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Il\TRODUCCIO~ 

La importancia de la producci.Sn forrajera en la 

zo:1a costera de Chi.:::pa!; cstti dada por u .. 'la ganadería suma

mente nu~erosa y selecta, destinada a proporcionar produs 

tos más abundantes y de mejor calidad. 

'l'odo esto con el objeto de alir.Jentar a una pobl~ 

ción en constante crecimiento, cuyo nivel de vida va exi

giendo cada vez mayor cantidad de produ·:tos animales, por 

lo tanto deben afluir al r:~e:·cado: leche, carne, pieles, -

etc. Lo;, cuales se ven seriamente afect1dos por la falta

de alimentos para el ganado durante ciertas ~rocas del 

año. 

E:-. el trópico de H6xico, la producción forraje

ra marca notables diferencias durante el año; en la ezta

ci6n hCi:r.ccla los pastos abundan, pero en. la estación seca 

escasean a tal g:::-ado que el ganado sufre trastornes, pro

duce poco o nada ele lec!1e, no engorda, muestra síntomas -

de debilidad, es prcGa de las garrapatas y sus crias se -

desa:::-rollan deficiente~ente. 

Por tal rnotiv~ la finalidad del sorgo forrajero 

tipo ensilaje, es conservarlo en el punto que resulte m&s 

suculento, con su valor nutritivo rnás ~·lto, para guardar

se en este estado y suministrarlo en la época que no se -

cuenta con forraje fresco, 

Ll desarrollo de este trabaje 9stá destinado a

la producción de forraje para ensilado y emplearlo en la

alirr,cntación del ganado en la zona co~te~a de Chiapas¡ 

por tal n:otivo se ¡:>robaron 11 variedades forrajeras de 

sorgo p~ra ensilaje, tomando en cuenta los aspectos de 

ac<:.ptaci6n y rendimiento en conclicioncs de te:nporal. 
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LITERATURA REVISADA 

Los datos que a continuaci6n se mencionan son

el resultado de experimentos realizados en cuanto adapta

ci6n y rendimiento de sorgos forrajeros para ensilaje en

la zona costera de Chiapas, bajo condiciones de temporal

y han sido obteniuos para dar a conocer la presente info.E. 

maci6n, mismos que sirven de apoyo para el presente trab! 

jo. 

l;spcctos de la zona costera d. e Chiapas • 

. La localización geográfica de la zona costera -

del estado de Chiapas se encuentra entre los paralelos 

14° 30' y 16° 30' de latitud norte y entre los meridianos 

92° 10' y 94° de longitud oeste.Esta rcgi6n presenta una~ 

forma de franja de aproximadamente 300 km. de largo por -

20 a 40 km. de ancho, con una superficie territorial de -

aproximadamente 11,610 km2, orientada del sureste al Nor~ 

este. 

OROGRAFIA.- El relieve que presenta esta zona -

es muy variable, pudi~ndose agrupar en cuatro zonas o 

franjas bien determinadas, las cuales son: ·~ · 

a). Vertiente de la sierra madre de Chiapas, e~ 

ya altitud varía de 3,000 a 1,800 m. sobre

el nivel del mar, con pendientes muy pronu~ 

ciadas. 

b). Zona templada que va de 1,800 a 200 m. s.o -

bre el nivel del mar. 

e). Planicie costera, que va de 200 a 20m. so-
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bre el nivel del mar, con pendientes lige -

ras y ocupa la mayor parte de la superficie 

de la zona. 

d). Litoral, que va de 10 a O m. sobre el nivel 

del mar. 

lliDROGRAFIA. La vertiente hidrográfica de la zo. 

na es de aproximadamente 12,500 km. en la cual se encuen

tran innumerables arroyos y rios provenientes de los escu 

rrideros de la parte suroeste de la Sierra Madre que de -

sernboca al litoral del océano Pac1fico. Dicho escurr.imien 

to es de aproximadamente 4,000 millones de metros cúbicos 

al año, de lo cual se utiliza una mínima parte para el 

riego de 7,000 hectáreas, y en una planta hidroel~ctrica

para generación de energía en la ciudad de Tapachula, 

Chis. 

CJ,U1A. En la zona costera se encuentran varios

tipos de cli~a, dependiendo del relieve ·que presenta. La

temperatura media anual varía de 27°C en la planicie ces

tera a l8°C en la zona templada. 

La precipitaci6n pluvial varía de 3~000 a.4,500 

centí:rr:etros cGbicos en la ·sierra dcr Soconusco y hasta -·-

1,500 c.c. en los municipios de Ar~iaga y Tonalá, Chiapas. 

SUELOs. Los tipos de suelo que predominan en la 

zona costera se encuentran bien localizados; los princip! 

les son: 

a). Alubial, con lluvia todo el año, tal cerno

su nombre lo indica, se encuentran estos 

suelos en las regiones de abundante precip! 

tación y clima cálido. 
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b). Suelo de pradera de montaña. Se localizan

en las áreas pr6ximas a los bosques de conf 

feras en la ladera de la Sierra Madre, son

suelos delgados, generalmente de textura 

arenosa, y con buen dren.:lje. 

e). P.odzonl. Son generalmente delgados conreg~ 

lar contenido de materia orgánica y buen 

drenaje. 

GANADERIJ\. En esta zona se. e:;tima una población 

de 500,000 bovinos, 70,000 porcinos y 700,000 av(~S. Son

los tres tipos de ganado que se explotan, siendo desde 

luego el ganado bovino de mayor import:mi::ia en la regi6n. 

Predominan las razas: Cebú (Indu- Brasil), Brahman, Gyr 

y sús cruzas, se encuentran algunos lotes de razos suizas 

jersey y charolais, principalmente. Es importante señalar 

que el ganado criollo· casi se ha eliminado por completo -

en esta regi6n. 

La superficie que está dedicada a la ganader!a, 

.se estima en 400,000 hectáreas, las cuales se encuentran

con pastos mejorados, como (Pangola, Estrella africana,·

Guinca, Pará, Alemán). 

El sistema de explotaci6n que se practica en la 

zona ea de tipo extensivo y de doble propósito, es decir, 

para producci6n de carne y leche; la forma de alimenta 

ci6n es a base de potrero directo, aunque a Gltimas fe 

chas se ha venido observando el considerable aumento de -

explotaciones con ganado para producción de leche, cuya -
alimentación es complementada con alimentos concentrados 

y ensilados. Estas explotaciones se ma.nejan en forma sem! 
extensiva debido a la influencia que han tenido en la zo-
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na las compañías procesadoras de leche. 

La zona costera env!a anualmente para el abast! 

cimiento del D.P. aproximadamente la cantidad de 10,000 -

cabezas de ganado. 

ORIGEn. Sorghum vulgare Pers. Se cree que es 

originario del Africa, en una gran parte del mundo se cu! 

tiva, principalmente como cosecha de grano para la alime!!. 

taci6n del hombre. En los Estados Unidos se produce prin

cipalmente para la alimentaci6n del ganado y de las aves

domésticas. Pochlman (33), cita que el sorgo es de origen 

tropical y sin duda nativo del Asia y Africa en donde ha

sido cultivado por más de 2,000 años. El sorgo se conocía 

en Egipto con anterioridad al año 2,200 antes de J. C. y 

fue introducido a los Estados Unicos a mediados del siglo 

XIX (37). 

Descripci6n de la Planta.- El sorgo es una gra -

m!nea de tallos erectos y macizos, generalmente huecos, - . 

están formados de nudos y entrenudos, la altura qu~ llegan 

a alcanzar es desde 0.60 m. hasta los 4.5 m. 

