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RESUMEN 

Ante el •umento de la población se da la necesidad de iDcrea:Da1tar la producción por 

uoidad de superficie. la aplicación de a1taa dosia de fertili7Mtes quiiJW:oe uo es una solución 

viable para clllJPlMÍO de la prOducción. 

Una de laa aoluciooea es la aplicación de Aboocs Orgánicos que cooUenen la mayoria de 

loa elementot eeenci•les que requieran laa p1aDtu para su desauollo mediante el procesamiento 

ldecuado se ccoviertcD ea bmu aprowcbabJa. CCliiStituymdol e:o. valioloe auxiliares de los 

fertilizantes quimicoe ayudmdo ea la nutrición wgeta1 y eñcienti7B!Ido el apowcbamie:o.to de los 

mismoL 

El experimmto se tealiz6 en los Campos E:1p'# ¡,,ata les de la Facultad de Agronomia de 

la U de G, ubicados ea Loe Beleoea, mpio. de Zapopm. 

So utilizó UD diiC6o Experime:o.tal de Bloquea al AzM. So emplearon S tratamientos 

c:mt:lp'JNiiendo ala gan;...m. con 1 000 KgiHa y 2 000 KgiHa y el Ferti-Soil con.l 000 KgiHa y 

2 000 Kg1Ha, adem8a del Testigo que ccaupoode al Fe:rtilizaDte QuimU:o (Fórmula 182·82..()()) 

c.u1 dol mprticimet poi' cada tratamiento efectn¡tdo ea doe ciclos. La 'VIIriable estudia fue la 

ProdntX:inn eh fmaje ea Materia Seca. 



Loa resultadoe arrojados fulll'Cn en el J)lim« ciclo, DO ~ dit1nocia ai&Dificativa 

eotnt los tratamieatos exiltieDdo uua li¡era fmdenci• hacia el tratamiao Ferti·Soll coo la dosis 

de 2 000 kgiHa nNmicmdo JeOdjmjMÍl)l de 4.8 Too/Ha de materia leCa. 

En el seguodo ciclo tampooo hubo difereocia significativa eotr. los tratamjento 

IDOit:niDdo uua Jisem teodmci• hacia el Ferti-Soü eco la dolia m&}U (2 000 kg/Ha) eco un 

rendimiemo de 104.81 too/Ha. de materia aeca. 

Por lo que se coocluye que W. Abola Organjcce es uoa alt.Dativa viable de 

fertiliz.aci6n y ademu el zacate Merbrón es uua opción pua la ganaderia mexicana niVmMmdo 

' 



L INTRODUCCIÓN 

En DUeltro paa a causa de una falta de coocientización en el manejo del suelo, se han 

prewrtado tftl graDdea }li'Oblcmu: 

Sllperficiu eTOiionfJdas. áTea.r agrlcom con pH ácido.J y baja ferti/Jdod de los 

solo&. {BIIcbttony.Brady, J98j), 

Auoadoe a la cacicote exp1oGón demosr*&a. paticnlarxrwrto en M*xico, con la 

JliiCIIÓdt'd de ~ la ¡xoducciéD. de alirnmtot, IIOtn todo loe ~ bUicoa que 18 

ÑWWw! del campo oeceurioleo la alm..tac:jón humana 

En caowcn•m al cncer la pob1Kión ae iDiamraa el aprovecbamialio 

agropecuuio. dado una aobm ex:plntación prowcaodo gamdes extmsiQnes emrimada• y ade:maa 

IOp"'fici- agdtolu con pH ácidae a cooaecnenc:ia de altas doaia de ferrilimrtes cprinUooe. para 

•uJDW::I'ItM" la produccióo.. 
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Ante el aumento de la población, se da la :necesidad de '"DDeOtar laa superficies 

cultivadu, que m la aetualidad supera las 18 mil1011e1 de Hect.ázeaa y a la v= ~ loe 

rendimientos por unidad de superlicie. 

La aplicación de altas dosis de fertilizantes qubnicos DO ea una solución viable para el 

~de la producción y oooservación de loe suelos, ya que estos degradan loe suelos. 

Una de las soluci011e1, para aumentar la producción y la CODBei'YBCión de los sueloa, es 

la ap1icaci6n de abonoe orgánicoe que a dife:nmcia de loe fertilizantes qu.únicos DO deg¡3dan a los 

sue.loe. 

Los abones IX'gÍDÍC08 ccotimeo todos .loe eJemartoe eeeocialea que requir.n las 

plant.aa para su desamillo, medjante el procesamiemo aciec'5J&do, se convierteo llll fuanaa 

aprowc:bablea, CODitituyeodoae m valiolloa auxiliares de .loe fertilimntes quúnicos ayudmdo en la 

nutrición wgetal O eficienrizJtrylo el ~ de loe miamos. Tranafi)F!'081l!'icee COOIO 

Qlljomdons de 1aa c:aracterilticu quúDicaa, ftaicaa y mil:robiológicu de los sue.loe. 

8 



1.1 OBJETIVO 

1.1.1 Evaluar la ~ de Aboocs Orgánicos (gallinaza y Ferti-Soil) como 

fueme de nutrieotea para la producc:íón de materia seca del zacate Merlcer6n, Ptmnisetum 

purpur~. \.IQT. mukerl. 

Al.incorpcnr aboooe ~ annwlf.t la podm:ióo .fcaajcra. 
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ll. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 DESCRIPCIÓN BOfÁNICA DEL ZACATE MERKERON 

F7oru (1989). DlflDt!iooa que el zacaie metkerón es un himdo del zacate elefante y de ~ 

otras especies del mismo género. 

Eáte zaaate fue introducido a México. sieudo sembrado en La Espemuza. V~ 

plantado en tem:oo areooeo, prospero coo suma rapidez, pues al mea de haber sido plantado, se 

mcc:atmroo DWlOllce de 20 a 25 tallos, coo a1tuzu de 2 a 2.5 m y estaa mismas macollce a loa 60 

dial tieoe mál de 60 tallos. 

Ea Wl zacate de cnc:imiento alto, perame. de macollo y ak:auza u:oa altura de· 3 a 4 m., 

tiaoo tallo8 gtue11011, jugoeoi y hojaa grandes. de 3 a 4 cm de ancho. Se ha obeervado que basta Ja 

~ tieoe resisteocia a laa eofmnedadea que atacan a su progmitor, el E1efant., al que supera en 

crecimiento y rencfinriento La xecuperación después de cada COI18 ea muy rápida y ea poeiblea 

efecWar cartea ceda dol .a.es, cuando el zacate se eoc:11eotm totaJmcde deaaaollado. (Flores, 

1989). 



Entre sus cancteriaticas relevantes Flores (1989), se&la que su tallo ea mas 

stx:uleoto y mas grueso que el do Elefimte, su sistema tadicu1ar ea mas profuodo. En el invierno la 

mayar parte do los pastes se aecao, pero el zacate Metbrón se eocuentra wrde. 

