purpureum x Pennisetum glaucum (Maralfalfa) 
durante la época de mayor precipitación en 5 edades de rebrote de la planta en el trópico 
húmedo de Pucallpa, Perú 

 

Rebrote 
(días) 

Altura de plantas 
(media ± d.e) 

(cm) 

Número de 
tallos 

(media ± d.e) 

Número de 
hojas 

(media ± d.e) 

Largo de hojas 
(media ± d.e) 

(cm) 

Ancho de hojas 
(media ± d.e) 

(cm) 

28 81.8 ± 29.3c 27 ± 16.3a 118 ± 93a 51 ± 15b 1.8 ± 0.4b 

35 96.0 ± 38.7bc 23 ± 19.6ab 113 ± 106a 57 ± 20b 1.9 ± 0.5b 

42 122.8 ± 30.6b 19 ± 16.8ab 98 ± 82a 72 ± 13a 2.4 ± 0.4a 

49 151.4 ± 25.2a 17 ± 11.9ab 99 ± 69a 81 ± 8a 2.4 ± 0.4a 

56 123.5 ± 34.1b 9 ± 4.3c 57 ± 26a 76 ± 9a 2.4 ± 0.4a 

Valores con superíndices diferentes dentro de columnas indican diferencia estadística (p<0.05) 
 

Cuadro 4. Rendimiento de materia seca (kg/ha/corte) (promedio ± d.e.) de maralfalfa (Pennisetum 
purpureum x Pennisetum glaucum ) en dos épocas de precipitación y cuatro alturas de corte 
en el trópico húmedo de Pucallpa, Perú 

 

Altura de corte (cm) Época seca Época húmeda Promedio 

0 130.4 ± 91.9b 211.1 ± 159.4c 153.4 ± 118.0b 
10 181.7 ± 142.6b 412.2 ± 448.1ª  284.1 ± 332.5ab 
20 297.1 ± 244.1ª  331.8 ± 431.1b 312.0 ± 331.9ab 
30 332.9 ± 240.5ª  510.6 ± 339.6ª  414.6 ± 299.8ª  

Promedio 235.5 ± 205.1 391.8 ± 386.1  299.9 ± 302.2 

Valores con superíndices diferentes dentro de columnas indican diferencia estadística (p<0.05) 
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Independientemente de las épocas, los
cortes a 30 cm de altura presentaron un ma-
yor rendimiento de MS que los cortes a 0 cm
(p<0.05). Asimismo, la altura de corte a 30 cm
tuvo mayor rendimiento de MS (p<0.05)
independientemente de los días de rebrote.
Por otro lado, la producción de MS al corte a
10 y 20 cm a los 49 días de rebrote fue
estadísticamente similar, por lo que se podría
considerar que ambas alturas también pue-
den ser recomendadas (Cuadro 5).

La máxima tasa de crecimiento prome-
dio fue a 49 días de rebrote con 458.9 kg/ha/
corte, resultado similar al obtenido por Loza-
no-Trejo et al. (2020) a los 56 días en parce-

las fertilizadas, aunque Hinojosa et al. (2014)
y Correa et al. (2004) reportaron mayores
rendimientos a los 75 y 90 días de crecimien-
to, respectivamente.

Proteína Cruda (%)

El contenido promedio de proteína cru-
da (PC) del forraje de maralfalfa en la época
húmeda (11.9 ± 1.94) no varió signifi-
cativamente (p>0.674) con respecto al de la
época seca (9.64 ± 1.63), posiblemente debi-
do que las plantas no tuvieron mayores res-
tricciones de humedad, dado que regulan su
crecimiento en función a la disponibilidad de
agua (Medrano et al., 2007). Valores lige-

Cuadro 5. Rendimiento de materia seca (MS kg/ha) (promedio ± d.e.) en la interacción de altura de 
corte y tiempo de madurez de maralfalfa (Pennisetum purpureum x Pennisetun glaucum ) 
durante la época seca en el trópico húmedo de Pucallpa, Perú 

 

Rebrote 
(días) 

Alturas de corte (cm) 