Bl sorgo ~s una planta que pertenece a la divi -

si6n de las Angiospermas, clase de las Honocotiled6neas.,

orden de las Glum1foras, familia de las Gramfneas, subfa

milia de las Panicoideas, tribuo de las Andropog6neas y -

su nombre científico: Sorgum vulgare Pers. (22, 32). La

planta tiene una yema en cada nudo en los lados opuestos: 

la longitud de los entrenudos es lo que determina la altu 

ra de la planta. 
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hace que las hojas se desarrollen durante los periodos de: 

sequía; en el encuentro del limbo de la hoja con 1& yema

existe un ap~ndice más o menos desarrollado, llamado l!g~ 

la; las espiguillas pueden variar de atiertas a compactas' 

(1, 22). 

Adaptación. Crece favorablemez:.te en elevaciones-¡ 

menores de 1,850 metros sobrE: el nivel del mar; para un -¡ 
crecimiento óptimo, su temperatura varfa entre los 26"C -

(35). El sorgo requiere te;r-.peraturas ur .. poco :ntis altas que 

el maíz; soporta granccr, calo!"es y tolE'·ra más la sequía.

Se dice que el sorgo es un cultivo que puede esperar la -

lluvia; tarobil!n es muy tolerante a la éilcalinidad. (28) 

SIEHBRA. El sorgo puede sembrarse a chorrillo y 

dar buenos resultados, pero la mayor parte del sorgo para 

la produccic.'5n de forrajes se puede sembrar en lineas con

sembradoras para cereales y es d€ gran utilidad hacerlo -

de esta rr.anera (13, 19). El sorgo puedt:! sembrarse con ha~ 

tante éxito en todos los tipos de suelos, al sembrarlo p:.:_ 

ra la producción de forraje, las exploraciones ganaderas

pueden resultar beneficiadas en el uso del mismo (6, 32). 

Lal.Jores d_el.Cultivo.- Empiez¡m cuando la planta p· 
tiene 15 eros. de altura, de este modo. f:é logra evitar la

competencia con las ~alezá.s; los siguicmt6s se harán cuan 

do sean necesarios (15, 31). 

~a Planta como Forraje.- El sorgo puede ser co~ 

sumido por el ganado en tres formas: ~ 

a). Picado en verde. 

b). Ensilado. 

e). Henificado (2). 
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Epoca de Corte. La mejor ~poca de corte para el 

sorgo forraJ"ero es la hech~ en la fase final de la madura - -v 
ción lechosa del grano, ya que es cuando tiene mayor pro-

porci6n de az~car (15, 23). El ciclo apróximado para el

primer corte es de lOO días y de 85 días para'el segundo

corte (34); pudi6ndose hacer tres cortes al año, si se 

siembra temprano, y si los cortes se hacen antes de la ma 

curaci6n (8, 20). 

ifJ Riddle (36) cita, que cortando el sorgo cuando-

el grano se encuentra en estado lechoso masoso, los rend! 

mientas de proterna, cr.tracto et6reo, e}:tracto libre de -

nitrógeno, fibra y cenizas ae forraje de sorgo son mayo -

res. El forraje de sorgo contiene más de 50% de princi 

píos digestibles con un promedio de 8% de proteínas, 2,5% 

de extracto etéreo y 45% de extracto libre de nitrógeno -

(19). 

Calderón citado por Aguirrc (1) afirma que el -

mejor periodo para la recolección de forraje de sorgo es

cuando el grano tiene consistencia entre waduro e inmadu

ro. El sorgo es una planta forrajera muy aceptada por el-( 

ganaco, pero es peligroso consumirlo en estado tierno, o- · 
i 

cuando ha sufrido daños de sequía o helada, ya que resuJ.- . 

ta túxicó", por la acumulación d.~ ácido cianhídrico (13). 

El ~cjor periodo para la recolección de forraje 

de sor1o es cuando el grano tiene consistencia entre media 

y dura. Hitlle citado por Calderón (12) reporta que si el 

sorgo madura demasiado, el grano endurece y los animales

no pueden digerirlo. Bretigniere y Khatchadourian (10},

dicen que en estado pa5toso el grano del sorgo se consid~ 

ra en el mejor momento para ensilar. 

Ahlgren {3) y Caldcr6n (12) reportan que el ensi 
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la je hecho de sorgo inmaduro a menudo l.lega a ser muy ácf. 

do aurante la fermentaci6n. La edad del forraje que se va 

a ensilar es de primordial importancia, porque influye di 

rectamente en la facilidad de. la fermentación y en la ca

lidad del ensilado. 

Respecto a la humedad que deb'm tener los pastos 

para ensilarse, se recomienda que desp\l~S de cortarlos se 

expongan 2 o 3 horas al sol. Esta pcáctica elimina algo -

de la gran cantidad de agua que contienen (5). 

El almacenamiento de pasturas en silos evita los 

perjuicios que acarrea la escasez de p<lstos. Con esta 

práctica d.a manejo se logran excelente:; resultados. El fo 

rraje ens.ilado puede darse al ganado cuando la pastura es 

escasa en el potrero. De este modo, lo;; animales contarán 

en toda l!poca con un buen alimento y sa producción de le

che y carn~ no tendr5n los periodos criticas que afrontan 

los ganaderos. Por otra parte, se apro'lecha en forma ade

cuada la pastura que suele abundar en la época htlmeda. (S) 

lQUE ES UN ENSILADO? Hay la falsa creencia de -

que la pastura se pudre si se la almacena hameda o verde. 

En el siló, construcci6n. q\le impide el contacto del aire, v· 
con el forraje, la pastura se conserva perfectamente, pues 

en ausencia del aire y .bien apisonada, fermenta o "se CU!_ 

te• sin pudrirse; Esto 9uiore decir que el ensilaje es el 

resultado de una fermentaci6n deseable. 

El ensilado como se le llama a la pastura ya 

fermentada, se puede utilizar como forraje desde un mes -

hasta despué¡:¡ de los seis años de haberse almacenado, 'con {, · 

la confianza de que tal alimento no causará ningan tras -

torno al ganado (5). 



9 

Hughes y Henson (17) dicen que el modo más efi

.ciente de usar el sorgo· forrajero es corno ensilaje. 

ENSILADO. Los ensilados se forman cuando se al

macenan las cosechas para que fermenten en ausencia del -

aire, la buena conservación requiere que durante el proc~ 

so de la fermentaci6n se formen ~cidos láctico y acético

(14), producidos corno resultado de la presencia de rnicro

organi3rnos en la cosecha segada para inhibir otra forma -

de actividades microbianas y conservar de este modo el 

producto hasta el momento en que sea necesario su uso.(7) 

Si la cantidad de agua en el ensilaje es exces~ 

va puede producirse un tipo de ferrnentaci6n indeseable e~ 

rno fuerte olor a ácido but!rico en lugar de los ácidos 

lácticos y ac~ticos que dan sabor agradable. Cuando los -

forrajes están muy secos existe el peligro de que se er.rno 

hezcan. (24l 

Los forrajes ensilados proporcionan alimentos - ; 

suculentos de calidad superior, a mejor costo en cualquier 

época del año (24): aunque su riqueza protéica no es tan

alta como la del heno de leguminosas, la materia seca de-, 

los productos ensilados contiene más cantidad de proteí -¡ 
nas y materias digeribles que la de los forrajes no legu-· 

minosos (30). Generalmente se registra una pfrdida menor

de principios nutritivos cuando se ensila una cosecha que 

cuando se henifica en el campo. Pero in~ependientemente -

de los principios nutritivos que contiene un buen ensila

je, posee ciertas ventajas que no se encuentran en la n~

yor parte de los forrajes secos. E~ muy apetecido por los 

animales y en consecuencia el ganado consume rn:ís materia

seca cuando consume un forraje ensilado, que cuando solo 

se le da forraje seco; esto permite una economía conside-
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rable en la cantidad de alimentos conc(:ntrados para una -¡ 
buena producci6n (24). 