Siem¡n que sea posible Floru (1989), indica que el temmo debe ser preparado como 

pua el cultivo do maiz, incluyeodo el berllecbo y las IUtiu para romper los tem:loes grandes. Una 

cama bill\ll ¡npamda facilita la siemln, el nac::iuUeoto y los pimema cultivo~, que son muy 

beoéticoa para suprimir lu malas biertlu, baata que el zacate se eatablcz.ca. Muc.baa pe.rú=l do 1aa 

p1aDta puede utilizarae para la propagación "A'lgetati.va, ea decir, estaca, ca11a, cepa y corooa. 

Las Eatacu, Flores (1989), dettmrina. que puedo hacerle cOOando los tallos maduros 

- pecp:llol trozcl, cada UD& do tia nudos. 

La siembra pcr e1tac:a1 ea bastanie rápida, puesto que, los pequefkl8 trw.oa, 

simplemente se entierran eo el suelo bómedo, can la ayuda de un palo puntiagudo pam abrir el 

ho,yo. 

11 



2.3 FERTU..IZACIÓN INORGÁNICA 

Coou (1986), Blala que cua1quief' suatancía que se aAada al suelo pam aportar 1DlO o 

máa nutrientes de laa plantas, con el fin de aumentar au cteeimieo1o, es un fertilizlu:úe. Par lo 

general, loa fertjlizJmtel iDargánicoa SOil compues1oa quimicos simples, becboa en tabricaa o 

emal.doa de las mismas. que prowen nutrieotes de las planta& y no SOil residuos de ma.teria 

SegúDJacob y Ua:bJU (1973) la fertílizaáón incrgmica, ea aquella en loe cualea f'fl 

ticilmento soluble. De abi que el valor de los fertilizantes miDerales dependa en primera 1m., de 

cautidad de sub8taDci.u IJeCUDdariaa o balaltres, CCliDO por ejemplo. su1fatoa, cloruro, caJcio y 

/ elemartos meoorea que, en parte, filvmlc:en también el c:recinrieoto vegetal El efecto total de uoa 

fertilizacíón, Jacob y UuldJU (1973), mencionan que no solo depmde do la aplicación COil.::ta 

1l 



Laa estaca.s deben ser eotemdaa dejaDdo UD entrenudo y UD nudo expuestos. La 

aieml:n puede bacene en sun:oa de UD metro de ancbo dejando de 20 c:m a 1 m entre las estacas. 

El uso de la caAa es muy cómoda y Iápido cuaDdo se facilita el sun:ado, pues consiste 

IOlamente colocar las cUiaa en posición horizcota1. a loa 1atgo del toado del aun:o y cubrirlos con 

tia:m, a uoa profuodidad de S a 10 c:m para que los brotes salgan coo facilidad Es muy efectiva sí 

le utiliza cafta madura. 

El sistema de cepa ee muy eñlctiw, pero méa costoeoe. Bate niSUltado es 16gü:o, 

puesto que la cepa incluye t.aD1o parte de laa tú:ee como de loe t.alloa. Esto implica casi un 

1Íup1ante y DO debe utilizatle para siembras ~ 

La llCliOOa ~ pedazol de la bue de p1ama con núz, el uao de la corooa ae 

aplica CU8Ddo se tmta de aprowchar los residuos de miz que sobran en la prepaacióD del 

material 

lJ 



En el alto poteDcial del crecimieoio de las gramíneas Ro.uu (1987), aellala que se 

incRmeo1a notablemaúe al aplicane dosis de n:itzógeoo en cuanto a la ap)icación aon un fact« 

funclameotal en la produeción fumjera. Coosidsa que el nitrógello estimula la ntíliación do lot 

carbobidratoa en el desmoDo del follaje. La tirtffiución cxm ni11ógeoo provoca dipnimJCióo en el 

CODtenido de pectina, celu1csa y hemiceluloaa, y UD& digestibilidad mejor de la p1ama. 

1.4 ABONOS ORGÁNICOS 

C11Q (1986), seilala que los aboiP cqánicol se ban utilizado en México delde Ja 

época~ A ndz de la aperici6n de b fertiJjpmtes cprimicoa dilmiDuyó peulahnanwJte 

8U utilfnu:ióoj sin anbago, aún DO le c:uble la superficie pcteóciaJmmte fertilizable 

caoaideraDdoae que 'ÓDÍC'aJDI'.!Qte se fertiliza el 65% y para el do 2000 • eltima que la d.nende 

de 1lUtrimeotos maywea; seÁ de 2'018,000 too de DÍtl'ógmoj 906,000 ton. de fóabo y de 184,455 

ton. de potasio. pcr lo que para uuafacer la dmymda adema& de los fF1izantea tndicioaalee, 

debo uti1izan:e otraa ÑeDie8 altemativaa ~ de estos elmw!tos como IOil los aboooe 

orgénicos que son MCUnOS nmovablea producUna de nutr:imeDtcs, estos mat.erialea deben 

aprowclwae sobre todo en paises en vial de desmollo como llll el cuo de Méú:o. 

Lee aboool ~ ccmo furme de nutrialtea para 1u pJaa&u ae pueden dividir, 

· leg1ln la &cr.litlrlD tk Agricultura 1 Rlu:tmo$ Hltlmúlicos (1981), deJa~ 

14 



l. Subprodudos pecuarios: estien:oles, pudD, camas do estabJo, fuoaje da1lado, etc. 

aguas negras y fango~ de 1Aa ariama•, desperdicio~ de mataderos, desperdicios !61idos y liquidoa 

de 1aa &bricaa, etc.. 

k» subpodudce peeuano., subpodudce agrtrolu, ,. que loe demia teadrim UD& valer máa 
' . 

15 

Loa aubproductce agtiroJu tAimbieD tilac aua de!Matajaa, ya que á su cnnteoido do 

JlitrO¡pw DO • adecuado este mat.ill teDdelá a aá1lplr el Ditrógeoo Gisaeate ID suelo al 

priocipio di la dele '''1..-.icíón, ya que loe ~ que atacan a e.ta DO ti.eoe •nficitnte 

DiUógeoo ID el maa.ia1 y lo tamen deliOitlo; ccmo ejcmJpJo tm11mo11 que c:um:to se ÍDCalpCD. la 

paja di trigo de ÍDVÍIIDO y DO le )e apiK:a DdrOgeDO, el cu1tiYo de ]a pim~Mn·..-aDO JDOitwi 

una defici«v:ia di .a............, 



2.4.1 ESTIÉRCOLES 

Buckmany Brady (1982), anotan que la peJabra "estiércol" se usa respecto a todos los 

desechos animales de granja, aunque COOlO regla general la maya' parte del estiércol que 

moderadamente se aplica en el suelo, ea producido por el ganado VBCUilO. 

