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de la I!'acultad de .i\.gronotnia de (Jnadalajara dependiente di:~ la lJni·versidad. de C1uadalajara., el cual 

esta ubicado dentro del Valle de Zapopan_ 

Su prnpo;;ito füe el detennmar eí me_wr meto do de siembra y el tmp lemento m;w adecuado 

fin de lograr un establecimiento rápido de la pradera_ 

Parn lograr la identitíeacion del me_¡;_.r método de siembra y el implemento adecuado de 

experin1ental d.e parcela:; dil.lidú:h:-tf; con tre~; re_petic.iones. 1.os 

tratan1ientos se di:vidieron fn parcel~:;s grandes (irnplen:1ento adecuado para cub1·ir el n1ateriat 

vegetativo), y parcela chica (rndodo de siembra)_ 

Se utilizo una fort!l1zac1ón de 90-60-00, rnya füente file nitrato de amonio_ 

En el estudio se encontro que la siembra debe hacerse con catfas completas desprüvtstas de 

hoja~4, de una forn1a traslapada, en el fondo del surco, para postf•-riorrni:nte t~par con nna cap~4 nn iluiy 

grnwia dP, tierra (15 cm. aproximadamente)_ 
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Para la producción de materia seca no hubo di~erencia signifícaiiva entre bloques, lo qne nos 

indica que la fortilidad del suelo füe la misma para las tres repeticiones del experimento; en cuanto a 

tratamientos (tapado del material), tampoco hubo diforencia estadística, por lo que se puede utilizar 

cualquier· instrumento de los probados para tapar el material_ 

Para el contenido de proteína, se observó que no hubo diforencia estadística entre 

tratamientos, lo que nos indica que el contenido de proteína para el zacate fue similar_ 



1.- INTRODUCCION 

En la actualidad el abuso y mal manejo de la tierra ha provocado el avance de los desiertos y 

de regiones con suelos ácidos, agotando los recursos naturales disponibles, rompiéndose de esa 

manera el eqmlibrio ecológico. Es por eso que las tierras aptas para la agr·icultura cada vez son 

menores y de ha_ja calidad, consecuentemente los alimentos de origen animal escasean y la población 

humana es cada vez mayor. 

En México existen e:d:ensas superficies de tierra en condiciones poco aptas para la 

agricultura, en las que es preciso utilizarlas por la necesidad que <•xiste. Algunas de estas tienen 

caracíeristicas de se11Iiaridez, acidez y salinidacL 

F¡; b r·eo¡" An ¡·;a; "e•·a tle Za·1 i'\n•:n¡ C''l- .:•tp¡· «r~•¡rl '.lc• ··up~,··1triP•' ,,,, ¡;~,·,·a c 'll probl"!ll'7f'' ¡1P 
......, A .. u ··=· ..... ~ .. 1&._ &e & t. .......... _,;¡_ p1,.;rtll .. ,. ...:- ..... l c. '-U .... t.,.:; ...:- ..... r ......... -_,.:- ... --- &•.::._ .. - ü ...... u.:- ...... 

acidez lo que hace qne ias producciones de cultivos agrícolas sean bajo;;_ Por lo tai1to en terrenos 

donde se siembran cultivos de temporal en lo;; cuales se obtienen cosecha;, raquíiicas, una alternativa 

viable es la siembra de pastizales ya qne estas tienen entre otras funciones: proteger al suelo de la 

~rosión hídrica y eólica, logrando con esto menor escurrimiento y mayor in:filtración del agua, 

alimentando de esta manera los mantos acuíforos que cada día se encuentran más agotados, además 

los pasto;; proveen de alimento al gaiiado bovino incrementando así la producción de carne y leche. 

Existen varias especies de zacates forrajeros que tienen buenas c3racterísticas para adaptarse 

a regiones con condiciones de acidez, es el caso de zacat<· taiwán que debido a su alta producción 

forrajera y a 5ll amplio rango de adaptación a difrrentes condiciones de clima y suelos uno de los 

más importantes en las zonas ganaderas cálidas y templadas del país. 
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Las práciicac; culturales corno métodos de :;iembra '/ cnbrimí;mto dei material vegetarivo, son 

í"hctore~~ que influyen en ei estahlecinüento de una pradera, con10 .t·.n la ptü{lucciún de :forta_je . 