0 10 20 30 Promedio 

28 120.8 ± 44.1c 81.4 ± 82.1c 88.3 ± 59.9c 204.2 ± 265.9b 123.7c 
35 99.4 ± 75.1c 165.5 ± 207.5c 213.5 ± 328.3b 326.1 ± 248.6b 201.1c 
42 104.7 ± 101.7c 311.1 ± 214.7b 337.8 ± 239.7b 495.9 ± 355.1ª 312.4b 
49 262.3 ± 170.8b 527.5 ± 566.8ª 487.9 ± 516.3ª 557.8 ± 322.8ª 458.9ª 
56 162.1 ± 97.8c 336.8 ± 152.6ª 427.2 ± 241.4b 537.5 ± 138.5ª 365.9b 

Promedio 149.9  284.5b 310.9 424.3 292.4 

Valores con superíndices diferentes dentro de columnas indican diferencia estadística (p<0.05) 
 

Cuadro 6. Datos promedios de máxima y mínima precipitación para la proteína cruda (%) de 
Pennisetum purpureum x Pennisetum glaucum  (Maralfalfa) a 4 alturas de corte y 5 edades 
de rebrote en el trópico húmedo de Pucallpa, Perú 

 

Rebrote 
(días) 

Alturas de corte (cm) 

0 10 20 30 

28 11.0 ± 0.5ª  11.2 ± 0.6ª  11.6 ± 3.3ª  13.0 ± 1.9ª  
35 9.6 ± 0.2ª  11.4 ± 1.2ª  11.8 ± 2.5ª  11.8 ± 2.3ª  
42 11.3 ± 2.9ª  10.0 ± 1.3ª  9.1 ± 1.1ª  10.5 ± 0.1ª  
49 9.3 ± 2.1ª  9.9 ± 1.3ª  10.1 ± 2.5ª  9.3 ± 2.1ª  
56 9.1 ± 1.4ª  9.0 ± 2.5ª  10.1 ± 2.3ª  10.1 ± 2.2ª  

Medias con superíndices iguales dentro de columnas son estadísticamente similares (p<0.05) 
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ramente mayores reporta Gómez et al. (2020)
en suelos con clima semi cálido húmedo ob-
teniendo 11.8% de PC a 60 días de rebrote
en época seca. Asimismo, Lozano y Arroyo
(2020) reportaron 7.35% de PC en maral-
falfa. Por otro lado, las interacciones entre
las edades de rebrote x las alturas de corte
muestran que, aunque hubo variaciones en el
contenido de PC, las diferencias no fueron
significativas (p>0.05; Cuadro 6).

La correlación lineal muestra que inde-
pendientemente de la época, la disminución
del contenido de PC está asociada negativa-
mente (p<0.229) a la madurez de la planta en
65.6%. En la época de menor precipitación
lo hace a 85.1% y en la de máxima a 47%.
Igualmente, Hinojosa et al. (2014) y Barrera
et al. (2015) reportan porcentajes de PC
(10.6%) a los 30 días de rebrote, disminu-
yendo a edades mayores. En este sentido,
Correa-Cardona (2007) encontró 5.98 y 7.04
de PC en plantas con 90 y 105 días de madu-
rez. Algunos investigadores reportan mayo-
res valores de PC; así, Citalán et al. (2012)
reportaron 13.18% de PC en pasto maralfalfa
a 30 días de corte; Ortiz et al. (2016) encon-
traron 12.7% de PC en plantas jóvenes, dis-
minuyendo hasta 4.9% a los 75 días. Tam-
bién Ramos et al. (2014) encontraron 14%
de PC en cortes con 40 días de rebrote, dis-
minuyendo a 11% a los 50 días.

La relación entre producción de MS y
contenido de PC se encuentra a los 42 días
de rebrote, alcanzando una producción de
237.8 MS kg/ha/corte y 10.1% de PC. No
obstante, Hinojosa et al. (2014) reportaron
que el punto de equilibrio es a los 66 días y
con 6.8% de PC. La especie más utilizada
por los productores de leche en la zona del
trabajo es la gramínea Brachiaria decum-
bens que tiene entre 6 a 10% de PC, en tan-
to que la maralfalfa puede alcanzar hasta
11.8% de PC. Esto implica que utilizar
maralfalfa con cortes a 30 cm y cosechada a
35 días podría significar una ligera ventaja
para los productores lecheros de la zona.