16 

Estudios reaiÍ7Jidos por Thompson (1969), concluyen que en los :ranchos de América 

del Norte se producen anualmente casi mil millooes de toneladas de estiércol y el valoc de esta 

producción es superior al de la coeecba de trigo. Los elementos nutricionales conteoidoe en esta 

amtidad de cstién:o1 equivalen a t1es veces los elementos contaridos y vendidos en los 

fertili7JlDtes comerciales durante 1955 en la Unión Americana. Desgraciadameofe, la mayor parte 

de los materiales que se producen se pietden por el poco cuidado de los agricultmes. 

Fossbentler (1975), Buckman y Brody (1982), TtlltÚit11W (1983), citan que la 

coostitución quimica de los estietcoles dependen de la edad del animal y el tipo de alimento que 

haya coosumido, pero en general tiene los siguientes compuestos: carbobidmtos que incluyen 

azUca.tes, aJnúdooes y celulosa; ligninas; tanioos; grasas y acei1es y ceru; teainaa; prote.tnas; 

pigmentos; minerales oomo calcio, fósforo, azufie, hierro, magnesio y potasio. 



Los tipcs de estiércoles que se encua:atmn claalficados dentro de los subproductos 

pecuarios dentro de la Secretaria de Agricuhura y &CIITSOS Hidmúlicos (1981}, Buckman Y 

Brody (1981), loa clasificados son: 

t Estiércol de A va (Oallinam y Pollinsza). 

• Estiétcol de Bovinos. 

• Estiétcol de Equinos. 

t Estiércol de Pon::ioos. 

• Estiércol de oviooe y caprinos. 

17 

Buckman y Bmdy (1981}, menciona que el estién:ol coosta de doa componentes 

originarios, el sólido y el liquido, en mlaci.ón aprwintadamerrte de 3 a 1, en la actualidad ae utiliza 

paja u otro tipo de cama para evitar la péidida de liquides por infiltracióo, ya que este contiene la 

miiad de nitr6geoo y más de la miiad de potasio. 

l.U.l EST!tRCOL DE A VES 

estién:ol de gallina coo:10 fuente de nitrógeno pa¡a 1aa p)antaa, 1as aplicacítmee de este abooo en 



primavera mostraron eiic;ieocia del SO% en término~ de nitrógeoo total en compuaeión con el 

fertilizaute Ditrogtmado aplicado en la misma época. 

Experimem.ot efectuado~ ames de la Seguoda Gueaa Muodia1, reportado~ por Oamery 

ciiados ¡n- Coou (1986), donde ae probó que la galt;wma aecada en homol y usada como fueote 

de niúógeDo a loe cultiwe se obeerVaron loe siguieotea eficienci•• en tJI:mrinoe de N, al 

oompuarl.o con su patxóD de Sulñúo de Amonio; en papea S3o/ó, col de boja, nabo de Suecia y col 

de Bruselas 65%, en remolaclla formjera 75o/a, en remolacha azuearera, betabel, frijol ejotAw, 

broeuli, lima 100% o más. 

1.4.1.2 CONTENIDO DE NUI'RIENTES EN LOS ESTIÉRCOLES 

Trabajoe Jl8vadm a cabo ¡n- ThompMm (1969}, establecen que el cootfmido 

uuhimeot41 en el eatiél1:ol es muy variable, ya que depo:lea de owchoa fac:l:ores tales como la 

especie y la edad del gaoado, uso de camas. la iDc1uaión y sepuación del ewt:ilAdo liquido y la 

maguitud de loe p'OCeii08 de ~n y laftdo que hayan t&llido lugar dumote el 

aJrneamamiNJto. Bl eetién:o1 el Ull fert:ilizamo que aporta aobnt todo Ditrógeoo y potuio. La 

liberación de esto. outrientes ocumo con IJJaYW' rapidez cuaodo el suelo propoo:iooa coodiciooee 
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de calor y humedad para la descompoaici6n rn.i.cnlbiana. Por ello lu aplicaciooes do estiétool son 

más efectivas en tiempoe calurosas y sobre todo cu1tiws exigeDtea de nitrógeoo y potaaio. 

Tisdak y Nelsan (1 988), establecen que aunque bay una grao variación entre loe 

alimmtos y loa animales, bay casi un 75% de nibógeoo, 80% de fósforo y un 90% de potasio, 

además de el 50% de la materia ~ que se recupera eo.los excrementos evacuados. 

A causa de lu pentidas ~ la volatizacion y lixiviación, sin embargo, solo se gana 

actualmente de un 33 a un SO% de valer del estiércol en la producción de cultivos. Un aspectos a 

menudo olvidado del estiércol de lu gnmjaa ea el cootmido de llUI:rieoles secuodarios y 

Magnesio y Calcio. 

RauJtados de eqwímentos obteoidoa ~ la S.crwtmia ck Agricultura y Recursos 

Hitúaúlicos ( 1982), dediCAdos a deteaoioar el cootenido uutrimental de algunos eatierco1es y 

úmaDdo en cooaideración solo b e1emeotoe m.ayms JI muestlan a continnaciÓJL (CUJJtiro 1.) 
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Cuadro J. Contenido Nutrimental de las diferentes estiercoles. 

CONTEJ."WlO NUTRIMENTAL W•) 

ESPECIE NITROGE.""lO PlOS Kl 

BOVlNOS 0.6 0.2 1 0.5 

OVlNOS 1 0.7 0.3 0.9 ! 
; 

l CAPRINOS i --- 1 - --
' 
:1 PORCINOS ~ 0.5 ! 0.3 i 0.5 

1 1 
EQUINOS ' O.i l 0.3 ! 0.6 1 1 1 

AVES ! 1.1 
1 

0.8 
1 

0.5 ' . i ' 
•1 CONEJO · 2.4 1.4 0.6 

1 
1 
1 
! 

¡1 
¡ 
!i 
j 

Los compuestos orgánicos deben sufrir ll1la serie de descomposición pua 

que los elementos nutritivos contenidos en ellos estén en condiciones a.sim.ilablea pam loa 

vegetales y estas descomposiciones dependen de ciertos factores que Fassbender (1975), Cajuste 

(1977), describen de ia ~íguiente manera: 

A) CO!tiPOSICIÓN Y TAMAÑO DE LOS MATERIALES ORGÁNICOS: 

Esto es que los carbohidrato:~ y proteinaa sencillos son los primeros en descompooene 

miemras que las ügninas son mas resistentes a la descomposición. El wnat1o también ea 
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i.mpodante porque mieol:ma meox tamailo sean las partkulas tendrán, mayor superficie de 

cantacto para el ataque miaobiaoo. 