.1. OBJETIVOS 

l_ .. Encontrar el irnph~n1ento adecuado para cubrir ~l 111aterial ·vegetati\'ü,_ con la iinaiidad de 

que acelere la emergencia de la pláníula. 

:' .. Enconl:í <u el mejor método de siembra del pa;;to taiwán para un rápido esiablecirniento de 

la ¡xadera. 

,:.,_-·· tendrá un rápt{!o esV1blecirniento y u.r1a rnayor 



1 R'"\···1•«J"N DF I I'l'F.""' ··\'.,.,I'R ' ~··- .. '\l', '. 1-~'l. \.)__ .~J •• t._. ,XXt. 1 ) -...1-1. 

Familia - Gramineae 

Suh.tarnilia - Panicoideas 

Tribu .. Paniceas 

Género - Penniseium 

Especie - pnrpnrnum 

Har\'ard 1969 

2.1. l. ORJGEN 

concluye que esta grarninea es de origen afr·icaao. 

LLL DESCRl1'CI01'J DE LA ESPECIE 

González y Eguiaite mencionan en 1993 que existen diforeuícs variedades de este grnero. <jlle 

an1<qne producen semillas, ;;u germinación es mny baja o nula, por lo que su establecimiento es con 

rnatei-·ial "{/egetati"\'O~ aden1ás prese11tan puhescenciaf.~ o ahuatcf:: q_ue dit1cnltt·1_n un poco su n1ane_to 

r..;ua.ndo llega el n1on1ento de S'ü tosi:::.cha. 
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variedad o el cultivar llegando a desarrollar aitnras lle 2.5 hasta 4.5. metros. he;;entart cierta 

resistencia al ~.carne v frecnentemente son atacado;; por plagas como el salivazo v ~~1,;ano cogollero. - - - " - -

que no representan pérdidas económicas significativas en el cultivo.(Oitega 1985) 

113. VABJF:DADES O CüIJ1VARES 

(Ortega 1985). Sus tallos son grne;;os y con hojas anchas de hasta 4cm y una longitud cfo 80.UO cm 

se ddinguc de los otro;; pastoc: por su mayor anchura, largo de las hojas y sli tonalidad verde-

3marillo. 

ZAC/l.TE KING GIU\.SS: la caractenstica qm.> lo diforencía de los oírns pastos es la 

tonalidad rojiza de su;; tallos, siendo sus hojas de menor anchura, tendiendo a desarrol!ar·:;e rnús 

Penni::ei:mn typhoydes. 

ZACATE ELEFAl'IIE: Al igual qne los otros pastos, desanolla aliuras de hasta 4.5 m y d 

crecitnicnío durante el periodo de oiofio .. invierno y se distingue por su gran nun1ero de rnacollos e 

ü1tloreGcencias cuando ulc~uiza ia rnadurez. 



(;~;te pi.:.riodo ((Jüitzúle.z y J~gníarte 1993). 

2.14. ADA.PTACION 

En C~olon1bia ~.;e ha encontrado con buena~; ca1actetit;tic.as de producciói1 ~;obre l(.:i:_; 1000 

entr~ 1u~~ J.:1-50 y 1900 rn_¿~ . .n.ín .. 

Bardahuil et al.. seíialan en 1980 que este pasiü se adapta a los mas divcre;o;; clima;; y sueíoc'. 

con excepción de lo~ qne pernianecen encharcado~ o de n1uy baja fi:.~.1:tilidt1d y con dren~~j;,.~ d1..\fi.cientt_:_ 

así mis1no Humpreys menciona en :l9N que estos pastos prefieren !os suelos forti!es y profundo;; con 

buen drnnaj c. 

de,-;di.:: ~·.l ni\ ¡2,1 d~~1111ar h~·if;l;,J 1000-1500 .üLE;.n.n:1., con un arnplio ran,go de di~;tribnción de lluvias y di:. 

forti!idad de suelos, incluyendo suelos ácidos y de baja fottilidad y que prospera bien en suelos 

pobres y presenta también r-e;;it,iencia a la e;eqnia. 
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recie1ilen1entt~ se han ser.übrado ~n ierrenos con altitud c~rcana a lo~~ 2 .. :lOO ni.S.n.tn. ((Jonzález 'l 

:Eguiartc 1993) producen fbtYaje tot.!o el aiio e.11 zonaf,; de clirna cúlido y libre de heladas., r.etatdando 

S;; adaptan a una amplia diversidad de suelos, desde los delgados y pobres ha;:ta los pesados 

y arcillof~os., con la exce_pción de suelos inundables y con problen1as de ~ales (I.:guiarte y Rodt"Íf!.ue.z 

1985). L.a topografía del terreno no presenta probletnas para su sie.n1bra ya c1ue crec.e11 en lad~.ras, 

pbnicieé< y hondonadas. 

