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R E S U M E N 

El presente trabajo experimental se realizó en las cer

canfas de Guachinango, municipio del mismo nombre en el Esta

do de Jalisco, donde se observó el comportamiento de algunas

especies forrajera~. tratdas de Tuxpan en la zond sur del Es-

tado de Jalisco. 

Para realizar este trabajo se utilizó un terreno de 6l5 m2 -

aproximadamente en el que se establecieron 9 tratamientos de

los cuales 4 se perdieron y solo se les dio seguimiento a 5 -

hasta su evaluación; Cada tratamiento constó de 3 repeticio-

nes, y cada parcela (repeticiónl tuvó una superficie de - - -
2 16m ; a la cual se le eliminó un margen de 0.50 m, quedando-

una superficie para evaluar (parcela atil} de 9m2. 

Las variables a estudiar fueron; producción de materia verde

Y seca así como algunos componentes bromatológicos, que en -

t€rminos generales mostrarán variación. Dicha variación, so--

bre todo cuando se refiere a producción de M.V. y M.S., puede 

deberse a las condiciones climatológicas imperantes de una -

zona a otra, y por lo que respecta a la fertilización se pue-

de decir que existe una respuesta muy notable a la aplicación 

de nitrogeno, incrementandose el valor nutritivo del forraje

y a la vez la producción de M.V. y M.S. 

La reducción de los tratamientos establecidos en un - -

principio se debió al arrastre por el agua al principio de --



lluvias para dos de los tratamientos, Rhodes {Chloris, galla

na} y Guinea {Panicum, maximun) y exceso de humedad para Ser

muda Cruza 2 {Var. Cynodon, dactylon} y Chícharo Gandul {Caj! 

nus, cajan). 



l. 1 N T RO D U C C 1 O N 

En México, existen algunas regiones con un gran poten

cial de recursos naturales que ~ueden y deben ser utilizados· 

en algunas actividades pecuarias pero también hay regiones -

poco productivas en este sentido, en algunas ocasiones debi

do a las condiciones climatológicas prevalecientes y en-

otras por la intervención del hombre en esas áreas. donde la 

práctica inadecuada de la actividad, altera las condiciones

del medio, generando el desequilibrio entre los individuos

del hábitat. 

En este caso los individuos de interés que se deben tQ 

mar en cuenta son las especies forrajeras nativas, las cua-

les cobran gran importancia para la ganadería nacional. Sin

embargo en muchos casos, este recurso se ha deteriorado por

algunos factores como: sobrepastoreo y erosión, 1o que oca-

siona una extrema y nula produ¿tividad; presentandose enton

~es como Gnica alternativa el introducir o llevar a esa zona 

especies forrajeras que se adapten a las condiciones climatQ 

lógicas y edáficas, de esas zonas. 

El grado de adaptación se reflejari en el rendimiento

Y valor nutritivo que cada especie introducida tenga. Lo an

terior es necesario para continuar con la actividad de la 9! 

naderla y sobre todo en las zonas mencionadas anteriormente, 

es decir en aquellas donde el recurso (pastizal} es lirnita--
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do. 

El municipio de Guachinango en la Gltima dficada ha ten! 

do gran impulso en materia ganadera llegando a desarrollarse

a un buen nivel ce producción, a un cuando el aspecto remune

rativo d.e la actividad no s.ea el esperado. No obstante 1o an

terior, en el municipio se ha adolecido de un proyecto de prQ 

ducción intensiva, entre otros la utilización de praderas ar

tificiales [corte y pastoreo), conociendo que ~n la dctuali-

dad en el municipio son pr&cticamente desconocidas. 

La producción de bovinos para carne ha sido de una ma-

nera semi-intensiva y con lo expuesto anteriormente se prete~ 

de la mejoría de este sistema de producción. 

Una primera acción para lograr lo anterior, seria realizar el 

estudio de adaptación de especies forrajeras para posterior-

mente continuar con el establecimiento de prade~as y su mane

jo. 

1.1 Objetivos. 

Al realizar este trabajo se ha planteado que cumpla con los-

siguientes objetivos: 

a} Desarrollar un trabajo Gtil para ganaderos que de- -

seen intentar el estabJe~iBiento de las especies que resulten 

mejores. 

b} Que sea el principio de una medida a tomar para la-

conservación del suelo. 

1.2 Hipótesis 

las condiciones fi.siogrlficas. de la región del municipio de-

Guachinango, permiten la introducción y adaptación de espe- -
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II. REVISION DE LITERATURA 

2.1 Introducción de e5pecies 

Definición - En un sentido amplio (Whyte, 1958) define la in 

traducción de especies como la adaptación al cultivo de plan

tas silvestres. 

En un sentido mis amplio se define como el llevar es-

pecies nativas y mejoradas de una región a otra con el objet! 

vo de que estas sean mejores a las que ya existen en el lugar 

al que son trasladadas. 

La introducción de especies forrajeras tiene un objeti

vo bien especifico, que es el dP mejorar tanto cualitativa 

como cuantitativamente a las que ya existen, ademis de que 

aumenta la variabilidad ginetica en las especies de ese lu- -

gar. 

Es evidente que con la introducción se mejora la flora

nativa, ademis de que se pueden obtener variedades de alta-

producción. 

2.1.1 Caracteristicas desea~les en las especies forrajeras a

introducir. 

En el desarrollo de un programa de introducción de pla~ 

tas, el primer paso debe ser, definir las características re

queridas en las plantas forrajeras para una región particu- -

lar. Esto requiere de un análisis de las limitaciones clim~-

ticas y ed~ficas, las limitaciones de las ~species existentes 
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el uso comGn de la tierra y una definición de las caracteri! 

ticas deseables en especies forrajeras introducidas; Las que 

pueden ser definidas como: 

a} Alto rendimiento de forraje de buena calidad 

b) Resistencia al pisoteo 

e) Habilidad de asociación con otras especies 

d) Facilidad de propagación 

a) Rendimiento 

El rendimiento total de materia seca es una importante 

caracteristica, que determina en gran medida la capacidad de 

carga de una pradera. 

Muchos programas de selección son dirigidos para elegir 

aquellas especies que presenten el máximo rendimiento de ma--

teria seca dentro de las limitaciones del ambiente. Sin embar 

go, 1~ producción de grandes cantidades de materia seca de ba 

jo valor nutritivo puede ser de poca utilidad en producci6n -

animal, particularmente donde la carga animal, es limitada --

por un periodo de producción estacional. También la selección 

por alto rendimiento en pastos puede limitar la habilidad de-

leguminosas asociadas para competir y permanecer en la prade

ra. As1, la selección de especies solamente sobre la b~se de

rendimiento, sin tomar en cuenta factores de habilidad asocia 

tiva y calidad del forraje no es siempre recomendable. 

En leguminosas, sin embaryo, la selección por alto ren

dimiento es importante porque la fijación y rendimiento de --
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nitróg~no está altamente relacionado con el rendimiento to-

tal de materia seca. Algunos de los caracteres que pueden 

contribuir a la habilidad de alto rendimiento son: rápido es 

tablecimiento y vigor inicial, tolerancia a condiciones ad-

versas, habilidad para tomar y utilizar nutrientes del suelo 

y un comportamiento competitivo contra especies sembradas y

malezas. 

b) Resistencia 

Una pradera, en contraste con un cultivo anual, gene-

ralmente implica un grado de permanencia y una habilidad de

sobrevivencia por largos perfodos bajo fluctuaciones de las

condiciones estacionales y la incidencia de animales a la de 

folfación. 

Estas características asociadas con persistencia incl~ 

yen la resistencia al pastoreo; habilidad para sobrevivir ~

déficits o excesos de humedad; resistencia a plagas y enfer

·medades y la habilidad para regenerarse por estalones, rizo

mas~ semilla. 