B) DJSPONIBilJDAD DE LOS NUTRIENTES: 

Casi todoe k» alimeDtos RlqUIIridos por loe anjmales y plamu superione 100 

requeridoa por los mü:roorganis:mo. Esto explica el parque nua vez 110 oeceaita a1ladir DUtrieotea 

i.oorgáDicos para la~ de~ 

C) TEMPERA1TJJ«: 

del tipoe que aon a me&ófiJoe que necesitan uoa temperatura de eon o a 45 e y kll tamófiloa 

cuyo desaDol1o 6plimo está eotre los 4S e y 60 c. m ritmo de detoompnaciOn es ~ 

igual a lu diflnotel tempontmu, pelO 1a velocidad de deeoompoeic:i6n y la evolución del C02 

et ma}U a altas tempenturu. 
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D) HUMEDAD: 

Bate factor es importante por que a uoa humedad adecuada (50 a 60% de la cape.cidad 

de campo) aumenta la velocidad de descomposición. 

E) pH DEL SUELO: 

Bate es un factor de los más importantes e:n la descomposición de la materia orgánica. 

Cuando el pH es alto el contenido de bacterias es mayor que el de los hongos y por lo tanto es más 

nípida la descomposición de la materia orgánica y con esto la formación de C02 y NID; cuando 

el pH es ácido el cooteoido de hongos e:n el suelo es mayoc y el producto final de la 

mioera1ización, scri difer'eote. 

De acuado a Buckman y Brady {1981), es importante coosidetar la relación C:N, ya 

~ si esta relación es de 25 a 30, el proceso de descomposición de estos residuos scri mayor, que 

si la telaci6n es mayor de 30; ya cp el cnntañdo de Ditrogeoo es bajo y habtt rwegjded de 

cooseguir nitiógeoo de otra fuente para poder llevar a cabo la desromposición; como ejemplo de 

estos ültimos teoemos a Jos materiales que tengan alto oontenido de celulosa o ligama. 
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2.4.2 COMPOSTAS 

Martfnez (1975), cita que alguoos autores ingleses y norteamericanos han designados 

a Ja palabra •compost• al producto hnmificado parcialmente, obtenido por acción 

microbiana-oontrola.da. 

Utilizando como materia · prima desbecllos orgánicos llevados basta el grado de 

digestión tal que su aplicaci6n al suelo provoque coo¡petencia de nutrientes entre las plantas y loa 

microorganismos. m compost DO es humos técnicamente hablando. Bate ea el resultado de Ja 

tmnsformación deJa materia~ contenida en el campoat. 

SegúnMartbrez (1975), anota que el <:OJDp08t es m integral viviente donde i.ntervieoen 

varios factoRs a su vez comp)ejos, entre loe cuales se eocueolxan al humus mismo, IeSiduos 

actividad metabólica de eatoe que coostituyen las bnannnaa, las vitaminas y loe canpuestos 

catalizNJcna con t\mciooea impartantea en el suelo. 

m objeto de ptepuar compuestos utjlimvio subpcductos orgánicos. Es el de obteoer 

de ellos ekmentoa de ikilasjmilación por las plantas. 

La tranafcrmaci6n de compueatos «gáDicos a inorganicos es realizada por loa 

mic:roorganismo (bacterias) y hongos tanto aerobios como anaerobios. Los compuestoa más 



importames que van a ser transfurmados sen los eaxbobidratos y las prOteinaa,. por lo tanto, toda 

1Ile'lda destinada a producir una bueoa oomposta deber& caotener adecuadas de es1as dos 

sustancias. 

C111Z (1986), seflala que hay cuatro tipos de compostas: 

1.- COMPOSTAS DE RESIDUOS AGRiCOLAS 

La ccmpostific:aeión de los residuos agricolaa compreode muchos ~ a 

discusión. 

La ¡nparación de la composta a bese de residuos agócolaa, se inicia con la selección y 

el ac:orxticionamjento del sitio adecuado. 

Se recolecta la mayor cantidad de residuos de coeecba, hojamsc:a, paja, IUtrojo, 

desechos de comida, ceniza, etc. Los residuos se pican y se procede a formar pílaa de 4 m de 

aucho. 1.5 m de alto y una longitud variable. Se puede agregar aspas de estiércoles y ferrilizantea 

(supeñccdido simple). 
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Pam que el proceso se tealice en forma óptima, es IlDCeS8rio de voltear periódiamwrte 

(aprox. cada 30 dlaa). El proceso dura 90 dias. 



l.- COMPOSTAS DE &4SU1US URBANAS 

erra (1986), menciona que hasta hace uoas décadas, los desechos sólidcs urbanos se 

aemxrolan en la afuema de las ciudades sin ningQn tJatamjento, 

A partir del aflo de 1950, en mucllos paises se geoe:raron y disetlaron diversos sistemas 

para el tratamiento de los desechos sólidos eotle los cuales se destaca: incinmación, piióliais, 

hidrólisis, obteoción de materiaJea pata constrocci6n, obteooi6n de aUmentos para el ganado y 

p1aniaa de tratamiento para la obtmción de aboooe orgánicos <Jeoorninados c:ompostas. 

De aeoeldo a las caracterisUcaa de cada xegión. se han planteado diversas fonnas de 

encontrando que existen ciudades, que a pesar de su tamailo y cnecimieoto acelerado, no han 

tomado las medidas comctivu uecesariaa para so1uciooar la problemática tecoológica, 

ecooóJ:nica, sccial y ecológica que rep:-=ota los desechos sólidos. 

Cnn (1986),DlfiJCÍona que el tratamiento de la baaum en plantas industriali:zad 

reduce al miDimo los efectos negativos de oontamjnantes de los delechos permitieodo mcuperar y 

tebabili1ar para posteriores pnlQI808, todo aquel material que sirva de materia prima para la 

iDdustria y sobre todo, se puede obtlar un abcoo de excelente calidad, que mediante su uao 

raciooal permite dotar de materia org8njca a los suelos cultivables de los cuales se estima que en 



México el 75% ~ deticieociaa de ese material que repen:ute en un deaemenio en la producción 

agrlcola y por coos:i3uiente aljrnentaria. 

El t:ratamientot de plantas industrializado para la obteoción del la composta como 

producto final pmia se1ec:ci.ón de subproductos útiles para otras induatriaa; se divide en doe 

grandes procesos: el mec8nico y el biológico. 

Cruz (1986) anota que el proceso biológico, consiste en la biodegradación de la 

materia orgánica, mediante fennentaciones aerobias cootroladas y aceleradas, basta obtener en el 

menor tiempo posible el abooo <qáni.c:o conocido como compostas. 

1986). 

El proc:eso pam la elabomción de el compost se divide en siete grandes rubros: (Cruz, 

1.- Recepción y pesaje. 