Digestibilidad in vitro de MS (%)

La DIVMS en la época seca (57.1 ±
9.36%) fue significativamente mayor (p<0.05)
que en la época húmeda (32.5 ± 4.9%), posi-
blemente debido a una menor precipitación,
donde las plantas regulan su crecimiento y
no hay abundancia de hojas, de modo que la
disponibilidad es menor. En estas condicio-
nes, cuando estas plantas se encuentran en
zonas de pastoreo son consumidas con ma-
yor frecuencia, y la planta no llega a madu-
rar, de modo que su digestibilidad es mayor.

En el Cuadro 7 se presentan los resul-
tados de la DIVMS y los estimados de las
interacciones entre los días de rebrote con la

Cuadro 7. Digestibilidad in vitro de la materia seca del Pennisetum purpureum x Pennisetum glaucum 
(Maralfalfa) en la interacción de 4 alturas de corte y 5 rebrotes  en el trópico húmedo de 
Pucallpa, Perú 

 

Rebrote 
(Días) 

Altura de corte (cm) 

0 10 20 30 Media 

28 59.5 ± 19.4ª 58.0 ± 23.8ª 52.6 ± 14.2a 55.0 ± 10.6a 56.3 
35 59.5 ± 5.5ª 50.4 ± 12.8b 47.7 ± 8.6b 56.7 ± 16.0a 53.6 
42 48.1 ± 17.7b 54.4 ± 16.3a 52.5 ± 17.0a 49.2 ± 13.2b 51.1 
49 47.0 ± 14.1b 45.8 ± 13.1c 49.4 ± 13.0ab 50.7 ± 10.4b 48.2 
56 48.3 ± 16.8b 48.8 ± 12.9b 44.6 ± 12.5c 48.0 ± 14.2b 47.4 

Media 52.48 51.48 49.36 51.92 51.3 

Valores con superíndices diferentes dentro de columnas indican diferencia estadística (p<0.05) 
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altura de corte. La dinámica del comporta-
miento de la digestibilidad en los días de re-
brote de la planta muestra que la DIVMS
disminuye constante y significativamente
(p<0.002). Se inicia con 56.3% a 28 días de
rebrote, disminuyendo a 53.6, 51.1, 48.2 y
47.4% los contenidos a 35, 42, 49 y 56 días
de rebrote, respectivamente; es decir, la dis-
minución de la DIVMS está asociada en
98.8% a la edad de madurez de la planta.

En la interacción de 28 días de rebrote
con 0 cm de altura de corte se encontró la
máxima digestibilidad, la misma que va dis-
minuyendo cuando los cortes son a mayor
altura. Al contrario de esto, a los 42 y 49 días
de rebrote la DIVMS presentó una tenden-
cia a incrementar en la medida que la planta
es cortada a mayor altura. De acuerdo con
Hinojosa et al. (2014), el valor de la DIVMS
del presente trabajo es de medio a bajo. Ma-
yores valores reportan Ortiz et al. (2016) con
un valor de 79.4% de DIVMS a los 39 días
de corte, Camacho-Escobar et al. (2020) con
72.9% en plantas con 60 días de crecimiento,
y Ramos-Santana et al. (2014) con 82% a
los 40 días de rebrote.

Datos comparativos de la DIVMS en
B. decumbens, la gramínea más utilizada en
la zona, se reportan valores de 60% (50-57%
en época seca y 51-62% en época lluviosa)
(Vega et al., 2006; Balseca et al., 2015), va-
lores que son similares a los del presente tra-
bajo para maralfalfa. Ante estos resultados,
la maralfalfa podría considerarse como una
alternativa para mejorar la calidad nutritiva
del forraje ofrecido, cuando es ofrecido a
pocas semanas de rebrote.

CONCLUSIONES

 La planta de maralfalfa logra mayor al-
tura de crecimiento cuando es cortada a
30 cm del suelo, siendo esto más notorio
en la época seca.

 Los cortes a 0 cm del suelo presentaron
los resultados más bajos en contenido de
proteína cruda.

 La maralfalfa presentó 15.9% de MS,
por lo que podría considerarla como una
planta suculenta, que logra tener hasta
11.8% de PC (10.5% en promedio), sien-
do superior a otras gramíneas utilizadas
en la zona.

 El 59.5% de digestibilidad in vitro de la
materia seca (DIVMS) de la maralfalfa
fue ligeramente menor a lo esperado.
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