Este Gltimo particularmente importante en especies 

anuales. 

e) Habilidad de Asociación 

Aunque las praderas puras son ampliam~nte utilizadas,

particularmente en sistemas de gramíneas a base de fertili-

zante nitrogenado, las praderas mixtas de pastos y legumino

sas tienen también, amplia aplicación. Estas praderas mixtas 

tienen ventajas como el diferencial de crecimiento entre es

pecies y su composición química, la leguminosa contribuye --
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grandemente al status de proteina cruda en el alimento y a

travis de la fijación simbiótica proporciona nitrógeno adi-

cional a la pradera. 

La c&mpetencia dentro de la pradera es un complejo de

muchos factores e influenciado por competencia de luz, agua

(Donald 1963}, y nutrientes (Hall 1971), y es modificado por 

la forma de crecimiento de las especies, estación de creci-

miento, palatabilidad y selectividad relativa a otra especie 

de la pradera y la tasa de rebrote después de la defoliación. 

d) Facilidad de establecimiento y propagación 

La facilidad para establecer una pradera por semilla-

o vegetativamente es una importante consideraci6n en siembras 

a gran escala; puesto que la semilla es fácil de trasladar y 

sembrar, la disponibilidad de esta es frecuentemente una im-

portante limitación en el desarrollo de praderas. La adecuada 

producción de semilla es también importante en la persisten-

cia de la pradera, particularmente en especies anuales~ La -

producción de semilla es también importante en especies pere~ 

nes; primeramente, la alta producción de semilla puede asegu

rar la regeneraci6n después de una catistrofe natural como -

puede ser: sequía, demasiado frío, fuego o sobrepastoreo; en

segundo lugar la producción de semilla es más importante des

de el punto de vista de su utilización para el establecimien

to de nuevas praderas. Muchas de las leguminosas y pastes tr.Q_ 

picales son de reciente aportación a la agricultura. Estos -

cultivos no han tenido grandes períodos de seiección para ren 

dimiento de semilla como los cultivos comunes. 
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2.1.2 Proposici6n para la introducci6n de plantas 

Dentro de las prioridades o criterios para llevar a ca

bo una introducci6n de especies son consideradas dos modalid! 

des: 

Al Que la introducción de especies forrajeras para su eva

luaci6n sea llevada a cabo por instituciones que realizan in

vestigaci6n, ya sea nacionales o agencias internacionales ta

les como la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agri

c u 1 tu r a y 1 a A 1 i m en t a e i 6 n (FA O l. 

B) Colectas de plantas en áreas probables aportaderas de--

especies adaptadas a la regi6n. 

Para la mayor parte de los programas regionales de in-

troducci6n de especies en nuevas áreas de desarrollo, la eva

luaci6n de estas, hecha por instituciones en regiones cJn con 

diciones ambientales similares puede ser lo más apropiado. 

Las comparaciones climáticas intentan definir áreas ho

moclimáticas y regiones con similar potPncial ~grfcola con-

respecto a la cantidad de lltivia, estaci6n de precipitación-

Y temperatura (Hartley 1960). Comparaciones a gran escala 

pueden hacerse sobre la base de la clasificaci6n clim&tica 

tal como la de Koppen modificada por E. Garda (1971). Sin em 

bargo las comparaciones son a gran escala y cuhren áreas de -

considerable heterogenidad. 

Hoy en dfa se han utilizado ticnicas a travls de computadoras 

para clasificar climas las cuales sirven para realizar intro

ducciones (_Williams, B.urt y Strickland 1976}_, para comparar-

climas de diferentes regiones por grados de homologia (Russel 
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y Moore 1970, 19761 o para comparar climas da difarentes- -

ireas, an las cuales especies particulares deben tener éxito

{ Re id 19 7 31. 

El uso del concepto de homoclima tiene particular apli

caci6n en la bGsqueda de introducciones para regiones ~ridas

Y semiaridas donde las plantas pueden crecer con insumos mini 

mos de manejo. 

2.1~3 Aspectos generales de la organizaci6n de la introduc- ·· 

ción de plantas (plano internacional). 

En el plano internacional este concepto tiene algunas-

funciones básicas que son: 

a) El tr~mite de nuevas adquisiciones de plantas y or--

ganizar su introducción a un país. 

bl Organizar los documentos de todas las introducciones 

e) Proporcionar la descripci6n inicial y evaluaci6n 

d) Formar las reservas de semilla o material vegetativo 

y mantener la reserva de semilla para programas de

prueba o mejoramiento. 

En todo este proceso de introduci6n se pretende tener -

un estricto control; cuando una planta es poco conocida, ésta 

es llevada precisamente a una ~rea donde se encuentran las-

m~s recientes adquisiciones, con el fin de evitar posible con 

taminación de plagas y enfermedades; una vez que se tiene co

nocimiento básico de la planta, y después de haber retenido -

peque~as muestras de semilla para una referencia futura se-

manda a un programa regional de prueba. 

El programa llevado a cabo en algunos paises es como --
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sigue: 

Primeramente las plantas son cultivadas en invernadero y en

cuarPntena, despu€s de inspeccionadas son plantadas en hile

ras en campo; El 6rea de introducción debe estar aislada y -

disponer de riego. AGn cuando las variedades est€n destina-

das para ~~eas iridas; es importante que en esta fase se pr~ 

porcione agua y fertilidad adecuada para asegurar que tengan 

un crecimiento normal y sin problemas; estas nuevas introduf 

cienes son comparadas generalmente con variedades standard,

comunes de la región (Whiteman, 1980). 

2.2 Adaptación de especies 

Definición.-

Se entiende por adaptación la capacidad de una especie, 

raza o individuo para vivir y ser productivo en un medio di

ferente al de origen (.Oteiza, 1985).. 

La finalidad de realizar un estudio de adaptación, es cono-

cer el comportamiento de una especie en una región dada lo -

anterior supone un proceso en el que se deben hacer algunas

consideraciones como: 

Clima.-

Factor importante para las especies vegetales, lo cual 

influy~ mucho en su crecimiento y desarrollo y está dado por 

la ubicación geográfica (.longitud, latitud y altura}; Ademis 

de existir algunos otros factores como son; la humedad abso

luta del aire hu~edad relativa, el r€gimen de radiación so-

lar, el termohídrico etc. 

Suelo.-

Hay espe.cies, que .se. adaptan a varios tipos de suelos -
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y hay otras que son más selectivas en cuanto a suelo se re -

fiere. 

Cuando se desea realizar un estudio de adaptación es para ob

servar cuál de todas esas especies manifiesta un mejor com- -

portamiento por la influencia del suelo, con lo que se deter

mina la especie que tuvo mejor grado de adaptación. 

Cuando exista una especie de una amplia adaptación eco

lógica, es decir que logre adaptarse a varios tipos de suelo

esta seria un éxito. 

Flora.-

Depende de las condiciones edafoclimáticas. 

Sistema de explotación.-~ 
1 

Se ~equieren especies capaces de soportar eficientemen-

te la intensidad de su explotación. 

Productividad y valor nutritivo.-

La productividad redunda en un incremento simultáneo de 

la producción y del rendimiento cuando se modifica el método

de trabajo (fertilización, riego, insecticida etc). 

Al evaluar una especie se toma en cuenta no solo lama-

teria seca, sino saber, que substancia nutritiva tiene, asi--

como, la cantidad de dichas substancias. 

Un trabajo realizado en el municipio de Arandas Jalisco 

(Velázquez, 1983} establece que el clima es uno de los facto

resdeterminantes y que siempre habrá especies que se adaptan

mejor. A partir de aqui, se recomienda o no la difusión o es

tablecimiento de la especie para cumplir con los objetivos --

que se tienen. 

11 



Otro trahajo, que fui realizado en Lagos de Moreno Ja

lisco, (Beas, 1979} con condiciones muy similares al trabajo 

anterior, establece que económicamente es rentable el esta-

blecimiento de praderas con el objetivo de conservación de-

suelos y de pastoreo para animales. 

2.3 Mfitodos de establecimiento 

Para llevar a cabo el establecimiento de especies a in 

traducir en un lugar, puede ser de dos maneras; una cuando -

se utiliza material vegetativo para el establecimiento (pla! 

tación) y la otra cuando se utiliza la semilla misma (siem-

bra). 