El valor nutritivo de cualquier ensilado no es -

nunca mayor que el forraje -verde, y puede considerarse. 

que equivale al 80% del va.lor nutritivo del forraje verde 

solo cuando el proceso se ha realizado cuidadosamente. 

(39). 

Becker citado por Owen y Webs·ter {27) informan -

que los ensilajes de variedades de sor~¡o de grano son muy 

similares a los ensilajes de sorgos forrajeros. 

El ensilaje preparado con ma!:;: forrajero en ver-\ 

de, sorgo verde, y vegetales parecidos, cortados en pequ~ 

ños trozos y almacenados en silos hermetices o en dep6si-. 

tos adecuados, constituye un buen alimonto para el ganado. 

y es un forraje de muy bajo costo (9, 30), 
~. 

La digestivilidad de los !Jroductos ensilados es 

superior a la de los for:::ajes her...i:ficados (21), y de un -

forraje de buena calidad, se puede hacer un ensilado de -

alta digestivilidad (16). 

Ventajas del Ensilaje. 1), Se cuenta con pasturas V, 
suculentas y alimenticias durante los nescs en que esca -

sea el pasto verde. 

2) • Se utilizan mejor los excedentes de pastura-
ti ' de la ~poca de lluvia5. Si estos pasto>: no se aprovechan-

a tiempo, se 
. 

secan y en la ~poca de sequ!a se hacen ntás -
iiuros y pierden nutrientes. 

3) • se utilizan al m&xil:lo los pastos altos de t/ 
corte que por su tallo grueso no se ap¡:ovechan del todo -
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cuando se pa~torean, ensilándolos picados se aprovechan -

mucho mejor, ya que el material tosco se reblandece den -

tro del silo. 

4. Es posible almacenar el forraje cuando estA - ¡ 
en su mayor grado de riqueza alimenticia; la mayor parte

de la cual se conserva en el ensilado. 

s. Cuando los becerros pastan en el potrero, co

rren el riesgo de infestarse de parásitos perjudiciales,- Y 

y de sufrir intoxicaci6n cuando el sorgo está en su prim~ 

ra etapa de crecimiento, por el exceso de ácido prúsico -

contenido en el sorgo; aliment~ndolos con ensilado se eli 

mina el riesgo, ya que en el proceso de fermentación mue

ren todos los organismos dañinos que comunmente se encuen 

tran en los pastos del trópico. 

6. La pastura bien ensilada no se pudre dentro 

del silo tapado, sf.no que puede permanecer allt por varios 

años, a condici6n de que no $e destape por ningún lado, 

hasta tanto se inicie su consumo. Esta ventaja favorece -

las operaciones ganaderas, pues teniendo pastura as! alma 

cenada, se pueden aprovechar oportunidades de compra de -

ganado que de otra manera tendrían que desecharse (5). 

Tipos de Silos. Existen varios tipos de silos - ~ 
que son convenientes para el tr6pico; el silo de trinche

ra, y el silo aereo vertical, pueden dar buenos resulta -

dos. 

El silo de trinchera consiste en una fosa larga 

y poco profunda, con paredes lisas y buen drenaje. Esta -

fosa puede revestirse con material; sin embargo, el reve! 

timiento no es necesario cuando la tierra es compacta y -

/ 
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firme. 

La construcción y el manejo -llenado y vaciado

del silo de trinchera son operaciones económicas y senci

llas. Cualquier ganadero puede hacer uno en su rancho, sin 

utilizar materiales o maquinarias espe~iales. En contras

te, la co_nstrucción de un silo vertical -clásicamente una 

torre circular de tabique o concreto- :resulta sensibleme,!; / 

te más cara y debe ser dirigida por un experto en el ra -

mo. 

En vista de lo anterior, las recomendaciones 

que se deben seguir son las de constru•:::ción para silos de 

trinchera. 

l·!afz y Sorgo para Ensilaje.- Son dos de las pla::, V 
tas más propias para ensilarse. Deben :aer utilizadas va -

ricdades forrajeras que se pueden establecer con facili -

dad, y que pueda cort:Irseles 2 a 3 vec•as al año, pudi~nd2 

se cosechar semilla. y, obtener forraje para ensilar y pa~ 

torear directamente. 

T~cnica del Ensilaje. Para tener ~xito al trab! vf .. 
jar con un silo se req~iere que éste tenga paredes imper-

meables al aire y lo más lisas posible:;. Si ias páredesc·

tienen grietas, cuando se carga el silo éstas se quedar:In 

llenas de aire que echará a perder parte de la pastura.

Es necesario, además, que el silo tenga buen drenaje, un

drenaje defectuoso se traducirá en p~rdidas de las capas

inferiores del forraje debido al agua que se acumula en -

t::-e ellas. 

Llenado del Silo.- El silo debe llenarse con el ~ 
material lo más fin~~ente picado (de 1.25 a 2.5 cm. es su 
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ficiente), con el fin de facilitar el compacto y de lograr 

una buena-fermentación. 

El apisonado o compactado de la pastura debe ha , . -
ccrse por capas ne medio metro de espesor. Se debe apiso-

nar toda la superficie del ._silo, teniendo especial cuida

do con el prensado de la pastura que queda en lasorillas 

En esta tarea es conveniente usar animales, un tractor o 

una camioneta pesada. Nunca debe llenarse un silo total -

mente y luego tratar de comprimir el forraje, porque que

daría mucho aire dentro que luego echaría a perder el en

silado. 

Se debe llenar el silo lo más rápidamente posi -

ble, pues con dos dias que se deje_de traLajar, se puede

echar a perder la capa que queda expuesta al aire. En to

do caso, hay que desechar ésta antes de seguir el llenado 

si presenta indicios de pudrici6n o enmohecimiento. 

/ 

Una vez lleno el silo, debe sellarse con una - v-

gruesa capa de paja, rastrojo entero, hojas de palma de -

apachite, o esparto seco; luego se ponen láminas de car 

tón o de otro material y por Gltimo una capa de tierra de 

'unos 3 O cent!metros .de e~pesor. 

Transformaciones dentro del Silo. El aire es el 

principal enemigo del ensilado¡ esta es la_ raz6n por la -

que debe evitarse, en toda forma posible, que quede aire

dentro del silo. La acci6n de millones de organismos -los 

cuales no pueden ser vistos a simple vista-, adem-1s de la 

respiraci6n de las c~lulas vegetales de la propia pastura 

convierten el aire que pudiera haberse quedado dentro del 

silo en otro gas. Al suceder esta transformaci6n, la tem

peratura del ensilado aumenta, de acuerdo con la cantidad 



fSCUElA DE IGRI.,ULTURA 
BIBLIOTECA 

14 

de aire que haya quedado encerrado. Si el aire es Jt.ucho,

la temperatura será mayor y la pérdida en el ensilado se

rá considerable. Ocurre lo contrario cuando el aire es P2, 

co. 

Una vez que se consume el aire que fue irnp-osi -

ble desalojar del silo, la acci6n de unos pequeños orga -

nismos hace· que el forraje fermente y :;e haga ligeramente 

ácido hasta un. punto tal que no per:nit(a la vida de otros

organismos que enrancian y descomponen el forraje. 

A todo este proceso lo sigue un periódo de rep2 ~ 
so en que baja la temperatura dentro d<.ü silo. Este se 

puede abrir para iniciar el consumo un !'[).es desp·u~s de ha

berse sellado. 

Hanejo del Ensilado. El silo de trinchera debe / 

abrirse por un extremo, y de all! saca:c diariamente una -

capa vertical a manera de rebanada. Nunca debe destaparse 

todo el silo porque se tendrían graves pérdidas. 

Las capas enmohecidas que denotan filtraciones

de aire se deben eliminar. Dichas capas aparecen general

mente en la-superficie en contacto con las paredes. 