I{n terrenos de riego su producción fOrrajera es n1á~~ uniÍCirrne dnr3nte todo el afío, pi:::;r-o la 

mayor producción se obtiene durante el temporal de lluvias, por io que nmestran un gran poiünciai 

para las áreaf.l tt;n1poraleras. 

2.2. REPRODUCCION 

\'egetati\'ü. ()ake~~ indicó en 1959 que en el pa~to taivvái11 la setnilla "\7egei.ati~,,'a posee una Liuena 

ger111inaciún cnando los tallos tienen alrededor de seis rne~;es de edad y cada cafla presenta de tres a 

cinco :nudo~~. 

l\.íach3do et ai., E~eilalan en 1983., que paxa tener un buen et;íablecirnienío, el n1atet"ial 

vBgetarivo debe t~nt.~.r de 90 tl 160 dia:~ de edad. 
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} 3 METODOS DE SIEMBRA 

Inia n_.1enciona en 1980 que el pasío elefante se debe ,:~e111bra( en trozoE; c:on íreE:: a cuaíro 

{)rtega nos indica en 1985 que la sic111bra de eE~tos paf:tos puede realü~arse de dil(:rente 

a2:ríc.oia .. • . 
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2. - Estos pastos pueden sembrarse con menos labores culturaies, para ello se nx¡uiere cortar 

estacaf; de material vegetativo con cuatro o cinco nudos, las que se depositan en forma perpendicular 

a la raya que deja el arado al r•3alizar el barbecho; posteriormente se tapan a \11elta de arado dos o 

tres nudos y se dej m1 al exterior los restantes. 

3.- Otra forma de realizar la siembra, es sin utilizar ninguna labor cultural., sembrando 

sobre los bordos de una cosecha anterior, cuando la tierra se encuentra c•ompletamenle húmeda, 

se entierran sobre el terreno húmedo de dos a tres nudos y se dejan al aire otros tantos. 

González y Eguiarte mencionan en 1993, que la siembra se puede efoctuar en surcos con 

caíías completas desprovistas de hojas, envolturas y punta, de una forma traslapada en el fondo del 

surco para posteriormente tapar· con una capa no muy grnesa de tierra. Con estacas procurando que 

éstas presenten de 3..4 nudos, para que al ser enterradas quede cuando menos uno de ellos tapado, 

con distancias entre estacas de 30 cm y de 90--120 cm entre hileras o surcos. También ¡med;• 

realizarse por esper¡ue con estacas, formando hileras contra de la pendiente y con una separ·ación de 

1.5 metros. 

Bueno en 1983, menciona qne el pasto taiwán se puede sembrar por estacas o cailas: 

a) ESTACAS. La cafia f;e cotta procurando que qneden de dos a tres nudos, los que se 

entiernm inclinado;;, dejando por lo menos de uno a dos nudos bajo el suelo húmedo, a una 

distancia entre estarns de 40 cm y entre surco de 60 cm. 

b) CAi'!A Se utiliza la cai'ía completa sin hojas la que se deposita en el t<.111do del surco, 

cubriendola con una capa de tierra de 6 cm. de e;;pesor dejando una separ·ación entre surcos de 70-

90 cm. 