Para llevar a cabo cualquiera de estos métodos se de-

ben considerar una serie de acciones que son muy necesarias

en el establecimiento de plantas (especies} y son las ~i- --

guientes: 

Preparación de1 suelo 

La semilla o material vegetativo 

Mfitodo de siembra 

Selección del material 

Preparación del suelo.-

Para ser muy productivos, los pastos como cualquier -

otro cultivo, requieren de un suelo fértil. En vista de sus

valiosas propiedades para evitar la erosión y restaurar la -

fertilidad, los pastos se utilizan mucho en todas partes del 

mundo con objeto de poner nuevas tierras en producción y co

mo un cultivo previo para mejorar la fertili~ad, ast como p~ 

ra rehabilitar tierras agotadas. En tales circustancfas hay-
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que. tomar roed i_d as es.pe.c ia 1 e.s. para a s.e.gu ra r un e.s ta b.l e.c ím i.en to 

s:ati:sfactorto. 

El tipo necesario de preparaci6n del terreno dependerá

de las condiciones de suelo y clima as1 como de las especies

que han de sembrarse y del método que se vaya a seguir para-

su establecimiento. 

lo primero que debe tenerse en cuenta al sembrar semi-

llas para forrajes, es que hay que preparar un terreno bien-

consolidado; la mayorid de las especies para praderas y que-

son perennes tienen una semilla muy pequefta, por lo tanto se

considera que necesitan un terreno más fino del que es nece-

sario para-los cereales anuales y algunos otros forrajes; es

to puede ser de una manera especial en lugares de climas hú

medos templados, donde la intensidad de las lluvias es rela

tivamente baja. 

En los climas tropicales y subtropicales, donde la in

tensidad de las lluvias suele ser muy alta o donde e~iste el 

peligro de la erosi6n e6lica, un terreno mis aterronado y 

ispero evitar& que el suelo forme lodo despuis de las llu- -

vias, reducir& los movimientos de las partículas del suelo 

y, al atenuar la velocidad del vie.nto en la superficie, dis

minuir& la evaporaci6n durante los periOdos secos y, por lo 

tanto el peligro de dafto~ por causa de las tolvaneras. 

En las regiones: templadas hGmedas, se considera gene-

ralmente necesario labrar la tierra con arado; En estas re-

giones, para las siemb.ras. de pri.mave.ra, la preparaci6n del

suelo se hace en otofto, con el fin de que. haya tiempo sufi--
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ciente para la preparación adecuada del terreno y especial 

mente en suelos pesados. 

En suelos más ligeros, da buen resultado la labor de -

arado a principios da la primavera con la utilización de rodi 

llos para apelmazar la tierra; en los suelos pantanosos o tur 

bosos es mejor preparar el suelo en primavera y sembrar inme

diatamente, con el fin de evitar en la estructura del suelo,

los daHos que pueden causar las h~ladas y las sequlas. 

En las regiones más secas, se elimina en algunas ocasí~ 

nes la preparación del suelo y se siembra la semilla en un-

suelo superficial removido y mezclado con residuos vegetales, 

preparado con un implemento de discos, lo que contribuye a 

proteger el suelo contra la erosión eólica y el impacto de la 

lluvia antes de que se establezca la pradera, defendiendo al

mismo .tiempo a la pequeña planta de los vientos que tienden a 

secarla. Han resultado útiles también las capas protectoras-

ligeras de paja o estiércol, asegurando el establecimiento-

satisfactorio de la pradera, las cuales reducen las deseca- -

ción e impiden la formación de costras en la superficie. Esta 

cubierta se forma, distribuyendo de una manera uniforme, de -

3 a 4 toneladas de paja por hectárea o bien de 10 a 12 tanela 

das de estiércol y debe ~acerse inmediatamQnte después de la

siembra. 

Existen algunas gramineas valiosas para su cultivo en-

regiones tropicales y subtropicales, estas producen poca semi 

lla viable· y tienen que establecerse mediante la plantación

de esquejes, estolones y rizomas, o cañas. En este caso no-
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sa necesita preparar un tarrano fino para la siembra, pues 

además no seria conveniente. Si las condiciones del tiempo son 

adecuadas, la plantaci6n suele hacerse inmediatamente despuls

de lab.rar la tierra. 

La semi:lla.-

Cuando se pretende establecer un cultivo de forrajes hay

qua tomar en cuenta que dicho cultivo se puede establecer con

la utilización de semilla y material vegetativo. 

a) Por semilla 

La identificación de especies forrajeras que tengan bue-

nas posibilidades, es una actividad que debe hacerse con ur- -

gencia, a fin de hacer una rápida y eficiente evaluación de 

ecotipos de especies (gramineas y leguminosas) que tengan -

adaptación a situaciones especificas, a la ecologia y al mane

jo al cual se han de someter esas plantas, asi como su inte- -

raccfón con los animales que las van a utiliz~r. El logro de

nuevos potenciales. de. aprove.chamiento por el ganado dependerá

de la disponibilidad que haya de semilla, as, como de su cali

dad ya que exiiten diversas variables que influyen en los -

niveles de producci6n de la misma. Las ireas que tengan una 

pro~ucción eficiente, serán aquellas en donde exista una com-

binación satisfactoria de diversos factores como; clima, sue--

1 o, mano de ob.ra y manejo de operaciones para producir a 1 -

tos y constantes rendfmi~ntos de semilla y recobrar altos ni-

veJes de ista posteriormente. Para esto, es necesario locali-

zar sitios adecuados para cada especie. 

EJ adquirir semilla para establecer un cultivo forraje~ -

ro no representa todoel problema sino que hay que tomar e.n--
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cuenta todavía la ge.rminaci_ón de la mi.sma, porque existen 

factores que alteran dicho proceso en el interior de la sem! 

lla pudiendo ser estos: Lasso (1975). 

- Envolturas duras e impermeables 

-Permeabilidad al oxigeno 

- Temperaturas cardinales 

- Luz 

Estos como factores físicos, pero tamhiin existen al-

gunos factores químicos como son: 

- Substancias qu1micas inhib_idoras que se encuentran--· 

en los tejidos de la cubier~a y membrana de la semilla. 

- Substancias qu1micas que rodean al emhri6n, en algu

nos casos se puede hacer que el porcentaje de germinación- -

se e.le.ve en mayor grado como la ut'ilización de algunos méto

dos de escarificación pudiendo ser estos de tipó quimico, me

cfinico o f1sico. (Brewbaker, 1976; Whiteman, 1980; y Crowder 

y Chheda, 1982} establecen que la escarificación de semillas 

de especies forrajera~ pueden hacerse a través de los méto-

dos mencionados anteriormente. 

Escarificación Mécanica.-

Consiste en adelgazar o romper la cubierta de la semi

lla utilizando escarificadores, que constan de superficies

recubiertas con lija, donde al friccionar la semilla o gol-

pearse contra ellas, la cubierta se adelgaza o se rompe . 

Escarificación con Acido.-

Consiste en sumergir la semilla en soluciones dilufdas 

de ácido sulfúrico (H 2so4}. 
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Hump~reys {l98Q) recomienda colocar la semilla en icido sul-

fartco concentrado. 

Sin embargo, en concentraciones de 20 a 80% el ácido- -

tiene mayor actividad escarificadora; el tiempo de exposición 

recomendado var1a de 5 a 20 minutos. 

Tratamiento con calor seco.-

Es la aplicación de calor, en condiciones secas, para

romper la latencia de la semilla. 

Humphreys (1980) lo informa en semilla recten cosechada de -

pasto buffel (Cenchrus ciliare) en el cual se aplicaron 40°c

durante 10 dfas. 

Mott, Cook y Willtams (1982) estudiaron el efecto del calor -

en la germinación y viabilidad de semillas de 15 especies de

leguminosas e informaron que el tratamiento óptimo varió en-

tre especies y lotes de semilla. Dentro de especies, los me-

jores tratamientos variaron de 160°C por seg. a 140°c por - -

seg. 