,. 
Calidad Alimenticia del Ensilado. Ninguna past~ 

ra ensilada puede ser mejor que cuando se ofrece verde al 

ganado. Sin embargo, ~a pastura ensilada puede ser rica -

si el forraje usado es de buena calidad y se sigue una 

t~cnica adecuada. 

La riqueza alimenticia de los sorgos depende en 

gran parte de su edad, de all1 que en pástos verdes sea -

difícil mantener una calidad uniforme para ensilar,en cam 

bio, se procura cortar precisamente cuando los sorgos ri~ 
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den suficiente forraje y se puede conseguir la mayor can

. tidad de nutrientes, los cuales se conservan en el ensila 

do. 

Para juzgar el producto final del ensilado se -

pueden considerar las normas siguientes: 

Ensilado Deseable.- Color verde pálido en verde 

obscuro dependiendo del sorgo y de la cantidad de melaza

que se haya adicionado. El olor debe ser limpio, ácido y

agradable, sin ninguna indicaci6n de putrefacción. 

f 

Ensilado Descab'le en Henor Grado. Color verde - 1· 

amarillento que indica fermentación impropia, olor a fru-

tas o a caramelo. Este olor significa que quedó o entró -

aire en el silo. 

Ensilado Indeseable. Forraje enmohecido, de co

lor quemado, café o negro. Olor a quemado que inóica fueE_ 

te calentamiento dentro·del silo u olor a forraje podrido 

que significa fermentación inapropiada. 

"CLJ'.SIFICJ\CION U!TERHACIC'NAL DEL ENSILADO" 

Ensilado muy büeno. Limpio, sabor .y olor ~cidos 

sin ~cido butirico, sin hongos; material no pegajoso y 

sin signos de proteolisis; reacci6n ácida (pH 3.5 a 4.2); 

Nitr6gcno amoniacal menor al lO% del nitr6geno total. 

Ensilado bueno. Olor y sabor ticidos, solo hue -

llas de ácido butírico; reacci6n ácida (pH 4.5 a 4.8); ni 

trógeno amoniacal al 15 a: 20% del nitr6geno total. 

Ensilado t-l.alo. Haterial pegajoso con hongos; a-

·) 
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cidcz mayor a (pH 4.B); nitr6gcno amoniacal alrededor de· 

20% del nitr6geno total (40). 

c6mo construir un silo de trinchera. El silo d~ 

be construirse lo mas cerca posible del establo o del lu

gar donde se encuentran los comederos. Para hacer el silo 

se pueden apr.ovechar las lomas bajas cercanas al establo
o a los corrales. La pendiente natural facilita la excava 

ci6n y favorece el drenaje, as! como el manejo del ensila 

do. 

En todo caso hay que escoger un lug<tr seco, con 

buen drenaje, que quede en terreno firm.,. Los terrenos p~ 

rosos y los que se derrumban fácilmente no deben utiliza~ 
se, a menos que el silo se revista con un material resis

tente. 

La excavación de la fosa pued<~ hacerse con ara

do de daLle vertadcra usando animales o tractor, o con un 

"Bulldozer" con cuchilla. Tambi~n puede excavarse con pa

las y picos. La ti~rra que se saca s irv.:~ para: reforzar ·o

para levantar las paredes. Es conveniente dar una inclina 

ción al piso hacia el extremo que tenga mejor desague. 

Las paredes deben ser inclinadas h<!cia afuera para facili 

tar el prensado. 

En caso de que el silo se construya en terreno

plano es aconsejable cortar uno de los extremos a manera,.. 

de .rampa, de modo que se permita la ent~aca de vehículos

para apisonar la pastura, al ser llenado el silo, y des -

pu~s, para sacar el ensilado. Con el fin de evitar infil
traciones de agua, particularmente en aquellas regiones -
en que llueve durante el invierno, es aconsejable cons 

truir un techo sobre el silo. Con el mismo fin es conve 
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niente, además, hacer una zanja alrededor del silo. 

A voces es necesario revestir piso y paredes, -

utiliz~ndose entonces, cemento y ladrillo. 

Cuando ya se ha usado el silo y se va a llenar

de nuevo, es necesario sacar los residuos de ensilado an

teriores, ya que de dejarse allí, arruinarían el nuevo en 

silado. 

C6mo calcular el tamaño del Silo.- El tamaño de 

un silo de trinchera -o de cualquier otro tipo- se calcu- · 

la de acuerdo con el consumo diario de ensilado y el n~me 

ro de días de consumo. 

Para obtener el dato de consumo diario hay que

tener en cuenta el n11mero de anirr.ales que se tiene y que, 
en general, una vaca, un novillo o un toro, consume día -

riamente alrededor de 30 kgs. de ensilado. Un becerro, d~ 

pendiendo de su edad, consume de 7 a 15 kgs. de ensilado

por d!a. De acuerdo con esto, para el c~lculo de consumo, 

3 terneros chicos (de 3 a 8 meses de edad) o 2 becerros -

me~ianos (de S a 15 meses) equivalen a un animal adulto. 

El nfimero de animales multiplicados.por ~l n~m~ 

ro de dias que se los tenga que ali~entar dar~ las tonel~ 

das del ensilado que son necesarias. De acuerdo con esa -

cantidad y con el volfimen que ésta ocupa, se calcula el -· 

tamaño del silo. 

A continuaci6n se presenta un eje~plo en el que 

se indican los pasos a seg\lir para calcular el tamaño de- ' 

un silo. 
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Ejemplo: Se tienen 26 animales adultós, 6 tcrn~ 

ros chicos, 4 becerros medianos, o sea, el equivalente a-

30 vacas~ Suponiendo que hay que alimentarlos por 3 me::;es 

(90 dias), el consumo diario será: 

30 vacas por 30.kigs. = 900 kgs. de ensilado. 

El consumo en 3 meses (90 días) sera·: 

900 kgs. diarios durante 90 dias = 81,000 kgs. 

Enseguida, se obtiene el vol~en que ocupan las 

31 toneladas, dividiendo dicha cantidad entre 600 o 700 -

(que es lo que pesa un metro cúbico de ensilado). 

81,000 : 600 = 135 metros c(bicos. 

El silo que se construya debe tener tal capaci-

dad. 

·Para construir ese silo, put:,den utilizarse mu -

chas diferentes combinaciones de ancho, largo y profundi

dad. Como un buen promedio de medidas y para ilustrar el

c~lculo vamos a usar: 

a). Profundidad = 

b). Ancho de Arriba:= 

e). Ancho de abajo: = 

2 

4 

3 

m~:tros. 

mr::tros. 

m(:tros. 

Primero se saca mitad a la numa ancho de arriba 

m!s ancho de abaj'o: 

4 + 3 = 7: 7 2 = 3.5 metros. 
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Este ndrnero se multiplica luego por la profund~ 

dac {a) para obtener el ~rea de la cara (e) del silo (que 

es la superficie de un lado del corte diario). 

3.5 x 2 =1 metros cuadrado5. 

Para determinar el largo del silo (d) se divide 

el volúmen que ocupa el ensilad -en nuestro caso 135 me -

tras cGbicos- entre este número: 

·135 ; 7 19.2B metros, o sea unos 19.5 metros-

de largo. 

Tal longitud es de un silo con las dimensiones

de ancho ":l profundidad que se anotaron antes, y cuya cap!!_ 

cidad es suficiente para almacenar 81,000 kgs., cantidad

con la que se pueden alimentar 30 ani~~les adultos duran

te 3 meses. 

Tambi6n usted puede calcular el grueso (f) del

corte diario en la siguiente forma:· Necesitarnos 900 kgs.

cn ensilado diariamente; el peso·ue un metro cúbico de en 

silado es de 600 kgs. Entonces, los 900 kgs. que nccesit~ 

rnos ocupar~r:! un vol!lme11 mayor que un metro ctibico, o sea: 

1.5 metros cúbicos (900 : 600). 