2.· Preparación y alimentación de basura a las )ineas de clasificación 

3. • Sepación de subproductos y ho&'8f"'"'Ímclóu de la materia 

<rgáDX:a que iDcluye el tritumdo y cnbado. 
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S.- Fermentación y maduración. 

6.- Mejoramieot.o tlsico y quimic:o. 

7.- Comercialización 

3.- COMPOSTAS DE SUBPRODUCTOS DE INGENIOS AZUCAREROS 

Dentro de 1a industria azucarera se han efectuado proebaa prua utilizar los 

subproductos, loa que no sólo se han veoido ~ sino que ocuiooan ciertDs costos de 

almaoonaje como de cooservación para evitar sioiestroe; tales como los cuoa de bagazo y ]a 

cachaza. 

Cruz (1986), c:ooaidera para 1a prepamción de c:ompostas de subproductos azucareroa 

los siguieoies puos: 

l.- Se efectúa 1a loatliución del sitio. 
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2.- Transporte de los materiales. 

3.- Formación de pilas. 

4.- Mediciones de humedad, tempemtura y pH (cada 8 dias). 

5.- Humedecimiento en forma periódica (cada 8 dias aprox.) mantener la humedad al 

55o/o, que la temperatura no exceda de los 70 "'C. 

6.- V o1teos cada 30 dias y termina en 90 dias. 

7.- Muestteo final para determinar las carac:teri.sticas quimic:as y flsic:as finales. 

4.- COMPOSTAS DE SUBPRODUCTOS DE L41NDU8TRJA YITIYIN.iCOM 

Se le denomina oruab:mo a la oomposta que es prepmada tomando como base el c:mjo 

de la vid, desecho de la industria vitiviDicola. 

Su preparación se lleva a cabo por medio de los siguiemes pasos: 

{Cruz, 1986). 



1.- Localización del sitio. 

2.- Tnmsporte y proporción de materiales. 

3.-~lado de materiales. 

4.- Fotmación de pilas. 

5.- Mediciooes de humedad, temperatura y pH 

6.- HIJmedecimiento. 

7.- Voheos (eada 15 diaa de ser posible). 

8.- Muestreo final 

Las tases de foanaci6n de las compostas respecto al aspecto ftsico, Cruz (1986). 

meociooa que pueden eoglobarse en: reducción de volwneo, 1ll«lClado y cribado, cm estas ties 

opemciones realizadas eficíentemente puede considerarse el producto de buena calidad téañca. 

29 



Cruz (1986), definió puámetros pera evaluar el desatrollo proceso de terminado tanto 

de temperatura, hmnedad y pH. 

1.- Temperatura no exceder de los 65 OC y no meoor de 30 OC. 

2.- Humedad alrededor de 50 a 55%. 

3.- El pH debe de estar alrededor de la neutralidad 

4.- Camctertst:icaa genemles de la compostas proc:esada. 

a) Tempentura. Debe de S« estable entre los 15 y 20 OC 

b) Humedad. Del lO al20%. 

e) pH. Alrededor de 7. 

5.- Camcteristicas ftsicas. 

Color café oscuro no debe presentarse más del lOo/o de restos del material original ni 

malos olores y oonsistencia polvosa. 



----------------------------------------------- ---

2.4.3 ABONOS INDUSTRIALES. 

Jacob y Uerlaíll {1973), menciona que existe una serie de abooos orgánicos de origen 

i'!ldustrial, tales como residuos de plantas oleaginosas, de productos de animales, o bien de 

excrementos (guano). Dichas sustancias pueden contener basta un 15% de ni1rógeno (sangre seca) 

o 26% de ácido fosfórico {harina de hueso), su contenido potásico es bajo. Se presenta el nitrogeoo 

en forma de compuesto orgánico, de lenta acción. 

GorrzDkz {sl.fj, menciona que el Ferti-Soil es un abono orgáoico integral elaborado a 

partir de tesiduos de origen vegetal y animal sometidos éstos a un proceso con1rolado de 

fennentación &ei'Obia y completado con aditivos quimicos y nutrimentos minerales. 

El resultado es un sustracto orgánico equiliOmdo rico en nutrientes, honnonaa, 

enzimas, humos y microorganismos benéficos del suelo. 

GorrzDkz (sl.fj, coosidera que la incorporación de Ferti-Soil a loa suelos agrico1aa 

proporcionan inllw:ueiables beneficios. entre los cuales menciona: 

1.- Cootiene todos los elementos minemles que se requieren en la nutrición vegetal 
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2.- Es un extelente promotor de la germinación y desauollo de los cultivos. 

3.- Neutraliza el pH superficial de los suelos peanitiendo asi una mejor disponibilidad 

de nutrientes. 

4.- Mejora la estructura de la tierra CODSiguieodo can esto una mayor retención del 

agua y una mejor cin:ulación del aire. 

S.- Aumenta la capacidad de los suelos pata retener los nutrientes contm el efecto del 

lavado, oxidación y voJatización de los miamos debido a los altos contenidos de humos. 

6.- Amortigua los efectos DOCivos que producen los diversos agroqu.ímicos cuando 

estos se incorporan a los suelo. 

7.- Jncorpara uoa gran cantidad de microorganismos (hongo y bacterias) beoéfioos que 

ayudan en el equilibrio quimico y biológico. 

Se debe de inl.nporar al suelo después de su aplicaci6n. 
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2.S EFECfO DE LA APLICACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS EN LAS 

CARAcrERlmCA.S FísiCAS Y QUÍMICAS DEL SUELO. 

Haata el momento hemos hablado acen:a de las caracterlsticaa de varios abonos 

orgánicos pam aportar elementos nutritivos. También existen otras ventajas de la adición de 

abonos orgánicos a los suelos como son: la conservación del suelo y aumentar la fertilidad de 

éstos. 

Estudios teal.izados por Thompson (1969), Tisdoley y Nelson (1988), Fassbender 

(1975), Buckman y Brady (1982) y Thamane (1983), concluyen que la materia orgánica mejora 

las condiciones flsic:aa y quimicaa en los suelos las cuales se describen a continuación: 

1.- Evitan en cierto grado la erosión eólica y la lúdrica, ya que al desc:omponene los 

residuos o.rgáoicos se favorece la agregación de las particulas del suelo, impidieodo asi que el aire 

o el agua los erosione. 

2.- La materia orgánica proporeiooa alimedtos a seres, como lombrices, honnigas. etc., 

qlJe viw:n en el suelo u su movimiento afloja los terreoos. hacen ga1eriaa en éste y proporciona una 

D:C!lJOI' aeración que tan importante es el desarrollo vegetal. 
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3.- Incrementan 1a capacidad de retención de 1a humedad pero no necesariamente 

aumentan la cantidad de agua disporuble para 1011 vegetales ya que los desechos orgánicos puede 

retener fuertemente esta humedad. 