El remojado.-

En una de las técnicas que ha sido muy utilizada~ con-

siste en sumergir la semilla en agua, durante cierto tiempo-

para acelerar el proceso de la imbibición o para mejorar las~ 

caracterlsticas de la cubierta. 

b} Material vegetativo 

Es otra de las formas en las cuales se puede establecer

un cultivo forrajero, con la utilización de cañas, estoiones

o rizomas (partes de la planta} 

Métodos de siemb~a.-
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ai l'ara s.e.mi.lla 

~l Para material vegetativo 

al Para semilla 

Cuando se. trata de. un e.s:tab.1ecüniento a través de semi

lla (reproducción sexual}_, la s:iemb.ra se puede hacer al voleo 

en terrenos donde hubo movimiento de suelo o sobre cenizas en

donde después del desmonte, sin juntar lo cortado o desmonta

do se realiza la quema. 

En terrenos con topografía accidentada, donde el suelo

es poco profundo, con piedras, troncos y raices de arboles y

donde no se deb.e hacer movimiento de suelos, es mejor est&bl! 

cer la ~radera a espeque, es: decir haciendo hoyos a poca pro

fundidad y depositando varias semillas cubriendolas con poca

tierra. También se puede hacer la s:iemb.ra al voleo pasando -

unB rastra d~ ramas o de discos posteriormente; o en surcos a 

una distancia de 70 - 90 cm. entre surco y surco. 

En cualquiera de estos casos la semilla no debe quedar

a una profundidad mayor de 2 cm. En caso de suelos arcillosos 

conviene sembrar a tierra venida. 

~) Para material vegetativo 

Los métodos: de plantaci6n de las gram{neas: perennes de

propagación vegetativa, varian segGn el tipo de material que

se utilice para la plantación. 

El pasto elefante y la cafta forrajera se propagan mediante~

estacas proce.den.tes dP_ las caftas en cre.ciruientu actí.vo. Los

canutos: de cana con dos o tre.s yemas. pueden plantarse a mano

con un azadón o se pue.de.n pone.r en surcos profundos y cubrir-
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los con al arado. 

La profundidad da plantación depender~ del tipo de sue

lo y de las condiciones de humedad; e.n suelos muy húmedos ·so

lo se cubrirán los canutos ligeramente y se dejar~ fuera la -

yema superior, pero si el clima es m~s seco y los suelos son

arenosos, se cuhriran con dos o tres pulgadas de suelo. 

En suelos donde haya termitas activas, se ohtendrÍn por 

lo general mejores resultados utilizando cafias enteras en vez 

de trozos, y si es necesario se esparcirá un polvo insectici

da sobre los surcos, antes de cub.rirlos. 

las especies rizomatosas o estolonifera se propagan - -

por medio de pedazos de rizoma o estolón, aunque los estolo-

nes de algunas especies no se adaptan muy facilmente. En te-

rrenos sueltos, el material de plantación se puede introducir 

en el suelo con el pie o dej~ndolo caer delante de las ruedas 

de un carro o tractor. 

En climas secos debe plantarse el material con azad6n o 

distribuirlo en surcos poco profundos, cubriendolos despuis

con el arado o a mano. 

Requiere de algo de trabajo el establecimiento de prad! 

ras por propagact6n vegetativa, pues hay que recoger y trans

portar el material, y despuis h~cer en general la mayor parte 

de los trabajos a mano. 

Cualquiera que se.a e.l material de propagación vegetati

va que se uti.l ice, 110 debe.rá dejarse secar antes de la plant! 

ción. 

Selección de Material.-



La primera cons.i de.raci.ón que debe nace.rse antes de de

cidir que se va a sembrar, es seleccionar los materiales. 

Para~ establecimiento de praderas temporales se ten-

drán que utilizar mezclas de semillas cuyas especies se esta 

blezcan rápidamente, y sean capaces de producir grandes ren

dimientos el primer año. 

Para praderas de 3 6 4 años de duración, se tendrá que 

utilizar semillas cuyas especies sean de vida más larga, por 

lo tanto, el establecimiento será menos rápido con el fin de 

que la pradera esté en producción intensa el tercer y cuarto 

años. 

Para realizar correctamente la selección del material

ya sea semilla o material vegetativo de~e tomarse en cuenta

lo siguiente: 

A) En el caso de semilla, que ésta sea via~l2 y de tama~o 

adecuado para las condiciones. del suelo en donde se va a se~ 

bra r. 

B) Para el caso del materi~l vegetativo, tiene que verse

que la planta que se va a utilizar tenga un estado fisiol6g! 

co avanzado, es decir que haya llegado a la madurez, y ade-

más que tenga un acepta~le número de yemas las cuales deben

ser vigorosas .• 
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tU. MATERIALE_S. '( METOOOS 

3.1 Uhicacf6n del ~rea de estudio 

Este trabajo se realtz6 en las cercanias de Guachinango 

Jalisco municipio del mismo nomhr~ La población de Guachinan-

go se localiza a 130 Km. al occidente de la ciudad de. Guadala-

jara, Jalisco. 

Las cordenadas son 104° 24' long W y una latitud de 20°-

32' norte y una altitud de 1285 msnm (patio de la escuela, -.

anuario astronómico de Tacubaya). 

E.1 municipio de Guach.inango cuenta con una superficie 

de 483.19 Km 2• El 72.62% de la superficie total es una zona 

accidentada lcerrosl; el 17.56% es una superficie semiplana y

el 9.82% es terreno plano. 

La zona accidantada se encuentra al norte y sur de la e~ 

becera municipal con alturas que van de los 1000 - 2000 msnm. 

La superficie plana, se encuentra en la periferia de la

cab.ecera municipal y al sureste de la misma con alturas de 

1500 msnm. 

El municipio de Guachinango col inda con los municipios: 

al norte con el Estado de Nayilrit (Rfo de Ameca como lindero). 

Al sur de con el municipio de Mixtlin y Atengo. 

Al oriente con el municipio de Ameca. 

Al poniente con el municipio de Mascota y San Sebastian-

del oeste. 
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3.1.1 Suelos 

En lo que se refiere al factor edifico; se puede menci~ 

nar que, el suelo es de una textura arcillosa {suelo pesado), 

que el suelo esta formado por dos unidades; de acuerdo r la -

clasificación de la FAO, siendo estos cambisoles y regosoles, 

siendo el cambisol crómico (.Be) y el regosol eutrico (Re). 

Cambisol crómico.-

Son suelos de. ori.gen residual, asentados sobre rocas --

igneas extrusivas icidas. Estos suelos, son jovenes, poco de-

sarrollados, presentan en el sub.suelo una capa que forma te-

rrones; estos son de color rojizo o pardo obscuro, con alta-

capacidad de retención de nutrientes, fertilidad moderada y

desarrollados bajo climas templados y semicilidos. 

Regosol eutrico.-

A estos suelos se les llama tambiin esqueléticos, por -

que provienen de materiales no consolidados, que descansan s~ 

bre la rocadura subyacente; son de color gris rojizo, de fer-

tilidad baja o moderada, pudiendo utilizarse estos para dife-

re.ntes cultivos. 

Este, es un suelo cuya textura es migajón-arcillosa con 

un porcentaje de materia orgánica de 1.79%. 

De acuerdo a la presencia de algunos nutrientes en este suelo 

se encontro que había deficienc'ias en algunos de ellos, por -

e.,jemplo: 

e.l ca 1 ci o es muy bajo 

el potasio es llajo 

el magnesio es de un nivel medio 
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el manganeso es alto 

el fósforo es bajo 

el nitrógeno nítrico es bajo 

el nitrógeno amoniacal, va de un nivel medio a alto 

Cabe señalar que el pK de este suelo es de 5.2, por lo-

tanto, el aprovechamiento de los principales nutrientes del-

suelo para las plantas, no son utilizados o tomados de una m! 

nera eficiente por las mismas, a excepción del manganeso que

si es aprovechable en un pH ácido como lo manifiesta este ~ni 

lisis del suelo. 