En cálculos que se hicieron en un párrafo ante

rios determinamos que el área de la cara (e) del silo es

de 7 metros cuadrados; entonces, para determinar el grue

so del corte diario se divide el volúmen ocupado por 900-

kqs. (en este lado: 1.5 metros) entre 7. En esta forr.1a, -

tendremos: 

1.5 7 = 0.213 metros, o sea, 21 cent!rnetros. 
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Quiere esto. decir que, diariamente, habrá neces! 

dad de sacar del silo un corte, en forma de rebanada, de• 

21 centímetros de grueso. 

Las medidas para la anchura, profundidad y lar

go del silo se toman considerando la facilidad para el ma 

nejo del ensilado. 

Una anchura menor de 3 metros impide la entrada 

de vehfculos para sacar el producto, y una profundi.dad ma 

yor de 2.5 metros probablemente es inconveniente, pues en 

algunos lugares se encuentran mantos de agua superficia -

les. ror ejemplo, cuando se tiene un mayor número de ani

males se puede aumentar cualquiera de las dimensiones, p~ 

ro en muchos casos probablemente ser~ más conveniente ha

cer otros silos. 

Es preferible hacer 2 d 3 silos de tamaño regu

lar que uno muy grande •1ue no pueda llenarse con el pro -

dueto de un solo corte. En cambio, teniendo 2 6 3 sillas

más chicos, es posible llenarlos uno a uno con el produc

to de cada corte, especialmente si se cuenta con·sorgos -

que rinden 3 cortes durante la temporada de lluvias. 

Debe recordarse también que ~1 ·dinero que se in 

vierte en la construcci6n de uno o ~ás·silos se recupera

con seguridad, pues los animales darán un buen rendimien

to durante la época en que por la escasez generalmente de 

forrajes, los productos como carne y leche se venden en el 

mercado a mejor precio. 

A continuaci6n se presenta un esquema de un si

lo de trinchera, mostrando las partes cuyas medidas deben 

tomarse .en cuenta: 



Esquema de un Silo de Trinchera. 

a). Profundidad. 

b). Ancho Arriba. 

e). Ancho Abajo. 

d). Largo (Longitud). 

e). f). (corte para. el consunto 'diario). 

Adici6n de Granos al Ensilaje.-
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Para aument,ar los carbohidratos fermentables 

del ensilado se pueden agregar 50 a 75 kgs. éle cereal por 

tonelada m~trica de materia verde, la desventaja de este

sistema es la dificultad de obtener una distribuci6n uni

forme del grano en toda la masa del silo (39). 

La adici6n del grano molido aumenta la apeten -
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cia del ensilaje por los animales, ya que estos aprecian

mucho el grano y aumenta la cantidad d~;! ácido producido -

en el ensilaje, pues puede formarse uné:l cierta cantidad -

de ellos a partir del almid6n de los g1::anos. La mayor pa!_ 

te del valor nutritivo de los granos aríadidos queda rete

nido en el ensilaje. (24) •. 

La urea administrada al grano en forma liquida

es altamente t6xica, la toxicidad es d~")bida a la rapidez

de conversión del nitr6geno de la urea eri carbonato de 

amonio, el cual es adsorbido directamente dentro del sis• 

tema circulatorio¡ pero si la urea es ~;uministrada en mez 

clas de concentrados o ensilaje no hay efectos notables. 

Las recomendaciones para el uso de la urea son las si 

guientes: 

l. No usar urea a niveles quE~ suplan más de l/3 

del total de nitr6geno o equivalente en proteínas para r2, 

ciones de acabado final o más de 1/4 e11 raciones de creci 

miento. 

2. No usar más de 1% en peso en raciones compl~ 

"tas y no mlis del 5% en mezclas de conc~~ntrados protéicos. 

3. Cuando se utilice urea en raciones alimenti

cias, suplementar alto contenido de en:~rgía y prote!na. 

4. Se recomienda usar mezcladoras' para una mejor 

dfstribuci6n en la raci6n. 

5. Cuando se utilizan altas ·::antidades de urea, 

suplementar minerales, fosforo, calcio (38). 

La adici6n de urea y sulfato de amonio al maíz-
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durante el ensilaje aumenta la digestivilidad y produce un 

ens.ilado de alto valor nutritivo realmente aceptable por

el ganado (38}. 

el 
en 
el 

EL ACIDO CIANiliDRICO 

Los miembros del g~nero Sorghum spp. contienen 1 

gluc6sido cianogen~tico, llamado Durina y los sorgos -

crecimiento no contienen el IICN libre, pero contienen-\ 

gluc6sido cianogen6tico. ! 

El ácido cianhídrico se produce cuando los ca -
ractercs favorecen el desarrollo de una enzima presente -

en el sorgo; en condiciones naturales la hidr6lisis de 

gluc6sido es llevada a cabo por acci6n enzimática en la - ~ 

planta o el animal (26). 

Franzke y William Et. citados por Patel y Wright 

(29) encontraron que en general el contenido de llCN en -

sorgos disminuye a medida que aumenta la edad y en esta -

dos j6venes de crecimiento, los tallos secundarios conti~ 
nen ligeramente más ácido cinah!drico y menos az~car que

el tallo principal: estas diferencias desaparecieron con

la madurez, cuando el tallo principal fue ligeramente más 

rico en az~cares. 

Algunas plantas, bajo condiciones adversas, co~ 
tienen ácido cianhídrico en cantidades que resultan vene

nosas para el ganado, y que al ser ingeridas por ~ste pu!:. 

den causar su muerte. Las plantas sanas en desarrollo ca

si nunca contienen ácido cianhídrico; pero, ciertas plan

tas cuando est~n atrofiadas especialmente por sequ1a o h.!:, 

ladas, algunas veces contienen ~cido para ser peligrosas. 

Las plantas que presentan este problema son el-
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zacate sudán, el sorgo, el zacate john:>on, cerezo negro -

silvestre, el lino silvestre y el almei1dro del desierto -

del Canadá. 

Por lo que se refiere al zac•1te sud,!.in, cuando -

alcanza una altura de unos 60 eros., ca::;i nunca. es peligr2 

so durante el pastoreo. 

Si estas plantas se someten 01 pastoreo despu~s

decondiciones climáticas adversas, deben probarse utili

zando algún animal que no sea muy valioso, antes de intr2 

ducir todo el ganado a la pradera. Tambi<En es aconsejable 

proporcionarle otro alimento al ganado antes de ponerlo a 

pastar. 

Los sintomas del envenenamie~to por el ácido - ' · 

cianhídrico.-

Consiste en un breve periodo de estímulo, segui 

do de depresión y par&lisis. El efecto del ácido sobre 

los centros cerebrales que regulan la :ccspiración da lu -

gar a estupor, dificultades de respiración y frecuentes - · 
·convulsiones. 

El ácido cianhídrico suele matar a los animales 

en pocos minutos, pero algunas veces el animal puede vi -

vir una hora despu~s de aparecer los primeros síntomas. 

Lo más recomendable en caso de envenenamiento -¡ 
por el ácido cianhídrico de algún animal, es llamar al m!\ 

dico veterinario tan pronto como sea posible. Esto es im-; 

portante porque el veneno es muy activo: pero si se apli

ca a tiempo una inyección de tiosulfato de sodio y nitra- 1 

to de sodio puede ser efectivo (25l. 
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El contenido de ácido cianhídrico decrece cuan

do la humedad del suelo aumenta. 

La aplicación de esti~rcol al suelo produce un

incremento en el crecimiento de la planta y una reducción 

en el contenido de ácido cianhídrico, cuando la planta 

tiene suficiente humedad en el suelo que le puede ser·tí

til (20, 23). 