2.4. DISTANCIA ENTRE SURCOS Y PROFUl'lDIDAD DE SIE:VIBRA. 

(~uando se sien1bra depoE.Üíando la cafia en el ilH1do del surco, exif~Ü3n \.'arias opiniones acerca 

de la profi:u1didad de sic.nibra y 1~1 distancia entre f;urcof;_ \\iang 1963 probando distancia~~ en.i:ri.~ 

l. O m Lotero en 1967 probando cuatro distancias de siembra en pasto elefante, sefiala qne no hubo 

diferencia~i signii1cativas pero hubc1 una tenden.cia a obtenerse rna:yor producción de íorr~1e por 

unidad de ~;npet.fície en la dü~tancia de O. 7 5 nt 

pr0fhndidade~5 de ~;icn1l;ra se con1portó n1cjor la de 10 cn1 co11 14.8 hijos/n12, superando 

sig:nií1cati\7an1e1Ilt~ a 5 y 15 cn1. de profi1ndidad. 

Cotbea y 1\iiarhnez en l 982 probaron las distancia;; de siembra de 60, 90 y i20 cm. entre 
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Ilueno en 1983 rneuc1ona que el zacate ·raivv'Ún tiene un contenido de ptoíein~-, de 4 5~'.-'o a lo~; 
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<Hnoniacc; pueoc: ser absorbido a tr.~:t'ies del run1en y llegar c:on la sangre al higado, donde 
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Un compuesto nitrogenado no proteico adicional, que puede ser utilizado por las bacterias del 

rumen y por lo tanto por el rumiante es el ácido úrico. Los excrementos de las aves lo contienen en 

gran cantidad y a veces se usan desecados como aditivos en las dietas de los rwniantes. 

Digestión y metabolismo de los compuestos nitrogenados en el rumen. 
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2.7.5. DE1EIUvIINACION QUIMICA DE LAS PROTEINAS. 

Para la proteína cmda el procedimiento o técnica que se utiliza se conoce como el método 

Kjeldahl. El material que se va a analizar primeramente se digiere en una mezcla concentrada de 

ácido sulfurico H2S04, que convierte el nil!·ógeno en NH4S04. Luego se enfría esta mezcla, se 

diluye con agua y neutraliza con NaOH, que transforma al nitrógeno en una forma de amoniaco 

ionizado y se colecta por destilación y el destilado se titula con ácido (CHURCHY POND, 1990). 

Posteriormente se calcula la proteína cmda, multiplicando el nitrógeno encontrado por el factor 6.25. 
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3. l\tIATERIALES Y l\tIETODOS. 

3.1. DESCRIPCION DE 1A ZONA. 

3.1.1. LOCALIZACION. 

El presente estudio se realizó durante el verano de 1992 en el campo agrícola experimental 

de la Facultad de Agronomía de Guadalajarn dependiente de la Universidad de Guadalajara, el cual 

esta ubicado dentro del Valle de Guadalajara, teniendo por coordenadas el paralelo 20 43' de latitud 

norte y meridiano 103 23' de longitud oeste. Su elevación sobre el nivel del mar es de 1570 met.ros. 

3.1.2. CLIMA. 

Clima semicálido sub-húmedo. 

La precipitación media anual está entre 800 y 1,000 mm. Tiene su mayor precipitación 

durante el mes de julio, registrando una cifra de 250 a 260 mm. y fobrero el mes con menos lluvia 

(menos de 5 mm). 

La temperatura media anual fluctúa de 18 C a 22 C. La temperatura mas elevada se presenta 

en mayo y oscila entre 23 y 24 C y la mínima en enero, con una variación de 15 a 16 C. 

CETENAL 1974, menciona c¡ue el clima del valle por su temperatura y por su grado de 

humedad pettenece a la clasificación (A) C (wl) a (e) g; por su temperatura (A) C pe1tenece a los 

¡;ubhúmedos. 
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(A) C = Semicálido, el más cálido de los templados, C, con temperatura media anual menor 

de 18 C y la del mes más frío mayor de 18 C. 

C (wl)= Intermedio en cuanto a humedad entre el C (wl) y el C (w2), con lluvias en verano. 

Cociente P/T entre 43.2 y 55.0. 

(w) =Porcentaje de lluvias invernal mayor de la anual. 

a =Verano cálido, temperatura del mes más caliente menor 22 C. (e) extr·emoso, oscilación 

entre 7 y 14 C. 

g =El símbolo g para indicar marca de la temperatura tipo Ganges, se aí:íade después de los 

símbolos anteriores, el mes más caliente del aí:ío es junio. 