3.1.2 Vegetación 

La vegetación en la zona es muy variada encontrandose -

el bosque mediano subcaducifolio en el que se encuentran pre

dominantemente el pino (Ptnus, spp), y el encino (Quercus, -

spp}, entre los más importantes, existiendo además el bosque

espinoso, conformado principalmente por especies del género-

Acacia como son el tepame y el huizache; de la misma manera -

se encuentra una gran superficie de pastizal, siendo este de

tipo mediano abierto donde se encuentran especies como el za

cate navajita (Bouteloua, gracilis), pasto chino (Setaria, fa 

berii) entre otros. 

3.1.3 Clima 

El clima del lugar es de la siguiente manera: 

Temperatura.-

La temperatura media del mes mis fr{o es inferior a - -

l8°c pero superior a - 3°c, solo en 1987 la temperatura des-

éendio hasta - 6°c. 
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La temperatura media del mes más caliente es superior a 

los l0°C, 

De acuerdo a la clasificación climática de Koppen es el llama 

do (cw); que es un clima templado subhQmedo con lluvias en ve 

rano y que se localiza en dos grupos de regiones de la tie- -

rra: En lugares elevados de las latitudes bajas, en donde la

altitud reduce la temperatura de los climas aw (caliente sub

h~medo con lluvias en verano}, o en lugares templados de las

latitudes medias en donde los monzones producen lluvias de-

verano.(García, 1986). 

La precipitación pluvial anual en este lugar es de 987-

mm (Plan Municipal de desarrollo 1980}. 

3.2 Metodologta 

3.2.1 Selección del sitio experimental 

La selección del sitio se hizo por la facilidad de un

terreno que se encuentra en las cercanías del pueblo, cuyas-

medidas para llevar a cabo el trabajo eran adecuadas, ademis

para facilitar el cuidado de los forrajes ya establecidos, -~ 

así como las maniobras de corte y pesado al momento que fuera 

necesario. 

Ad~más de que el suelo de donde provenía la semilla - -

lmateri~l vegetativo) era muy similar en cuanto a las caracte 

rfsticas físicas del que se utilizó para este trabajo. 

El número de especies a estudiar son 6 aunque se sembra 

ron 9; 3 se perdieron por exceso de humedad (Guinea, Rhodes y 

8ermuda cruza 2). 

El trabajo experimental fue como sigue: 
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Se realizaron 9 tratamientos con 3 repeticiones cada -

uno, cada repetición era una parcela de 4 x 4, por lo tanto -

el tratamiento e~a de 48 m2 

Este trabajo se estableció bajo condiciones de temporal, tra

bajo que inició al principio de las lluvias, (15 de junio). 

3.2.2 Preparación del suelo 

La preparación del suelo es un factor importante para -

el establecimiento de especies forrajeras; aquí se hizo de la 

siguiente manera: 

En el mes de mayo se barbechó quedando con una gran ca~ 

tidad de terrones debido a que el terreno es un poco arcill~ 

so. 

Hubo lluvias al final del mes, que sirvieron para remojar o -

ablandar los terrones que posteriormente fueron desbaratados

con un azad6n; no se utilizó la rastra debido a que el terrJ

no es muy pequeño por lo que se prefirió utilizar al azadón. 

Al principio se procedió a limpiar el terreno de los re 

siduos de la cosecha anterior (esquilmos) para posteriormente 

barbechar. 

3.2.3 Siembra 

Para iniciar la siembra se planeo una cantidad de 9 es-

pecies: Elefante, King Grass, Taiwan, Merker_on, Estrella, Ber 

muda Ct·uza 2, Chícharo Gandul, Guinea y Rhodes: Estas 9 espe-

cies fueron sembradas cada una, de la siguiente manera; 

Las primeras 6 especies se sembraron el d'a 15 de Junio 

1990 y las últimas 3 el día 16. 

Elefante.-
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Para esta especie se utilizó una densidad de siembra de 

5 Kg. de material vegetativo lo que corresponde a una canti--

dad de 1042 Kg/Ha. que es lo recomendado para esta zona. 

(Eguiarte ~ ~. 19871. 

Para distribuir uniformemente los 5 Kg. de material ve

getativo en este tratamiento, se hicieron 7 surcos por repe~

tición a tma profundidad de 15 cm. aproximadamente. una vez -

hechos los surcos, se depositó el material vegetativo (cañas) 

en el fondo del surco y se tap6 ligeramente (5 cm.} con el -

azadón. Cada pedazo de caña contenía 2 y 3 yemas. 

King Grass.-

En este tratamiento se hizo la distribución del mate- -

rial de la siguiente forma: 

Debido a que los tallos eran más gruesos y había una m~ 

nor cantidad de yemas que en el pasto elefante. se contaron -

las yemas del material y por cantidad de yemas en el material 

se distribuyó en la superficie a sembrar. 

Taiwan.-

En este tratamiento la cantidad de surcos se reduce a -

4/rep., pero sin salirse de la regla de la densidad de siem-

bra (5 Kg/48 m2 ó 1042 Kg/Ha.}. 

Merkeron.-

También se utilizaron 5 Kg. de material vegetativo dis

trihuido en 4 surcos por repetición y en surcos de 15 cm. de-

profundidad. 

Estrella y Bermuda cruza 2.-

Se utilizó el sistema que en Merkeron, solo que aqui 
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la capa de tierra sobre el material fué de menor espesor. 

Gandul.-

Se hicieron 7 surcos por repetición y utilizando 230 gr. 

de semilla, es decir 47 Kg/Ha. 

Guinea y Rhodes.-

Se hicieron los mismos surcos (7/rep.}, utilizandose--

125 gr. de semilla o 26 Kg/Ha., para cada uno de los tratamien 

tos. 

3.2.4 Labores Culturales 

Dentro de las labores culturales fu~ el deshierbe con-

azadón cuando el cultivo estaba peque~o y un deshierbe a mano

cuando el cultivo estaba grande (1.5 m}. 

Otra de las labores culturales fué, limpiar de mala hie~ 

bas los callejones aleda~os a las parcelas con el fin de evi-

tar hospederos de plagas que pudieran pasarse al cultivo y da

ñarlo. 

Ferti 1 i zación.-

La fertilización fuá dada en dos etapas, con una fórmula 

de 300-00-00. 

La primera etapa 150-00-00 corresponde a 9.5 Kg. de urea 

para la superficie que. corresponde a 6 especies (Jas. que se -

mantuvieron hasta ese momento}. 

Esta fertilización fu~ dada ~1 19 de agosto de 1990, 8-

dlas antes del primer corte cuyo d{a era el N°72 de haber sem

brado. 

La segunda fertilizada se le dió el 28 de agosto es. de-

dr un día después. del primer corte {_9.5. Kg. urea). 

3.2.5 Cortes (descripción} 
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Siendo el día 72 de haber sembrado se procedió a hacer-

el primer corte, cuando las plantas tenían desde un metro ha! 

1.60 m excepto el Gandul, Estrella y Bermuda. 

El corte se hizo a una altura de 15 cm. aproximadamente 

en todas las parcelas excepto Estrella y Gandu~; en ~stas dos 

especies se .observó un limitado crecimiento debido ~1 exceso

de humedad (llovio mucho} y a la vez por la influen~ia del--

suelo que es arcilloso. 

?ara llevar a cabo los cortes se procedió a dejar un margen--

de. 50 cm. de ancho alrededor de cada parcela por lo que se--

redujo la cantidad de forraje a contabilizar, es decir que la 

superficie a cosechar (parcela útil) fué de 9m2. 

Una vez que se hicieron los cortes se tomaron muestras

para el análisis de proteína y demás componentes, GSÍ cerno-

M.S. y M.V. (pesada del forraje}, los dos cortes tuvieron ~1-

mismo procedimiento. 

El segundo corte se realizó 30 días después del primero. 

Ca~e mencionar que después de haber hecho el segundo corte se 

mantuvieron intactas las parcelas con el fin de observar el-

comportamiento en el período de invierno; manifestando poca-

afectación por el frío cuya temperatura menor fué de aproxi-

madamente 4°c {19901. 