Las investigaciones demuestran que hay una líb!;_ 

ración de ácido cíanh1drico a la atm6sfcra durante el ere 

cimiento del sorgo. llay varias conjeturas respecto a la -

presencia de ácido cianhídrico dentro de la planta, del -

sorgo, unos autores opinan que se debe a la hidrolizaci6n 

de la "durrina" por acción de las enzimas; ;otra suposi 

ci6n es que el ácido se produce por autolisis (autodiges~ 

ti6n) encontr~ndosc libre en la planta (18}. 

Horrison (20, 23) lo explica de una manera más 

verz cuando la planta es venenosa, el veneno no suele en

contrarse en grandes cantidades como ácido cianhídrico l.!,. 
bre, sino en forma de compuestos complejos llamados gluc~ 

siuos. Estos compuestos tienden a descomponerse y poner -

en libertad el ácido cianhídrico para que se produzcan un 

envenenamiento. Tales gluc6sid0s se descomponen con gran-

facilidad por acción de una enzima presente en la planta. 

El veneno puede ponerse en libertad en el tubo digestivo

del animal que haya consumido la planta peligrosa, o en -

la propia planta, cuando se marchita o se machaca. 

El ganado bovino y el lanar son afectados por -

ei veneno, pero ~ste no parece causar jerjuiéios en los -

caballos o cerdos, o los causa muy rara vez (8). 

La capacidad de envenenamiento solo se produce-
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en cantidades importantes cuando se detiene el crecimien

to de la planta por sequía, las heladas, el pisoteo, la -

siega o la marchitez. Las plantas j6venes suelen tener mu 

cho más veneno que en fases m:is avanzadas (20). 

Las plantas verdes en.muchas variedades de sor

go pueden contener suficiente cantidad de ácido cianhfdri 

co (ácido prúsico) para causar la muerte de vacas u ove • 

jas. El contenido de ácido cianhídrico puede ll:gar a ser 

tan alto para constituir un peligro en las plantas j6ve -

nes, cuando se detiene el crecimiento por sequía u otras·

razones (23). 

Cuando se cosecha el sorgo C•:'!rca de la madura -

ci6n, no suele ofrecer ningún peligro. hdemás, el ácido -

·cianh!drico se destruye en grado considerable cuando se

seca el forraje de un modo completo al henificarlo, des 

truy~ndose más completamente cuando se ensila la cosecha. 

(8, 23). 

Nelson (26) observ6 que hay más HCN en el mate
rial de .las plantas j6venes que en las plantas maduras. 

En el Instituto Agion6mico de Milán .al.estudiar 

algunas variedades de sorgos dulces, f>rrajeros y otros;

según citan Bretigniere y Khatchadourian (11), concluye

ron lo siguiente: 

a). El contenido de HCN disminuye a medida que 

dec~ece la planta. 

b). En una fase avanzada de la vegetaci6n exis

ten considerables diferencias entre los con -tenidos de l!CN de las·plantas. Parece que-
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este contenido guarda m~s re.laci6n con las 

condiciones climato16gicas, que con el inte!:_ 

valo de tiempo transcurrido desde la siem -

bra. 

e). Tras un periodo de baja precipitaci6n plu-

vial y temperatura elevada, el contenido de 

HCN de las plantas hasta el final de la flo• 

ración alcanza un 0.1% o má;:¡ de la materia-

seca. 

d). En igual estado de desarrollo las plantas

de altura baja tienen un cohtenido mayor de 

BCN, Bretigniere y Khatchadourian (11), re

portan que la finura de los tallos de sorgo 

y su gran riqueza en az~cares facilita el -
ensilaje. 
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~~TERIALES Y METODOS 

El presente trabajo se realizó en la estaci6n -

experimental de cultivos tropicales de Rosario !zapa, 

Chiapas .• 

Las variedades utilizadas fueron: Sugar Drip, -

Beef Builder, Tracy, Lindsey 101-F, NK-320, Fs-15, Titan

R, Azteca, FS-401, FS-403, FS-531. 

El diseño experimental utili:~ado fue: Parcelas

de bloques al azar con cuatro repeticiones. 

Las parecelas total, constaron de 4 surcos con

separaci6n de 0.92 m. por 10 m. de largo, o sea 36.80 m2. 

Las parcelas atil constaron de 2 surcos centra

les de cada parcela, eliminando 2 m. de cada cabecera o -

sean 11. O 4 metros cuadrados, para evi t;lr competencia con

otras especies y evitar error al tomar· los datos. 

La siembra se realizó el d!a 6 de julio de 1972 

efectuandoel sistima a "chorrillo", empleando 15 kgs. de 

semilla certificada por hectárea, deposit~ndola sobre el

lomo del surco y enterrándola a una prifundidad de 8 a 6-

cm. aproximadamente. 

Los datos que se tomaron en cuenta fueron: Por

centaje de germinación, porcentaje de población, porcen~ 

je de floraci6n, ~orcentaje de recuperaci6n, alturas de -

la planta, peso de forraje verde Kgs./.~a. 

Labores Culturales; Se aplicaron dos cultivos -
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con rn~quina y dos con azad6n, cuando se hizo necesario. 

En la fertilizaci6n se ernple6.la fórmula: 120--

40-00 en forma total: la cual se dividió en dos ~pocas: 

a). Al momento.de la siembra se aplicó la f6rrn~ 

la: 60-40-00. 

b). Despu~s del primer corte la fórmula: 60-00-

00. 

Corno fuentes se aplicaron Urea para el caso de

los Nitrogenados y Superfosfato de calcio triple para el
caso de·los fosforados. 

Los cortes se realizaron cuando el grano se en

contraba en estado lechoso-masoso: utilizando para la co
secha manual machetes y hoces grandes, cortando al raz 

del suelo. 

El primer corte se efectu6 a los 76 d!as de la

siembra, el segundo corte se efectuó a los 35 d!as del 

primer corte y·el tercer corte se realizó a los 70 d!as 

del segundo corte. 

Las principales plagas que se presentaron fue -
ron: 

a). Pulgones chupadores (Rhopalosiphum padü, -

no se cornbati6 debido a que con las lluvias las poblacio

nes de este insecto no fueron muy granes y por considerar 

que los daños no fueron muy severos, esto sucedió a los -

16 días de la nacencia de las plantulitas. 

b) •. Gusano Cogollero (Spodoptera Frugiperda), -
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con daño de consideración, para su control se aplicaron -

15 kgs. de Telofrfn granulado al 1.5% por hectárea; esto

se prescnt6 en dos ~pocas y hubo de aplicarse el producto 

antes mencionado a los 45 y 140 d1as de la siembra respe~ 

tivamente. 

Las condiciones ecológicas de la zona costera -

de Chiapas, son propici·as para el esta:Olecimiento y desa

rrollo de los sorgos forrajeros para ensilaje. 

Con la implantaci6n de sorgos forrajeros para -

ensilaje se puede mantener mayor número de animales dura~ 

te la época en la cual escasean los alimentos frescos y -

nutritivos. 

Se observó que todas las variedades de sorgo f~ 

rrajero para ensilaje dieron buenos resultados, por tal -

motivo, cualquier variedad puede ser utilizada para esta

blecer sus cultivos en la zona costera de Chiapas. 

Por todas estas razones deben incrementarse con 

siderablemente las sieMbras de este tipo de forraje, que

es fá9il de cultivar, a un costo sumamente bajo, y fácil

de conservar. 
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RESUL'¡'ADOS EXPERIHENTALES 

En el presente cap!tulo se dan a conocer los r~ 

sultados obtenioo5, provenientes del campo agr!cola expe-

. rimental de cultivos tropicales en Rosario Izapa, Chis1 -

agimismo se muestran los resultados por variedad y repetl 

ci6n con los cuales se construyeron las tablas en este ca 

p!tulo. 