4.- Reducen la evaporación, ya que como son tennmreguladore disminuyen la 

temperatura en verano y en invierno los mantiene templados. 

S.- Sirven como depósito de elementos nutritivos, además de contener hormooas y 

antibióticos. 

6.- Lea residuos orgánicos al descomponene. producen ácidos argéDicos y C02 que 

van a disolverse con los minemles como el potasio y sales insolubles en agua. 

7.· Ayudan a cuidar cambi011 bruscos del pH por la adición de sales y fertilizantes, 

ayudando a reducir la alcalin;dad de los suelos. 

8.- Propan:iona energía a organismns heterótrofus como el Azotobacter sp. que fijan el 

ni.ttógeno atmosférico en el suelo y lo hacen asimilables para los vegetales. 

9.· Anmeotan el intercambio catiónico, ya que al descomponerse fonnan humos que 

tienen mayor intercambio que los coloidales inorgAnieos. 
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2.6 PRODUCCIÓN FORRAJERA DEL ZACATE MERKERON 

Pam la producción de fonaje se ha m:urrido a los cultivos tradicionales del malz y 

sorgo con buenos resultados., pero en 1a actualidad se cuenta con especies perennes de corte como 

ea el zacate Metkeron., que ¡nsentan altos rendinñentos durante el tempoia1 de lluvias. 

Pam 1a utilización del foaaje es necesario una adecuada planeación, ya que se pueden 

propo¡clonar al ganado en fol:ma de verde picado, emi1ado o hasta henificado; sieodo el ensilado y 

berúfu:ado laa fuanas mas prádicas de ~ pata uso en épocaa de secas. con la ventaja 

de que I'JW'.Ctiante el eosilado el foaaje puede cooservarse durante periodos prolongados sin variar 

mucho en su contenido de DUtrientes ni el consumo del ganado. 

m U80 del zacate Medcer6n, Flores (1989), sellala que ofrece grandes posibilidades 

para la ganadeda. Se puede aprovechar tanto para el corte como para el pastmeo (con sus 

limitantes). 

Pam usarse como forraje 'Wide, el zacate puede cosechme a uoa altura de 3 a 4 

metros. (Flores, 1989), debe de picarse. En esta funna, produce un aJDnento verde y jugoso muy 

apreciado por el ganado. Obtmiendo dos o más cortes al afio, durante varios aflos, dando solo 

lS 



lalxns culturales y una adecuada fertilización después de cada corte. En coodiciooes de temporal 

los ccrtes se realizan aproximadamente cada 60-80 diaa durante la época de lluvias. 

Ya se ha establecido su valor como alimento pata el ganado, pues se obtiene una 

bueoa producción de leche y carne debido a su uso. 

Para el pastoreo, el aprovechamiento rac:iooal del zacate presenta algunas di&ul1ades 

debido al vigor y a la rapidez de crecimiento 

CIIIJilro 2. Produccilm u forraje de diferentes cultivos de temporal 

PRODUCCION DE FORRAJE EN VERDE DE DIFERENTES 
CULTIVOS EN TEMPORAL 

CULTIVOS CICLO DE CORTES AL RENDIMIENTOS 
PRODUCCION ARO TON/HA/ARO 

SORGO PRIM-VER 1-2 45-50 

MAIZ PRIM-VER. 1 35-40 

MERKERON PRIM-VER 2.J ~ 

INIFAP. 1991 



1.&.1 VALOR NUTRITIVO DEL ZACATE MERKERON 

El contmido de proteina.s c:ruda.s puede variar, para el formje vade, de 1.3 a 3o/~~o según 

la .tatilidad de los suelos (Flores, 1989); su valor JDJtritivo ea supericr al del maiz forrajero como 

Cuadro 3. Valor Alimenlicio de tres forrajes (sorgo, maJz y z. Merurón) 

VALOR ALIMENTICIO DE TRES FORRAJES 

SORGO MAIZ MERKERON 

COMPONENTES 
VERDE EN SIL. VERDE EN SIL VERDE ENSll... 
PICADO PICADO PICADO 

PROTEíNA CRUDA 9.5 5.0 8.0 7.0 7.9 4.0 
% 

DIGESTIBILIDAD 67.0 60.0 74.0 70.0 59.0 50.0 
M.S.% 

CONSUMO 
KG/ANIMAL 40.0 35.0 40.0 30.0 55.0 45.0 
ADULTOIDIA 

INlFAP, 1991. 
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2.6.2 INFLUENCIA DE LA FERTILIDAD DEL SUELO EN LA 

COMPOSICIÓN DEL FORRAJE. 

La composición de loa fom.jes es maa variable. pues es afectada notabl.emeote por la 

C8Dtidad de elementos nutriti.ws del suelo. 

Morrisan {1985), establece que la Mntidad de elemeoioe miDerales en el suelo no sólo 

afecta el rendimiento de las ooseclw sino que puede tener efectos muy importantes sobre la 

compoaición y el valor nutritivo de los forrajes, asi los fouajes obtenidos en sueloa c:1arameme 

deficie:otea en fósforo, suelen ser muy pobres en este el.emlmto y puede dermninar una deficiencia 

seria en el ganado. 

En loa zacatea, el parc:eotaje de Calcio se reduce COD8iderablemente, cuando c:nlCeD en 

suelos deficieoiee eo Calcio. Laa deficieociaa de Calcio son DliiiOOI fiecuGee que las de Fósforo. 

En aJguoas regiooes hay deficiencia de tal de bieao en el suelo que el ganado bovioo 

suie la falta de este mineral. La deficimci• de yodo en el foaaje produce el bocio del gaaado. 

El mvtimieoto de uoa ¡ndera depende en gran parte del N'Jtróge:oo aaimi1able del 

suelo. Morrisan {1985), seflala que una fertilización adecuada de los temooa puede lll1J'!!fiJ1ar 

mucho la riqueza en proteiDas del fomi.je y además mejora su palatabilidad. 
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Estudios J1!l81i;radoa en la UAChapingo (Acosltl, 1979), evaluaron la intlueocia de la 

aplicación de aboooe y dositicación en la calidad bromatológica y en la producci6n de maje 

"Yerde y JDateria seca de tres forrajea, auojando los si.guiemea cooclusic:loes: 

Que el N'ltrógeoo proporciooado, fue el mas decisivo que el fósforo para incmnaúar la 

prrvfncción de foaaje verde, materia seca y el contenido de proteiDa cruda. El fóafao fue 

t:ralal!Ddente cuando ac midió con su interacción con el Nitrógeoo. 
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m. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 CARAcrElÚSTICAS AGROCLIMÁTICAS DE LA REGIÓN 

3.1.1. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN. 