3.1.3. OROGRABA. 

Al oeste se limita por la Sierra de la Venta, la cual remata en el Volcán del Colli, al Norte 

encontr•unos los cai'iones de los ríos Verde y Sai1tiago. Al Este se limita por los volcaiies "Cerro del 

Cuatro" y el cerro ele "Sai1ta María". Por el sur el límite lo constituyen varios y pequeíios volcaties 

entre los cualef! tenemos el cerro de "Tonalá" y el cerro ele "Santa Fe". 

3.1.4. SUELOS. 

La palabra Jalisco, se deriva de Xali, que en la lengua Azteca sig)iifica arena, y que füe 

seguramente escogida como nombre de esta Entidad por la condición arenosa de los terrenos que 

fom1ai1 el Valle ele Guadalajai·a y sus alrededores. 

De Xali se originó Jal, que es el nombre que se aplica hasta la fecha a una toba de pómex que 

constituye el material ele origen ele estos suelos. El material madre del que se derivai1, tiene su origen 

en emisiones del volcán del Colli y_ está constituido por pec¡ueilas bombas, lapilli, arenas y cenizas 

de cai·ácter pomoso, habiéndose depor;itado el mas gmeso al Oeste del Valle en las áreas cercaiias 

al volcán y las arenas y cenizas en las zonas mas alejadas. 
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La característica mas notable de estos suelos es su capacidad de retener un alto contenido de 

humedad, no obstante que en la mayoría de los casos presentan tei.iuras muy gruesas, de arena o de 

migajones arenosos. Esto se debe a la gran cantidad de poros que contiene la pómex sobre la cual 

descansan los suelos y de la cual se han originado, ya que cada partícula de arena es en sí como una 

pequeña esponja que conserva el mismo carácter poroso de la toba. 

La humedad que llevan los poros de las arenas, puede ser aprovechada muy fácilmente por 

las plantas, ya que es en gran parte una agua libre no sujeto a tensión por las partículas del suelo. 

Además, como gran parte de los huecos no se saturan totalmente, esta porción seca es capas de 

contener un abundante espacio poroso muy propicio para una buena aireación radicular. 

Todos los suelos del Valle presentan una reacción que va de ligeramente ácida a ácida (pH 

6.5 a 5.4); son muy pobres en materia orgánica, siendo su contenido generalmente del 2%; son 

extraordinariamente ricos en potasio y pobre en nitrógeno, fósforo, calcio y magnesio. 

3.1.4.1. GEOLOGIA 

La totalidad del terreno del valle, fué originado de rocas ígneas de tipo toba. CETENAL 

1974 

3.1.4.2. EDAFOLOGIA. 

Los terrenos pertenecen a la unidad de &'Uelos (Re/2) en donde R significa regosol; e, eútrico; 

2, clase textura! media en los 30 cms. superficiales. 

Los regosoles son suelos formados por material suelto que no sea aluvial reciente, como 

dunas, cenizas volcánicas, playas, etc. 
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Los eútricos, son suelos sin ningwia propiedad especial, salvo las señaladas en su grupo. 

Clase textura! media 2, se refiere a suelos de textura franca o limosa con retención de agua 

nutriente moderada. Drenaje interno eficiente y de fácil manejo. Se usan en agricultura y necesitan 

fertilización adecuada CETENAL 1974 

3.1.4.3. USO DEL SUELO. 

El uso agrícola del valle y el tipo de cultivo esta catalogado como A.T.P.A. (uso agrícola), es 

agricultura de temporal permanente y A (tipo de cultivo anual) CEfENAL 1974 

3.1.4.4. USO POTENCIAL. 

El valle pertenece a la clasificación de suelos II/set, en donde JI, se refiere a la capacidad del 

usos del su~lo; (set), se refiere a los factores limitantes en donde s, es suelo; e, clima; y t, 

topografia La intensidad del suelo es moderada CETENAL 1974. 

Los terrenos del valle, a pesar de ser de temporal son propicios para la agricultura. Se han 

hecho pruebas de adaptación y rendimiento, ademas del maíz con diferentes cultivos, tales como 

frijol, sorgo (para grano y forraje), soya y girasol, con buenos resultados. Responden a dosis de 

fertilización con nitrógeno, fósforo y elementos menores, dado que tienen un pH casi neutro y no 

existe salinidad; en consecuencia, se puede aumentar la población de plantas por hectárea, lo que trae 

rendimientos bastante favorables. 