TABLA No. 1 

Rendimiento promedio de forraje verde expresado en kgs./ha. durante los tres 

cortes que se realizaron: 

R E P E T I C I O N E S : 

VARIEDADES: I . - II:: III IV 

Sugar DRip 105807 123300 115844 118952 

Beef Builder 114605 130482 11.6575 113517 

Bracy 122085 116562 119716 118612 

Lindsey-10 1-F 116915 108627 114774 124659 

NK - 320 109917 110597 102784 103633 

FS-15 118341 113313 119632 131826 

Titan .,.. R 111140 119496 110121 93205 

Azteca. 116710 114978 110033 125134 

ES-401 116031 115217 112101 107913 

FS-403 116150 99454 97213 121057 

FS-531 127920 114672 115930 108355 

-·~. ·~ , .• ,J OOjW""!~j ~-"'· 1\J· J{-''"""--">'-"""C'""'>,'-"~-·.·<> .v.-~-•_,.-..,.,.,.11'-~~-· • ---· ... ""'*~;;o""";_ ·~ .. ~ .... ~~~ 



TI\BLA No. 2 

Porcentaje de gerrninaci6n de la·!'l plantas, se tornaron lecturas a los S dias

de efectuada la sie~bra. 

R E P E T I C I O N E S 

VARIEDADES; :I II III IV· 

Sugar Drip 80 % 80 % 90 % 85 % 

Beef Builder 80 so so 75 

Tracy 85 75 as 80 

Lindsey-101-F 85 - 80 15- so 
NK - 320 75 90 95 so 
FS-15 90 75 70 85 

Titán - R 80 80 80 so 
Azteca 90 90 80 75 

FS - 401 so 80 so 85 

FS - 403 so so so so 
FS - 531 70 so 80 75 



TABLA No. 3 

Alturas de las plantas al momento de realizar el primer corte, expresadas 

en eros~ 

R E P E T I C I O N E S 

VARIEDADES: I II II IV 

Sugar Drip 400 cm. 405 cm. 405. cm. 400 cm. 

Beef Builder. 310 300 315 300 

Bracy 315 310 320 320. 

Lindscy-101-F 380 375 385 390 

NK - 320 370 375 370 370 

FS-15 350 345 340 340 

Titan - R 390 400 400 390 

Azteca 370 365 360 360 

FS-401 325 330 330 320 

FS-403 380 375 380 380 

FS-531 450 435 450 440 

~ ~.-~--:~· ~~,~- ":"> ... ..- -":!"'-.-. ~ :;:-~-:--r.·-. ·-. --*"'""" ·-. -...-:·. ----- .. "'':" ...-- "-7":- """:-- ·- ,-~~---~- ~ . - ., .,.. ;···~-·"".'":o:"":''":"~-·-:-y---.-~-~--~~~~-~·~-_,.......~,--,.~ .. ~.-. ----~--.,--- "'"'<"•_ ..... - __ .._...,-..r-~ 
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';'Al3LA no. 4 

Altura de las plantas al momento de realizar el segundo corte, expresada --

en cm. 

R E P B T I C I O N B S 

Vl\RIEDADES: I II III IV 

Sugar Drip 140 cm. 152 cm. 149 cm. lOO cm. 

Beef Builder 205 172 180 147 

Tracy 178 168 180 157 

Lindsey-101-F 171 157 169 156 

NK-320 180 200 192 190 

?S - 15 190 157 200 180 

Tidn- R 200 190 190 172 

Azteca 200 130 190 172 

FS - 401 172 137 168 117 

FS - 403 210 180 170 190 

FS - 531 210 170 180. 162 



Ti.BLA No. 5 

Altura de las plantas al momento de realizar el tercer corte, expresada en 
cm. 

R E P E T I C I O N E S 

VARIEDADES: I II III IV 
o 

Sugar DRip 118 cm. 123 cm. 128 cm. 136 cm. 
Beef Builder 128 126 131 133 
Tracy 123 128 128 132 
Lindsey-101-F 123 126 128 133 
NK - 320 128 133 128 128 
FS - 15 133 132 133 128 
Titan - R 128 128 133 133 
Azteca 123 128 128 128 
FS - 401 123 126 133 128 
FS - 403 133 128 128 133 
FS-531 123 > 123 123 128 ·'"' 

,.,.-, .. ,,. ..•. ...,._,...,..,~-~ !·.·:, .+e 



TABLA No. 6 

Porcentaje de recuperaci6n tornado a los 8 d!as de que se realiz6 el primer 

corte. 

R E P E T I C I O N E S 

VARIEDADES: I II III IV 

Sugar Drip 85 % 80 % 70 % 90 % 

Beef Builder 75 80 93 lOO 

Tracy 65 85 70 80 

Lindsey-101-F 85 80 90 85 

NK-320 70 65 75 65 

FS.;.15 70 65 80 90 

Titán - R 90 85 85 lOO 

Azteca 80 90 90 90 

FS - 401 85 85 90 90 

FS - 403 90 90 90 90 

FS - 531 90 80 80 80 

.. 
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TABLA No. 7 

Porcentaje de recuperaci6n tornado a los 12 d!as de que se realiz6 el·segu~ 

do corte. 

R E P E T I C I O N E S : 

VARIEDAD: I II III IV 

Sugar DRip 65 % 70 % 65 % 70 % 

Beef Builder 70 70 73 so 
Tracy 60 80 60. 75 

Lindsey - 101-F 80 75 85 so 
NK - 320 60 60 65 60 

FS - 15 65 60 70 70 

Titán - R 80 80· 75 80 

1\zteca 70 so 80 . 75 

FS - 401 75 80 80 85 

FS - 403 so 80 80 80 

FS - 531 80 75 75 75 

•:;:1'"•-ry-":O::.~·"<~,.....,.,j\ "iá t\,•• ,i{!_ SJ ,ryo.:-rr~·~--:~":"'~~~:-;-;--•••-:--r• .~,.., .• ,..... ----·~ ··-·""'"tv"".,.~ .. ',"•·· .• ,.·~~-~.!'-·- ~,..;¡: -.~!'+".,, .. ~:"'"'"""""!'_;'<~-·,*· .. ·· 



TABLA No~ 8 

Porcentaje de recuperación tomado a los 8 d!as de que se realizó .el tercer 

corte. 

R E P E T I C I O N E S 

VAR!EDl»DES: I II III IV 

Sugar Drip S % lO % 7 % 15 % 

Beef Builder 6 9 6 17 

Tracy 5 12 5 15 

Lindsey-101-F 16 10 17 17 

NK-320 6 6 7 6 

FS-15 7 6 8 8 

Titán-R 15 16 10 8 

Azteca 9 17 17 8 

FS-401 lO 17 17 17 

FS-403 16 17 17 13 
FS-531 17 14 13 11 

·~ 
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TABLA No. 9 
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ANALISIS DE VARIANZA PARA ADAPTACION Y RENDIHIENTO DE LAS 

VARIEDADES ESTUDIADAS. 

B L O QUE S 

F V GL s e 

Repet. 3 88492071.52 

Trat. 10 925325962.0 

Error 30 1795253296.0 

e v • 6.74 

s cr = 5469.99 

D. H. S. .OS = 10721.19 

.01 = 14090.71 

Simbología: 

F V = Fuente de Variación. 

s e = Suma de Cuadrados. 

N.S.= No result6 significa-

tivo. 

AL AZAR 

e M F e F.05 F.Ol 

29497357.17 .49 2.92 4.51 

92532596.20 1.54 2.16 2.98 

59841776.55 

G L = Grados de Libertad. 

e M = Cuadrado Medio. 
·Fe = F C.:l.lculada. 

F.os = F Tabul.ada. 

F.Ol = F Tabulada. C V = Coeficiente de Variación 

D.H.s. = Disferencia :1ínima Significativa. 