De acuerdo c:ao la S.P.P. citado por Garcia (1990) nos dicen que en el Valle de 

Zapopan está locali'VIdo en el Región Centro del Estado de Jalisco, perteoecieodo al área de 

ÍDfluellcia del Distrito de Desarrollo Rural N" 1 de Zapopan. 

Esta ubicado geográficammte entre loe meridianos 103"35' y 103"23' Longitud Oeste y 

eniie loe peral.elos 20054' y 20042' Latitud Norte. Se encueotta a uoa altura aproximada de 1,580 

m.s.n.m. . \ 
l 

El sitio Experimental se eocueotra situado en loa Campos Experimentales de la 

Facultad de Agronomla de la Uoiwnidad de Gua.dalajam, ubicados en Los Beleoes, Mpio. de 
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3.1.1CLIMA 

Según García (1990) seilala que en el Valle de Zapopan se presentan más del70% de 

la precipitación en los meses m4.s ca1ient.e y ésta es mayor de dos meses; la temperatura media 

anual es de 14"C; ademU presentan uoo o mú meses C<lll temperatura media meoor de 18"C, por 

lo que se cooaidera de acuerdo a Koppeo, ccmo 1m clima templado ca1ieme (C) el primer orden; 

en el segundo cxden es inviemo seco (W), y en el tete« orden perteoeceu a 1m verano caliente (a). 

lU lo que so cax:luye que el Clima del V a1le de Zapapan ea w Clima 

Temp.1ado-calieo CUl iuviemo seco y verano caliente (CWa). 

3.1.2.1 TEMPERATURA 

SegúD datos ~ pcr el Instituto de Astrooamia y Metenologia de la . 

. UnNuidad de Guadalajam, seGalan que la temp¡atura máxima fue de 36.l"C en promedio 

~ la tcmpcntura má1 alta e el JDel de Julio con 39.3"C y la temperatura minima 

anual fue de ll.O"C en promedio~ la tempentura más baja llD el mea de EDerocon 

1J1'C. 



3.1.l.l. PRECIPITACIÓN 

La precipitación anual que se tieoe re1aciooada y registmda es de 850 mm. Los meses 

de Julio y Agosto se preseotaron las mas altas precipitaciones pluviales. 

J.l.J. SUELO 

Laa caracterlsticas del suelo.(DETENAL. 1980) predominante'! en el Valle de Zapopan 

son del tipo de Regoaol Génico (RX), Regoaol Calcám> (RC), Regosol Dristico (RD), Regoaol 

Eutrico (RE). Regosol se C8I8Cteriza por preaentar capas distintas en genenl. son clama y muy 

parecidos a la roca que loa subyace. Frecuenfemcnte son suelos someros, su fertilidad es variable y 

su uso agricola ea1á principalmente coodiciooado a su ¡mñmdidad y al becbo que DO presentan 

pecbgoaidad predomjnando su textura mec:tia, gnJeS& y en meuor proporción fina en loa 30 cm. . 

superficiales del suelo. Soo de suaceptibilidad variable a la erosión, la t8X1ma de estos sueb ea 

frauco-areDOSO. 
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3.2 MATERIALES 

3.2.1. MATERW.ES Ftslcos 

CAMPO. 

Azadón 

Bollaa de papel 

Machde 

Béacula R<XD80& 

Báseula Gnmataria 

Cinta Métrica. 

3.2.2. MATERIALES GL"'iÉTICOS 

Para la J:l'll\i:lK;ón de este expe~imeoto, se utilizó el mataial geoético proporciooado 

pa el Departameoto de Ganaderia de la Facultad de Agrooomia de la Universidad de 

GuadalajaB, de 37.5 Kg.. del zacate Medcer6n (Pennisetum JIUTPIITeuTII, var. mer/cerl}. 
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l.lMÉTODOS 

3.3.1 METODOLOGíA EXPERIMENTAL 

En la presente investigación referente a la aplicaci6n de Abonos Org8nicos en la 

~ión funajen, se realizó trabajo de campo. 

Se utilizaron S tratamialtos c:orrespoodieodo a la Gallinaza con 1 000 kgiHa, 

Gallinaza con 2 000 1cgiHa, Ferti-Soil con 1 000 1cgiHa, Ferti-Soil con 2 000 kgiHa y el Testigo 

que coaespoode al Fe:rtilizante Quimico (FOIDlula 182-92..00) con dos !'l'p'ticiooes pcr cada 

tratamiento efectuado en dos ciclos. 

Se utilizó una UDidad experimental de 5 surcos de 75 cm de ancho y S m de Ja¡go 

(18.7S m2). 

Para la p¡m:ela útil· se tomo 1 m2 al ceotro de cada parcela para evitar el efecto de 

orilla. 



J.J.l DI.S&~O EXPERIMENTAL 

Para el aoalisia de la información se utilizó un disdlo experimeota1 de Bloques al Azar 

bajo el siguiente modelo: 

Yij = J-1+ 11+Bj+Eij 

doode: 

Yij= El V alar de las obeervaciooes del tratamiento i en el bloque j. 

J.l= Efecto geoenl ~ 

Ti= El efecto del i-eeimo tratamiento 

Bj= El efecto del j-eaimo bloque 

Ei~= El efecto del Emlr Experimeota1 

El método "'*ediltico utilizado fue el de Aná1isia de Varianza paa la producción de 

fooaje en Materia Seca para cada UDO de loa ciclos bajo estudio.. 
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3.3.3 VARIABLE ESTUDIADA 

En este trab6jo de investigación se evaluó la variable de Producción de Forraje del zacate 

Medcerón (Pmmsetum JIU7PU7tum. var. merkerl) en Materia seca de dos ciclos. 

3.3.4 DESARROLLO DEL EXPERIMENTO 

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

La preparación del terreno se efectuó can maquinaria agricola, se dio dos pasos de rastra. 

l. SIEMBRA. 

La siembra se realizó con material wgetativo, unlizando trazos de 30 cm. aprox. coo una 

deoaidad de siembra de 2.0 Ton/Ha, conespcMiendo por cada pan:eJa 3.75 kg., utj]izando en total 

37.5 kg. de material vegetativo del Zacate Merb:rón. Fue sembmdo por medio de SUIC08 y tapado 

con azadón. Laa pan:e1as experinMlllÍII!es que se util.izaroo fue de S sun:oe de 0.75 mta por S mts 

de largo. Utilizando 10 pattoelaa axperimenfales de 18.75 m1a2. Se realizó el13 de Agosto de 1992 



J. APliCACIÓN DE TRATAMIENTOS EN EL PRLVER CICLO 

Los tratamientoo se aplicaron a los 25 dW después de la siembra, realizado el dia 7 de 

Sqltiemhre de 1992, en forma de chonillo, utiliz»ndo loe aiguieotes tratamientoa: 

Cuodro 4. Tratomimto.s aplicados por parcela (1 er Ciclo) 