En los primeros días de febrero, hubo precipitaciones -

que influyeron en la aparición de yemas en las plantas. 

3.3 Análisis Estadístico 

De acuerdo al trabajo realizado fueron consideradas- -

tres variables de e.valuación las: cuales son: 
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Producción de materia verde 

M a te ri a :seca 

Componentes bromatológicos (F.C, P.C, Grasa, Cenizas,--

E. L. N.). 

Se utilizó un terreno representativo de la zona bajo e~ 

tudio de aproximadamente 625 m2 en el que todavia se encontr~ 

ron residuos de ma'í.z (.esquilmos) del ciclo anterior, con una-

pendiente de aproximadamente 5 % • 

3.3.1 Variables bajo estudio 

La producción de M.S., M.V. y componentes del análisis

bromatológico son las variables a estudiar. 

El análisis de varianza y bajo un diseño experimental-

completamente al azar se analizaron las. variables; en la pro

ducción de materia verde, s.e analizó el rendimiento tomando-

en cuenta una superficie de 9 m2 debido a que se eliminó un-

margen de 50 cm alrededor de cada parcela (.repetición) cuya-

superficie era de 16 m2; este mismo concepto fu~ aplicado al-

segundo corte. 

Cabe señalar que el forraje cortado fué consumido por-

animales de carga (_bestias. mulares.) manifestandose aceptación 

por dicho alimento. (un mes entre un corte y otro}_. 

El análisis estadistico del análisis bromatológico del

primer corte se hizo puramente descriptivo, de~ido a que no-

se tomó la muestra de cada una de las parcelas, sino que se--

tomó la muestra de todo el tratamiento. 

Para el caso del segundo corte si se tomó 1 a muestra de 

forraje de cada una de las parcelas (.repeticiones} para hacer 
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el estudio bromatológico y saber con esto la calidad nutriti

va del forraje. 

En el análisis bromatológico se incluye: (para el pri-

mer corte) porciento de proteina, porciento de M.S., cenizas, 

extracto etereo, extracto libre de nitrógeno y fibra cruda. 

Para el caso de M.S., también se hace el ANVA con el-

diseño experimental completamente al azar, con el fin de de-

terminar la diferencia desde el punto de vista estadistico de 

la producción de M.S. de cada una de las parcelas, ya que es

la variable más importante en el concepto de rendimiento, 

ademis de ser el aspecto más coman para medir la producci6n -

de forraje. 
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IV. RESULTADOS y DISCUSIONES 

4.1 Primer Corte 

4.1.1 Producción de Materia Verde 

Los resultados obtenidos en el análisis de la varianza, 

realizado para evaluar las especies forrajeras bajo estudio-

en términos de producción de forraje en base a materia verde

se presentan en el cuadro l. 

Cuadro-1 Análisis de Varianza para la Producción de M.V. 

F.V G.L. S.C. CM Fe Pr F 

Trat. 4 249934156 62483539 11.67 0.0009 

Error 

Total 

10 

14 

53547325 5354732 

c.v. 43.3% 

En este cuadro se puede observar que existen diferen- - · 

cias significativas (Pr .0009) en la producción de forraje 

en base a materia verde entre las especies forrajeras evalua

das en esta región. 

Los resultados estimados de los promedios de producción de 

forraje (M. V.) de cada una de las especies se indica en la 

figura 3. 

En la figura 3, se pueden observar que de las especies

evaluadas, el pasto elefante (Pennisetum purpureum) es el-

que tiene una mayor producción de forraje verde; esta pro --
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Figura 3. Producción promedio de forraje 
[ton/Ha. de M.V.l en las especies bajo 

estudio. 

Elefante Klng Grasa Talwan Merkaron E. Africana 

Especies 
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ducci:ón. das:de. l.ue.go que. e.s.tá re.fe.rida a un solo corte, que-

es el prime.ro, y que. a la vez e.s mll!Y baja, de. acuerdo con lo 

que Flores- (1983I me.ncion.a sob.re. producción éíe M. V. en el 

Estado de Veracruz; La producción de M.V. de cualquiera de-

es-tas especies es en promedio de 34 tn/corte. 

Es prolfaóle. que e.l 5ajo rendimiento de M. V., se haya debido

a que el corte se hizo a los 72 días de haberse sembrado, y

que además la primera fertilización (exclusivamente nitroge

no) se haya realizado 8 dias antes del primer corte. Otro de 

los factores y posiblemente el más importante es el que se -

refiere a la climatolog1a; puesto que se está trayendo las -

especies de un lugar a otro, razón por la cual no manifies-

tan su potencial en este sitio. 

4.1.2 Producción de M.S. 

Los resultados oótenidos en el análisis de varianza 

realizado para evaluar las especies forrajeras bajo estudio, 

eJI te.rmin:os de la producción de forraje en base a materia-

Ee.ca se. presentan en el cuadro 2. 

Cuadro 2 Análisis de Varianza para la Producción de M.S. 

F.V 

Trat. 

Error 

Tata 1 

G. L. S. e. 
4 8. 059.77333 

10 1.7866 

14 9 .. 84637333 

e. v. 42.2.% 

. e .M. 

2.01494333 

.17866 

Fe 

11. 28 

Pr F 

0.0010 

En este cuadro se puede observar que existen diferen

cias significativas en la producción de forraje en base a -

materia seca entre las especies forrajeras evaluadas. 
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Figura 4. Producción promedio de forraje 
[ton/Ha. de M.S.) en las especies bajo 

estudio. 

Elefante Klng Grasa Talwan Merkeron E. Africana 

Especies 
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Los. re.s.ultados. es.t'Lrnados. de. los.. prome.di_os de producción de.--· 

forraje (M.S. I de cada una de. las especies. se indica en la -

figura 4. 

En la figura 4 se puede observar, que sigue siendo el -

Elefante \Pennisetum purpureum) el que también manifiesta -

una mayor producción de M.S., seguido del King Grass (Penni

se.tum purpureum x P. tiphoides) y el Taiwan {Pennisetum pur

pureum Var. A-144}, Merkeron (Pennisetum merkeri) y E. Afri

cana (Cynodon plectostachyus). 

El concepto de M.S. es quizá el de mayor importancia en una

evaluación de producción de forraje, porque es precisamente

la M.S. la que nos indica el potencial de las especies en -

estudio 

4.1.3 Aspectos Bromatológicos 

Es de vital importancia conocer la calidad nutritiva -

del forraje, asi como su palatabilidad, ya que de esto depe~ 

de.rá la aceptación por los animales que lo consumirán. 

Cuadro 3 Res u lt a dos Obten i dos en e 1 A n á 1 i s i s Broma t o 1 ó g i e o (B. H) 

E 1 efante King Grass Merkeron Taiwan E. A. 

Cenizas. 2.60 3.10 2. 5 3 4 

P. e. 3.00 3.20 5.20 3. 5 9.6 

F.C. 5.90 4.40 4.30 6.4 10.6 

E.ET .40 .10 . 4 . 2 . 2 

E. N. N. 9.3 9. 40. 5.5 10.8 19.30 

En el cuadro anterior se puede observar que en; ceni

zas, el Estrella (Cynodon plectostachYus), tiene mayor can

tidad, cosa que es muy bueno para el a'nimal que lo consuma; 
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Figura 5. Resultados obtenidos en el 
analisis bromatológico [primer corte) 

Porcentaje 

11111111 Elefante 

- Talwan 

B Klng Grasa 1:::::::::::::1 Merkeron 

lii\it$1 E. Africana 

Cenizas P.C. F.C. E.E. E. N. N. 

Factores Bromatológicos 
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respecto a la proteina cruda el Estrella lCynodon plectosta-

ch1us}, tambiin manifiesta una mayor cantidad que el Merkeron 

(Pennisetum merkeri), Taiwan (Pennisetum purpureum Var. - - -

A-144), King Grass (Pennisetum purpureum x P. tiphoides), y

Elefante (Pennisetum purpureum), considerandose la caracterf~ 

tica más importante para evaluar la calidad de un alimento. 