Por otra parte se puede asegurar que regularmente pueden lograrse buenas cosechas, lo que 

viene a colocar al Municipio de Zapopan como una de las zonas mas productivas de maíz y sorgo 

del estado y de la república. 
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3.1.5. VEGETACION. 

Una de las característica sobresalientes de esta comunidad es la de Matorral Subtropical que 

están dominadas, por lo menos en gran parte, por especies que se conocen en otros sitios como 

indicadoras de disturbios o francamente propias de asociaciones secundarias. 

La dificultad por otra parte, de considerar a esta vegetación como secundaria estriba en las 

circunstancia de que ocupa w1 área muy extensa, y sobre todo porque en la mayoría de los casos no se 

ha encontrado un indicio claro de cual sería la formación clímax correspondiente. 

El Matorral Subtropical o Selva Baja Caducifolia es el tipo de vegetación característico de la 

parte central del estado de Jalisco, extendiéndose al oriente, al norte y al rededor del lago de 

Chapala y de un gran numero de otras cuencas lacustres menores. 

El clima correspondiente es sin duda mas riguroso ·que el del propio Bosque Tropical 

Deciduo, pues las heladas se presentan con regularidad sin ser demasiado severas. 

El impacto de las actividades humanas se nota prácticamente por donde quiera, bien en forma 

de desmontes, en forma de incendio y de cría de ganado. La ganadería y las actividades conexas son 

sin embargo las que mas influencia parecen causar en la época actual. 

El mosaico edáfico, en combinación con el clima y la topograt1a, determina la existencia de 

diversos tipos de vegetación. El bosque de encino-pino es el que predomina en la subprovincia, y se 

encuentra distribuido desde 1500 hasta 2000 m.s.n.m., constituido por varias especies de encino 

(Quercus sp) y pino trompillo (pinus oocarpa) en el estrato superior; y tepame (Acacia pennatula) y 

madruño (arbusto sp ); en el estratus medio :m fase de crecimiento dominante es !atiza! (diámetro 
' 

menor de 35 cm) y el promedio de árboles por hectárea es de 550. No tiene uso maderable solo uso 

doméstico. 



Los otros tipos que se presentan son: bosque de encino, bosque de pino-encino, matorral 

subtrnpical, selva baja caclucifolia y pastizal natural e inducido. 

Algunas ele las plantas pertenecientes a esta vegetación son las siguientes: 

Crotón ciliato-glanduliforus ......... Dominguilla 

Tecoma stans ............................. Tronaclora 

R11ynchelytmm roseum ............... .Zacate Pajilla 

Acacia farnesina ......................... Huizache 

Paspalum notatum ...................... .Zacate burro 

Digitaria sanguinalis ..................... Pata ele gallo 

3.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Este trabajo se inició el 3 ele Agosto ele 1992 y se finalizó a finales ele Noviembre del mismo 

afio. Este experimento se llevó a cabo con zacate Taiwán Pell!lisetum purpureum. 

Disefio eiq>erimental.- Parcelas divididas 

No. ele repeticiones.- tres 

Tratamientos: 

Parcela Grande (implemento adecuado para cubrir el material vegetativo) 

l.- Tapado con surcadora 

2. - Tapado con rastra 

3.- Tapado con el pie 

4.- Tapado ~.on azaclón 



Parcela Chica (Método de siembra) 

L- Siembra de caíía entera pelada 

2. - Siembra de caña entera con hoja 

3.- Siembra de caña troceada pelada 

4.- Siembra de cafia troceada con hoja 

5. - Siembra por estacas 

La unidad experimental: 

Parcela Grande. - 5 x 25 m 

Parcela Chica. - 5 x 5 m 

Se utilizó una fertilización de 90 - 60 - 00 cuya fuente fue Nitrato de amonio. 

3.3. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA 
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El estudio se inició el día 3 de Agosto de 1992, dándose el primer y último coite en 

noviembre del mismo año, el corte se llevó a cabo con machete. El fertilizante se aplicó a mediados 

del mes de Septiembre de 1992. Como fuente de Nitrógeno se utilizó el Nitrato de amonio (33.5%) y 

la fuente del fosforo fue de superfosfato de calcio triple (46%). 