TRATAMIENTOS DOSIS DOSISIPARCELA 

GAIJJNAZA tOOOKGIHa 1.87KG 

GAl.LlNAZA 2000KG/Ha 3.7SKG 

FERTI-SOJL lOOOKGIHa 1.87 KG 

FERTI-SOJL ZOOOKG/Ha 3.75KG 

TESTIGO Se utilizb Ja Formula 0.334 kg de UREA 
FERT. QUIMICO '182-92..00 0.375 kg de SP'Iiiple 

Posteriarmeote a lot 60 diaa despuéa de Ja siembra • aplicaron 100 Unidades de 

Nitrogeoo pera acelemt el proceao de mineralización. Aplicando por cada parceJa 0.408 kg., de 

UREA Jnccrporando después de cada aplicacilm 
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4. PRIMER CORTE (ler CICLO) 

El primer corte se efectuó el dia 14 de Diciembre de 1992, ntj)izando 1 m2 al ceo1ro 

paza evitar el efecto de orilla de cada parcela. utilizando \Ul& béscula romana. Tomando una 

muestra de cada parcela pera determinar la MS. 

S. APUCA.CJÓN DE TRATAMIENTOS EN EL SEGUNDO CICLO 

Se utilizaron loe mi.smoe trat.amieoúle que en la primera aplic:ación. Estoe ae realizaron 

el 8 de Julio de 1993. Poeterior.ment.e se aplicaron 100 Unidades de Nitrogeoo por pmela 

ntili:mndo a la Urea como fuente de Nitrogeoo. Incorporando después de la aplic:aeíón. 

6. SEGUNDO CORTE (J-CICLO) 

Ehegundo carte se efectuó el14 de Dic:iembR de 1993. Unljmv!o 1m2 al cemrode 

cada parcela. tomando UD& muestra de cada parcela pata determinar lá Materia Sec::a. 
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IV. PJtSULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 PRIMER CICLO 

De acuerdo al Análiais de Varianza no se presentaron difemlcias significativa eoue los 

t;ratamientoa bajo estudio. (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Análisi.s d4 Varianza de producción de forraje d4 materia seca para el 

primer ciclo de protlucci6n del zacate MuUrón. 

ANV A PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA 

GL se CM FC FT 

TRATS. 4 15.68 3.92 3.75 6.39-15.98 

BLOQUES 0.99 0.99 0.94 7.71·21.20 

ERROR 4.19 

TorAL 9 20.86 ... 
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Los promedios de producción de materia seca se muestran el Cuadro 6 donde se obaer\'8 

que existe una ligera tendencia de mayor producción de materia seca del zacate Medcerón 

(Pennisetum purpureum, var. merlurl) con el tratamiento de Ferti-Soil con la Dosis de 2 000 

kgtHa, de la cual resulta tener una difaeocia de 2.23 Too/Ha con respecto al tratami.eoto de 

Gallinaza con la doeia de 2 000 k:giHa y de basta 3.15 Too/Ha con tespecto al Testigo. Esto se 

aprecia de una manera mas representativa en el Gráfica 1. 

CUIJtiro 6. Promedios de producción de 1lfiJleria seca 

en el primer ciclo del zacate Merkerlm 

PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA 
(fONIHA) 

TRATAMIENTOS DOSIS TON/HA 

FERTI-SOIL 2000KG/HA 4.80 

GALLINAZA 2000KGJHA 2.51 

FERTI·SOIL 1 OOOKGIHA 2.27 

GALLlNAZA 1 OOOKGIHA 2.17 

TESTIGO • 0.95 
(FERT. QUÍMICO) 

*lA dosis del fertilizante qutmicofue la fórmula 182-92..()() 



Gráfica 1. PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN MATERIA SECA DEL 

ZACATE MERKERÓN EN EL PRIMER CICLO 

(TON/HA) 
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4.2 SEGUNDO CICLO 

De acuerdo al Análisis de Varianu, estadisticameoie no se presentaron diferencias 

significativa entre los tratamientos bajo estudio. (Cuadro 7}. 

Cuadro 7. Análisis de Varianza de ¡woduccilm de forraje de materia seca del zacate 

Merkerón tm el segundo ciclo .. 

ANVAPARALA 

FV GL se CM FC Ff 

TRATS. 4 784.06 196.ot 0.28 6.39-15.98 

BLOQUES 395.oJ 395.oJ 0.57 7.71-21.20 

ERROR 4 2785.43 696.36 

TOTAL 9 3964.50 
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Los promedios en la }XOdu<:ción de materia seca se muestran en el Cuadro 8 donde se 

observa que existe una ligera tendencia de mayor producción de Materia Seca para el tratamiento 

de Ferti-Soil con la dosis de 2 000 KgiHa, por lo que xesu1ta tener una diferencia de 0.87 TODIH.a 

oon el Testigo y de hasta 22.32 Too/Ha con respecto al tratamiento de la Gallinaza con la dosis de 

2 000 kg/Ha. Esto se puede apreciar con mayor representación en la gráfica 2. 

Cuadro 8. Promedios tk producción de materia seca en el segundo ciclo 

del zacate Merkerlm. 

PRODUCCION DE MATERIA SECA 
TON/Ha 

TRATAMIENTOS DOSIS TON/Ha 

FERTI-SOlL 2 OOOKG/Ha 104.81 

*TESTIGO • 103.94 
{FERT. QUIMICO) 

FERTI-SOlL lOOOKGIHa 98.59 

GALLINAZA 1 OOOKG/Ha 88.06 

GALLINAZA 2000KGIHa 82.49 

• La dosis del fertilizante qulmico se utiliz6/a Formula de fertiliuzci6n 

de 182-92-00 utilizando Urea y SuperfosjiJto triple. 
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Gráfica 2. PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN MATERIA SECA DEL 

ZACATE MERKERÓN (2° CICLO) 

(TON/HA) 
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V. CONCLUSIONES 

l. Los Abonos Orgánicos son una altemati.va como fueníe de nutrientes utilizando a los 

Fertilizantes Inorgánicos como complementos de la fertilización ya que asi habrá mayor 

asim:ilaci6n de estos. 

2. El Ferti-soil con la dosis de 2 000 kgiHa se presentó el mej« rendimiento en la producción 

de fonaje de Materia Seca del zacate Merlcerón. (Pennisetum purpureum, var. Merkerl} 

3. El7AC8te M.elkerón es una alternativa para la producción forrajera ya que se obtienen altos 

rendimientos de materia seca por tmidad de superficie. 
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VI. RECOMENDACIONES 

l. Se~ aplicar a los Abonos orgánica¡ cuando ya este establecida la planta. 

2. Aplicar los Fertilimntes Quimicos después de 1a incorporación de los abonos orgánicos 

para acelerar el proceso de mineralización, ayudando a la asimilación de estos. 
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