La fibra cruda es otro aspecto en el que el pasto estrella si 

gue siendo el más alto, al igual que en el ENN a excepción 

del E. etereo que es bajo (.2%). 

En conclusión respecto al cuadro anterior, se puede de

cir que el pasto Estrella (Cynodon plectostachyus) tiene ma-

yor ventaja sobre los demás. 

4.2 Segundo corte 

4.2.1 Producción de Materia Verde 

Los resultados que se obtuvieron en el análisis de la -

varianza de la producción de forraje en base a materia verde

se presentan en el cuadro 4. 

Cuadro 4 Análisis de Varianza de la Producción M.V./Ha 

F.V. G.L. S.C. CM FC Pr F 

Trat 4 2302102057 575525514 14.96 0.0003 

Error 

Total 

10 

14 

384625514 

2686727572 

c.v 31.8% 

38462551 

En el cuadro 4 se observa que sigue habiendo diferen--

cias significativas entre las especies en la producción de 

forraje en base a M.V.; aunque en este corte se incrementa

la producción, sigue existfendo dicha diferencia desde el --
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Figura 6. Producción promedio de forraje 
[ton/Ha. de M.V.] en las especies bajo 

estudio [segundo corte]. 

Elefante Klng Grasa Merkeron Talwan E. Africana 
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punto de vista estadístico. 

Los resultados obtenidos de producción de M.V. de las

especies que se estan evaluando se muestran en la figura 6,

considerandose los promedios de cada tratamiento. 

En la figura 6 se muestra un comportamiento muy dife-

rente al corte anterior en cuanto a producción de M.V. se -

refiera; es muy probable que se deba a que ya hubo un esta-

blecimiento completo, que el fertilizante nitrogenado haya

estimulado el crecimiento de yemas, y el amacollamiento con

viertiendose en un alto rendimiento, además que el aspecto-

climatológico haya favorecido en su momento a las plantas. 

En este caso, se puede decir que la producción de dos espe-

cies {King Grass "Pennisetum purpureum x P. tiphoides" y - -

Elefante "Pennisetum purpureum") son aceptables; coincidien

do con la producción a que se refiere Flores (1983) para el

estado de Veracruz. 

La diferencia que existe en este corte es que el Merkeron -

(Pennisetum merkeri), superó en producción al Taiwan (Penni

setum purpureum Var. A-144), cosa que no sucedió en el pri-

mer corte. 

4.2.2 Producción de Materia Seca 

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza pa

ra la producción de materia seca se observan en el cuadro 5. 
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Cuadro 5 Análisis de Varianza para la Producción de M.S/ Ha. 

F.V. G.L. S.C. CM Fe Pr F 

Tra t. 

Error 

Total 

4 

10 

14 

130004724 

21194156 

151198880 

c.v. 31.7% 

32501181 

2119415 

15.33 . 0003 

Nuevamente podemos observar diferencias significativas

entre las especies en lo que respecta a 1a ~rod~cci6n de M.S. 

Los resultados estimados de los promedios de producción de-

forraje (M.S.) de cada una de las especies, se observa en la

figura 7. 

En la figura 7 se observa que para este corte la espe-

cie con mayor rendimiento de forraje en base a M.S., sigue-

siendo el pasto Elefante (Pennisetum purpureum), seguido por

el King Grass (Pennisetum purpureum x P, tiphoides), Merkeron 

(Pennisetum merkeri )_, Taiwan {_Pennisetum purpureum Var. A-144) 

y Estrella (Cynodon plectostachyus), una de las caracteristi

cas mis notables es que el Merkeron (Pennisetum merkeri), a

superado al Taiwan (Pennisetum purpureum Var. A-144}; es muy

probable que se deba a su capacidad de regeneraci6n despufis-

de un primer corte o a una mayor respuesta a la aplicación de 

nitrógeno. 

4.2.3 Aspectos Bromatológicos 

Los resultados que se obtuvieron en el análisis de va-

rianza, realizado para evaluar las especies forrajeras respe~ 

to a su valor nutritivo (Análisis Bromatológico se presenta-

en el cuadro 6 para cada uno de los siguientes conceptos: 
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Figura 7. Producción promedio de forraje 
[ton/Ha. de M.S.] en las especies bajo 

estudio [segundo corte]. 

Elefante Klng Grasa Merkeron Talwan E. Africana 
Especies 
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Cuadro 6 Análisis de Varianza para el contenido de Cenizas 

F. V. 

Trat. 

Error 

Total 

G. L. 

4 

10 

14 

s. e. 
54.1955 

33.3136 

87.5091 

C.V.15.96% 

CM 

13.5488 

3.3313 

Fe 

4.07 

Pr F 

0.0328 

En el cuadro 6 1 o que se puede observar es que Si exiSten 

diferencias significativas entre especies en el contenido de-

cenizas (minerales) en las especies forrajeras evaluadas. 

Cuadro 7 Análisis de Varianza para el contenido de P. e. 
F. V. G. L. S. C. CM Fe Pr F 

Tra t. 4 10.4739 2.6184 13.05 . 0006 

Error 10 27.009 2.7009 

Total 14 37.4830 

C.V. 5.32% 

En el cuadro 7 se puede observar que existen diferencias

significativas entre las especies respecto al contenido de pr~ 

teína cruda. 

Cuadro 8 Análisis de Varianza para el contenido de F.C. 

F.V. 

Tra t. 

Error 

To ta 1 

G. L. 

4 

10 

14 

s. e. 

10.4739 

27.009 

37.483 

e. v. 5. 8% 
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En el cuadro 8 observamos que desde el punto de vista -

estadistico no se tiene diferencias entra especies respecto -

al contenido de fibra cruda, por lo que se considera que las

especies son iguales. 

Cuadro 9 Análisis de Varianza para el contenido de Grasa 

F.V. G.L. S.C. CM Fe Pr F 

Tra t. 

Error 

Total 

4 

10 

14 

2.0037 

l. 3032 

3.3069 

c.v. 33.15% 

• 5009 3.84 • 0383 

• 1303 

En el cuadro 9 se concluye que existen diferencias signi 

ficativas entre especies respecto al contenido de grasa de -

las especies forrajeras evaluadas. 

Cuadro 10 Análisis de Varianza para el contenido de E.N.N. 

F.V. G.l. S.C. CM Fe Pr F 

Trat. 4 83.0321 20.7580 • 85 • 5234 

Error 10 

Total 14 

243.3289 

326.3215 

c.v. 15% 

24.3289 

En el cuadro 10 se observa que no existe diferencia sig

nificativa entre las especies respecto a E.N.N. por lo que 

se puede decir que estadísticamente en este concepto todas 

son iguales. 

los resultados que se obtuvieron en el análisis brcmato-

16gico (B.S) se presentan en el cuadro 11. 
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Cuadro 11 Resultados Obtenidos en el Análisis Rromotológico 

(R. S.} 

Especie 

Elefante 

King Grass 

Taiwan 

Merkeron 

E. Africana 

Re p. 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Cenizas 

12.8 

12.9 

11.1 

14.39 

13.57 

15.96 

10.1 

10.8 

12.36 

12.4 

6.23 

11.28 

11.16 

8.22 

8. 51-

P. C. 

15.5 

15.7 

14.4 

16.8 

17.1 

17.3 

17.9 

15. 1 

17.1 

19.6 

18.9 

18.3 

21.4 

19.1 

20.04 

F. C. 

31.1 

28.3 

28.5 

29.3 

28.2 

23.9 

29.1 

26.6 

27.8 

27.68 

27.72 

29.3 

28.9 

29.1 

29.68 

Grasa 

1.18 

.53 

.94 

2. 14 

l. 61 

l. 35 

.45 

1 

.76 

.33 

.85 

l. 25 

l. 55 

l. 42 

.97 

E.N.N 

32.62 

35.57 

37.06 

30.47 

32.32 

33.53 

29.71 

36.5 

35.21 

30.29 

40.07 

32 

18.49 

33.64 

33. 1 

En este cuadro, lo que se puede observar es que el con-

tenido de P.C. es alto, posiblemente debido a la fertiliza·

ción nitrogenada. Lewis (1952) indica haber obtenido aumentos 

en el contenido de P.C. de la ~l.S. de las gramíneas cortadas

para la henificación o el ensilado. 