Se determinó el rendimiento de forraje verde, utilizándose una báscula romana con capacidad 

de 300 Kg. Se tomaron muestras de 200 gr. de forraje verde para la determinación de materia seca, 

proteína y fibra crnda. 

Posteriormente !;;,, mue;;tras secas se molieron en molino Willey con cribas de 1 mm. de 

diámetro para su posterior análisis químico. 
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4. RESULTADOS 

Según el análisis de varianza nos dice que no hay diferencia significativa entre tratamientos 

de tapado del material vegetativo, lo que significa que con cualquier instrumento que se utilice para 

tapar se obtendrá los mismos resultados. Con respecto a bloques tampoco se encontró diferencia, lo 

que nos quiere decir que son homogéneos en cuestión de fertilidad. En cuanto al método de siembra 

se encontró una diferencia altamente significativa, lo que indica que hubo un mejor método para la 

emergencia de la plántula. En cuanto a la interacción, método de siembra y tratamiento no hubo 

diferencia significativa. Según la prueba de Duncan (P=5%) (Cuadrol), los mejores rebrotes se 

obtuvieron cuando se sembró la caña entera y pelada y troceada pelada, no habiendo diferencia 

significativa entre entera pelada y troceada pelada. Quedando en segundo lugar en cuanto al numero 

de rebrotes la siembra por estacas y en ultimo lugar tenemos en cuanto al numero de rebrotes las 

siembras de entera con hoja y troceada con hoja, no encontrando diferencia entre ambas. 

CUADRO l. PRUEBA DE DUNCAN PARA EL NUMERO DE REBROTES 

a 103.00 a entera pelada 

98.75 a troceada pelada 

b 76.75 b Vertical estacado 

c 56.75 c entera con hoja 

49.00 c troceada con hoja 

Las letras iguales corresponden a tratamientos similares. 
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Estos resultados están de acuerdo a lo que sugiere González e Iguiarte 1993; y Bueno, que 

mencionan que la siembra debe de hacerse con cañas completas desprovista de hojas, envoltura y 

punta, de ooa forma traslapada en el fondo del surco, para posterionnente tapar con 1ma capa no muy 

gruesa de tierra. Con respecto a la diferencia que existe en el establecimiento de la pradera, en el 

método de siembra de material con hoja y material sin hoja, se eiqilica de la siguiente manera: El 

material desprovista de hojas tiene ooa mejor emergencia de plántulas debido a que las yemas del 

material no se encuentran obstaculizadas para desarrollarse; El material provisto de hops presenta 

dificultades para establecerse debido a que en el momento de brotar la yema se encuentra esta 

cubierta por hojas, obstaculizando su emergencia y teniendo con esto ooa población de plántulas muy 

baja en comparación al tratamiento anterior, calculándose que llega hasta en mi 50%. 
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Como se puede observar en el análisis de varianza para la producción de materia seca no 

hubo diferencia significativa para bloques, lo que nos indica que la fertilidad del suelo fue la misma 

para las tres repeticiones del experimento; en cuanto a tratamientos (tapado del material) tanipoco 

hubo diferencia estadística, por lo c¡ue se pueden utilizar cualquier instrumento de los aquí probados 

para tapar el material. 

En el cuadro 2 se puede observar la prueba de Duncan (P .5%) en la que se encontró que el 

método de siembra por estacas fue diferente significativamente a los otros métodos de siembre con 

una producción de 27.10 towha de materia seca. Siguiendo en importancia en cuanto a producción de 

fotraje seco por hectárea, los métodos de siembra troceada pelada; entera pelada; entera con hoja 

con 21.62; 18.79; 14.12 ton/ha de forraje seco respectivamente, no encontrándose diferencia entre 

estos métodos de siembra Con las menores producciones de forraje seco/ha se encontró el método 

de siembra troceado con hoja con rendimientos de 7.49 ton/ha con lo que concuerda con la mayoría 

de la literatura revisada en este docwnento, que nos dice que para un rápido y buen establecimiento 

de la pradera de Zacate taiwán (Pennisetum purpureum), debe de sembrarse por estacas o con caña 

entera o troceada pero esta debe ir pelada en el fondo del surco tapada ligeran1ente con rastra o 

cultivadora. 