S ñ = Error mínimo de la diferencia. 

N.s. 
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TABLA No. 10 

RENDIMIENTO PROHEDIO FORRAJ'E VERDE Kg/Ha. 

VARIEDADES: RENDIMIENTO: 

FS - 15 120778.00 

Trae y 119193.75 
Beef Builder 118794.75 

FS - 531 116719.25 

Azteca. 116713.75 
Lindsey 101-F 116243.75 
Stigar Drip 115975.75 
FS-401 112815.50 - .os 
Titan R 108490.50 

FS - 403 108468.50 
NK- 320 106732.75 - .01 
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TABLA No. 11 

DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS EN .EL CAMPO 

VA.~IEDADES: 

1. SUgar DRip 

2. Beef Builder. 

3. Ttacy. 

4. Lindzey 101-F' 

5. NK - 320 

6. FS - 15 

7. Titan - R 

8. Azteca. 

9. FS - 401 

10. FS - 403 

¡¡. FS- 531 

ORIENTACION 

N 

S 

3.68 m. 

9.24 m 

42 

10 m. 
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DISCUSION 

Se considera que la ~poca de siembra no fue la 

oportuna, pues ~sta se realizó demasiado tarde, per-
diéndose algunas lluvias que hubiesen beneficiado me

jor la siembra. 

Existe la posibilidad que aumentando la canti

dad de fertilizante a una aplicación posterior al se

gundo corte, los rendimientos pudieran aumentar, siem 

prc y cuando ia humedad existente sea buena. 

Como la s{embra se realizó demasiado tarde, 

dio lugar a que se desarrollara y creciera mucha mala 

hierba, viniendo a afectar el desarrollo de las plan

tulitas durante las primeras etapas de su crecimiento. 

Se debe'n buscar variedades que sean mtis preco

ces en cuanto a sus cortes, para ver la posibilidad -

de realizar mayor número de ellos. 

El análisis de varianza de conjunto se encon-

tró que no hay diferencia significativa entre trata-

mientos, como se podrá ver en las tablas 9 y 10. 

Por tanto, todos los tratamientos se adaptaron 

y los rendimientos obtenidos fueron prometedores para 

la zona costera de Chiapas. 

Los rendimientos¡ alturas y recuperación de -

las plantas fueron disminuyendo a medida que se reali 

zaban los cortes. 
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CONCLUSION Y RECOMENDACIONES. 

Considerando_ que hay escasez de forrajes y que 

existe una ganaderfa sumamente numarosa y selecta, se 

hace necesario establecer sorgos forrajeros para ens.f_ 

laje en la zona coste~a de Chiapas~ como es sabido, -

un animal que se alimenta deficientemente al ingerir 

forraje en pocas cantidades, reduce considerablemente 

su peso, produce poco o nada de leche, sufre trastor

nos, muestra sintomas de debilidad, es presa de las -

garrapatas, sus crias·se desarrollan deficientemente 

y por tal motivo se pierde una cantidad muy grande ue 

dinero. 

Si tomamos en cuenta estos aspectos, debe int~ 

resarnos el sembrar es_e tipo de forrajes que se pue-

den almacenar en la ~poca que resulte m~s nutritivo,

para suministrarlo cuando exista escasez del mismo. 

Cabe hacer esta reflcxi6n: .con un buen sistema 

de pastoreo·y la construcción de silos, para almacen!!. 

miento de forraje; que destinan a la ganadería, se r~ 

dujera la superficie considerablemente, para que se -

tratara de establecer cultivos b~sicos para la alimen 
taci6n humana. 

Con los resultados experime:ntales del presente 

trabajo, se comprobó que todas las variedades que se 

utilizaron se comportaron bien y puede concluirse que 

todas fueron buenas en cuanto a adaptaci6n y rendi--

miento, que f~e el objeto que se pretend!a, como po-

drá verse en la tabla i9, nos muestra el análisis de 

varianza y cuyo resultado indica que no hubo diferen

cia significativa entre las variedades estudiadas. 
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Se observ6 que los rendimientos y alturas de -

las variedades fueron disminuyendo despu~s de cada -

corte que se iba realizando, es decir: El mejor rend.!_ 

miento se obtuvo al primer corte, después le sigui6 

el segundo y por Gltimo el rendimiento ~s bajo se ob 

tuvo del tercer corte, como podr~ observarse en las -

tablas 1, 3, 4 y 5. 

El segundo corte es el que se realizO en m5s -

corto tiempo, debido a que tal vez las condiciones el!, 

máticas y ar:lbientales fueron m~s favorables que para -

los otros cortes, y como podr-1 verse en las tablas 6,-

7 y a, los porcentajes de recuperaci6n fueron disminu

yendo después de cada corte que se iba realizando, es 

decir: el mejor porcentaje de recuperaci6n se obtuvo 

despues del ler. corte, despu6s le sigui6 el 2do. cor 

te y por último el del Jer. corte. 

Se hace necesario hacer aplicaciones de algGn 

~crbicida específico' para sorgo, principalmente del -

tipo preemergente,. para tener una nacencia mejor y-
más pareja, logrando con esto que el desarrollo de -
las plantulitas sea más rápido, como el Gesaprim so,
en dósis d~ 2 kg. disuelto en 300 litros de agua por 

hectárea. 

Se considera que definitivamente la ~poca de -

sienmra debe realizarse cuando se empieza a estable-

cer el temporal, que pueue ser del 1 al 20 de junio; 

y cortanuo antes de la maduración total podr!a logra~ 

se que el 3er. corte pudiera rendir mayor cantidad de 

forraje y con mejor calidad nutritiva. 

Una recomendaci6n para la utilización del silo 
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de sorgo forrajero, sería aprovechar la pastura de un 
mes hasta dos años, para evitar el envejecimiento del 
mismo y tener un margen de seguridad m~s amplio. 
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R E S U M E N 

El objetivo del presente ~rabajo fue el de de

terminar la adaptación y rendimiento de 11 variedades 

forrajeras de sorgos para ensilaje, bajo condiciones 

de temporal. 

El experimento se llevó a cabo en el campo a-

grícola experimental de cultivos tropicales en Rosa-

rio Izapa, Chis., y tuvo una duración del lo. de ju-

lio de 1972 al 11 de enero de 1973. 

Las variedades que se sembraron fueron: 

Sugar Drip 

Beef Builder 

Tracy 

Lindscy-101-F 

NK-320 

Titán-R 
Azteca 

FS-401 

FS-·403 

FS-531 

FS-15 

se. utilizó un diseño experir~ental de par!=elas 

en bloques,al azar con 11 tratamientos y 4 repeticio-

nes. 

La parcela totftl se constituyó por 4 surcos de 

10. m. de largo y 92 cm. entre surco, ocupando 36.80 

m2• La parcela dtil se constituyó por 2 surcos centra

les, eliminando 2 m. por cada cabecera, ocupando 11.04 

m2. La siembra se efectuó a chorrillo utilizando -

15 kg. de semilla certificada por nec~rea. 

Se tomaron datos de producción de forraje verde 

y los rendimientoR totales de los tres cortes son: 



VARIEDADES: 

FS - 15 

'fRAC Y 

BBEF DUILDER 

FS-531 

1\ZTECA 

LINDSEY 101-F 

SUGl\R DRIP 

FS-401 

TITl\N - R 

FS-403 

FS-320 

RENDIMIENTOS KG/Ha. 

120778.00 

119293.75 

118794.75 

116719.25 

116713.75 

116243.75 

115975.75 

112815.50 

108490.50 

108468.50 

106732.75 

48 

Las fechas de flo~aci6n se tomaron cuando se iban 

a realizar los cortesr las alturas en cm. se tomaron almo

mento de realizar los cortes y el porcentaje de recupera 

ci6n se tom6 a los 8 d!as de que se realizaron los cortes. 
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