Las cenizas, manifiestan un contenido estable entre repeti-

ciones excepto el Merkeron (Pennisetum merkeri), en su repe·-
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Figura 8. Resultados obtenidos en el 
analisis bromatológico [segundo corte] 

l!llllll Elefante ~ Klng Grua CkJ Merkeron - Talwan -E. Africana 

Porcentaje Letras diferentes denotan slanlficancla (Duncan 

Cenizas P.C. F.C. E.E. E. N. N. 

Factores Bromatológicos 
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pe.ti.ci:ón 2 que. e.s.. de. 6..2.3, pe11s.ando que. 1 a rnue.s.tra para e.s.

ta repetición pudiera e.s.tar mal tomad.a; por e.je.mpl o: que.-

la muestra huoiera sido puro tallo o puras hojas. 

En e 1 cas:o de_ fHira cruda, s:alie.mos. que. e.s. tn.d '(s;pe.n.s:alil e. con._2. 

cerla para clasi.ffcar y valorar e.l ali.me.nto Cforraje.L ya-

que esta caractertstica repre.senta la parte. no digeri~le de

los forrajes y en general los alime.ntos de. orige.n ve.ge.tal. 

En. el cuadro anterior lo que. se. pue.de. olise.rvar es que_

la grasa e.s e.l ele.me.n.to de. los forraje.s analüados o estudi_! 

dos que en menor porcentaje. se. e.ncue.ntra, lo cual nos indica· 

el valor energitico de dichos forrajes. 

El extracto no ni.troge.nado mani.fi.e.s.ta aproximadame-nte. un ra.n 

go que va de 18.49% - 40.07, caractertstica que nos manifies 

ta los caroohidratos solubles. 

Respecto a este anilfsi.s se puede concluir que el pas.to Es-

trella (Cynodon ple.ctostachjus), tiene los valoras mis altos 

en P.C., la mayorfa en FC, algunos e.n grasa y cenizas (mine

rales) excepto el E.N.N. 

4.3 Producción Total de. los dos Cortes 

4.3.1 Producción Total de. M.V. 

Los resultados que se obtuvieron e.n el anilisis de. va

rianza que se realizó para avaluar las especies forrajeras-

oajo e.studio, en términos de la producción de forraje e.n ba

se a M.V. se. presentan e.n e.l cuadro 12. 
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Figura 9. Producción promedio de forraje 
total [ton/Ha. de M.V.l en las especie 

bajo estudio. 

Elefante Klng Graaa Merkeron Talwan E. Africana 
Especies 
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Cuadro 12 Análisis de Varianza ~ara Producción de M. V. 

F. V. G. L. s.c. CM Fe Pr F 

Tra t. 4 4027353086 1006838271 18. 12 0.0001 

Error 10 555794238 55579423 

To ta 1 14 458314725 

e. v. 30% 

En el cuadro 12 se puede observar que existen diferen- -

cias significativas en la producción de forraje (M. V.) entre

las especies forrajeras evaluadas en esta región. 

Los resultados obtenidos en la producción de forraje en

base a M.V. de las especies forrajeras en estudio se presen-

tan en la figura 9 considerando los promedios de cada trata-

miento. 

Lo que se puede observar en la figura 9 son las distin--

tas producciories que arrojaron cada una de las especies en -

dos corte, realizados en un lapso de 30 días y bajo condicio

nes de temporal. Los resultados más parecidos en producción

son los de Taiwan (Pennisetum purpureum Var. A-144) y Merke-

ron (_Pennts.etum me.rke.ril., con una diferencia de. 111 Kg. a fa

vor de.l Me.rR.e.ron (.Pe.nni se.tum me.rk.e.rf). 

Para saber si tales especies son productivas en la in- -

fluencia del sitio experimental en cuanto a producción de fo

rraje. verde se refiere, habrá que tomar como punto de. refere~ 

cía algunos resultados de producción obtenidos en la zona de

donde fueron tráídos, lugar al que han estado adaptadas. 



Cuadro 13 Comportamiento de Forrajes de Corte bajo condiciones 

de Temporal en el Sur del Estado de Ja 1 i seo 

Elefante 

70 Tn 

King Grass 

75 Tn 

Taiwan 

85 Tn 

Merkeron 

70 Tn 

E. A 

Estos resultados comparativos nos dan una idea del com- -

portamiento que tuvieron y que pueden tener posteriormente las 

especies en estudio, con el fin de obtener un criterio para 

medir el grado de adaptación en función de su producción. 

Para medir dicho grado de adáp:ación, se ha consideradr -

una escala que nos diga si su adaptación es excelente, buena,

moderada y baja. 

Para los valores obtenidos en cuanto a producción podemos de-

cir que el Elefante (Pennisetum purpureum), tuvó un buen com-

portamiento, el King Grass {_Pennisetum purpureum x P. tiphoi-

desl moderadamente y el Taiwan {_Pennisetum purpureum Var - - -

A-144}, Merkeron (Pennisetum merkeri) y Estrella Africana 

(Cynodon plectostachyus), un grado de adaptación bajo. 

4.3.2 Producción Total de M.S. 

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza rea

lizado para evaluar las especies forrajeras bajo estudio en -

tirminos de producción de forraje en base a M.S. se presentan

e.n el cuadro 14. 

Cuadro 14 Anilsisis de Varianza para la Producción de M.S. 

F.V. G. L. S. C. CM Fe Pr F 

Trat. 4 212317909 53079477. 18.07 0.0001 

E.rror 10 29377448 2937744 

Tota 1 14 241695358 

c.v. 30.1% 
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Figura 10 Producción promedio de forraje 
total [ton/Ha. de M.S.] en las especies 

bajo estudio. 

Elefante Klng Grasa Merkeron Talwan E. Africana 
Especies 
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El cuadro 14 nos muestra que existen diferencias signi

fic~tivas entre las espacies en cuanto a producción de M.S. -

se refiere. 

Los resultados obtenidos en la producción de forraje en base

a M.S. de las especies forrajeras en estudio se presentan en

la figura 10 considerando los promedios de cada tratamiento. 

En la figura 10 se sigue manifestando la supremacía del 

pasto Elefante (Pennisetum purpureum), seguido del King Grass 

(Pennisetum purpureum x P. thiphoides], Merkeron (Pennisetum

merkeri), Taiwan (Pennisetum purpureum Var. A-144) y Estrella 

Africana (Cynodon plectostachyusl. 

La M.S. manifiesta una gran importancia, debido a que es la

característica del forraje con la cual se mide su producción. 

De manera concreta y lógica se puede pensar que la diferencia 

en producción tanto en M.V. como en M.S., puede deberse en si 

al complejo da factores (climaticos, edaficos etc}, al cual -

las especies, responden de diferenta manera. 
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V. e O N e L U S lO N E S 

De la realización del presente trabajo se puede concluir lo 

siguiente: 

l. De las 5 especies evaluadas en forma completa, el pasto 

Elefante fue el mejor en producción de M.V. y M.S. 

2. Es posible conservar una gran cantidad de forraje para la 

alimentación del ganado; y obtener mayores beneficios des 

de el punto de vista económico. 

3. Las especies han sufrido un grado de adaptación que mejo

rará progresivamente. 

4. Es posible incrementar la P.C. del forraje con la aplica

ción de adecuadas dosis de fertilizante nitrogenado. 

5. En t€rminos de caracter•sticas nutritivas el pasto Estre

lla es el mejor. 

6. En las prime.ras etapas de. producción {_2do corte) existe

una rápida regeneración del pasto, sie.mpre y cuando el ·

corte no sea muy al ras del suelo (15 cm aprox}. 

7. El clima es un factor determinante para que las especies

manifiesten su potencial. 
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