A 

B 

c 
D 

E 

CUADRO 2 PRUEBA DE DUNCAN PARA LA PRODUCCION POR 

HECTAREA DE MATERIA SECA 

27.10 a 

21.62 b 

18.79 c 

14.12 d 

7.49 e 

Sembrado por estaca 

Troceada pelada 

Entera pelada 

Entera con hoja 

Troceada con hoja. 

Letras iguales tratamientos similares. 
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También se llevó a cabo wi análisis de varianza para el contenido de proteínas del zacate 

taiwán, para cada wio de los diferentes métodos de siembra en los cuales se obse1vó que no"· hubo 

diferencia estadística entre tratamientos, lo que nos indica que el contenido de proteínas para el 

zacate fue similar. 

En la gráfica siguie1úe se pueden obsetvar los contenidos de proteína para cada wio de los 

métodos de siembra del zacate taiwán. Tenemos que para la siembra de caíía entera pelada, caíía 

entera con hoja, cru'ía troceada pelada, caña troceada con hoja y sembrada por estaca fueron de: 

11.17, 10.37, 9.28, 10.34, y 10.34 respectivamente. Estos resultados son altos a los que reporta 

Crespo y Col. en 1981 (7.3, 7.5, y 7.6) y Bueno S/F (4.5%), pero wi poco bajos a los que repo1tan 

González e !guiarte en 1993 (14. 76%, 17.21%, 14.25% y 13. 73% de proteína). Estas diferencias en 

curuito a cont.enido de proteína se deben principalmente a clima, suelo y edad de la plruita. 
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5. CONCLUSIONES 

Para el rápido establecimiento de la pradera de Zacate Taiwán se encontró lo 

siguiente: 

L No se encontró diferencia estadística en cuanto al tapado del material, lo que indica 

que se puede utilizar cualquier tipo de instrumento (rastra, arado, azadón o pie), para tapar la cat!a, 

con la condicionante de ser tapado a una profundidad no mayor de 15 cm. 

2. El mejor método ele siembra según el método estadístico es por cafia pelada, ya sea 

entera o pelada y tan1bién por estaca. 

TESIS/CUCBA 
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8. APENDICE 

CUADRO 1 ANAUSIS DE VARIANZA PARA NUMERO DE RETOÑOS 

FACVAR GL se CM FC FT (0.05-0.01) 

BLOQUE 2 745.44 377.22 1.39 5.14-10.92 NS 

TRATAMIENTO 3 . 621.52 207.27 0.76 4.76-9.78NS 

ERROR A 6 1,627.83 271.30 

TOTALPARC. 11 3,003.79 273.07 

BLOQ SUB-P ARC 11 3,124.10 

M.S. 4 3,124.10 781.02 6.84 2.67-3.97 * * 

IM1MSXTRAT 12 1,354.57 112.88 0.98 2.07-2.80 NS 

ERROR 32 3,651.73 114.11 

TOTAL SUB-PARC 59 11,134.19 

N.S. NO SIGNIFICATIVO 

* * ALTAMENTE SIGNIFICATIVO 
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CUADRO 2 ANAUSIS DE VARIANZA PARA LA PRODUCCION DE MATERIA SECA 

FACVAR GL se CM FC FT (0.05-0.01) 

BLOQUE 2 28.02 14.01 0.22 5.14-10.92 NS 

TRATAMIENTO 3 67.80 22.60 0.36 4.76- 9.78NS 

ERROR A 6 366.71 61.11 

TOTALPARC. 11 462.53 

BLOQ SUB-P ARC 11 462.53 

M.S. 4 295.78 73.94 7.04 2.67-3.97 * * 

IMTER MS X TRAT 12 165. 73 13.81 1.31 2.07-2.80NS 

ERROR B 32 336.25 10.50 

TOTAL SUB-PARC 59 1260.29 

N.S. NO SIGNIF1CATIVO 

* * ALTAMENlE SIGNIF1CATIVO 
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CUADRO 3 ANAIJSIS DE VARIANZA PARA EL CONTENIDO DE PROTEINA DEL 

ZACATE TJ\l\VJ\N. 

FACVAR GL 

TRATAlvlIENTO 4 

se 
7.24 

ERROR A 

TOTJ\LPARC 

15 . 11.36 0.75 

19 

CM 

1.81 

FC FT (5%-1%) 

2.41 3.06- 9.78 NS 


