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I. I N T R O D U e e I O N 

En México, de las 78.7 millones de hectáreas que

corresponden a tierras de pastoreo, 37.5 millones son pa~ 

tizales, cuya condición varía de regular a pobre, de los-

5.5 millones de hectáreas, tienen un coeficiente de agos

tadero mayor de 17 hectáreas por unidad animal por año y-

32 millones de hectáreas con un coeficiente de agostadero 

mayor a 56 hectáreas por unidad animal por año. 

En tierras áridas, el efecto combinado de sequías

críticas y sobre pastoreo, son la causa principal del de

terioro de los pastizales, el cual tiene una influencia -

en la pobre condición y bajo rendimiento de los animales

que lo utilizan, ya que el sobrepastoreo causa que las e~ 

pecies forrajeras deseables desaparezcan y sean sustituí

das por arbustivas indeseables y plantas tóxicas. 

En la región norte del Estado de Jalisco, de cier

to número de predios muestreados el 63.63%, presenta ero

sión avanzada, el 9.09% regula el 21.27% erosión leve, é~ 

to, causando principalmente por el sobrepastoreo el cual

está presente en el 84.6% de las explotaciones. En el 

81.25% de los ranchos, imperan los pastizales en condi 

ción regular y pobre, encontrándose también que el 50% de 

éstos abundan las plantas tóxicas, así corno la invasión -

de arbustivas indeseables en el 60% de estas localidades. 

(Luna y Negrete, 1986). 

Por lo tanto, una de las alternativas para la rec~ 

peración y mejoramiento de esas áreas degradadas es el de 

·la introducción y mejoramiento de esas áreas degradadas -
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Es el de la introducción y mejoramiento de esas áreas de

gradadas es el de la introducción de pastizales como el -

(Chloris gayana, Kant); Buffel (Cenchrus ciliaris) y Gui

nea (Panicum maximun) que tienen grandes rendimientos en

suelos pobres y bajas precipitaciones. 
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1.1. OBJETIVO S 

Evaluación del rendimiento y adaptabilidad de tres 

pastos forrajeros con el fin de establecer praderas en el 

futuro en Mezquitic, Jalisco. 



III. REVISION DE LITERATURA 

2.1. CARACTERISTICAS DE LOS PASTOS EN ESTUDIO. 

2.1.1. Zacate Guinea (Panicum maximum). 

Reino: 

Sub-reino: 

División: 

Clase: 

Orden: 

Familia: 

Sub-familia: 

Tribu: 

Género: 

Especie: 

Clasificación Taxonómica 

Vegetal 

Embryophyta 

Argiospermae 

Monocotyledonae 

Glumifloras 

Gramineae 

Panicoidea 

Paniceae 

Panicum 

Maximun 

DESCRIPCION 

( 1 2) 
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El zacate Guinea es originario de Africa, es una -

graminea perenne de gruesos macollas, es una planta de 

clima tropical y subtropical. Eh México se ha cultivado -

desde hace mucho tiempo en la región tropical del Golfo -

de México. 

Crece bien en suelos secos que no sean demasiado -

pobres, de cualquier textura incluso en suelos arenosos. 
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Su propagación más recomendable es la de por medio 

de semilla (25- 30 kg/ha.). 

El rendimientó es de 50 - 70 tn. de hierba fresca

por hectárea cortándose cada 4-8 semanas en tiempo de 11~ 

vías. Conveniendo cortarla a los 30 - 40 días de nacida -

(Flores, 1983). 

Su riqueza en elementos nutritivos es la siguien -

te: 

Verde (%) Heno 

Humedad 77.75 Agua 10.95 

Materia seca 22.25 Proteína c. 4.50 

Cenizas 3.43 Carbohidratos 43.80 

Fibra 1. 26 Fibra bruta 33.70 

Proteínas 2.60 Grasa bruta 1. 30 

Grasa 0.29 Cenizas 5.75 

H. de carbono 12.86 

Re l. nutritiva 1:6.75 ( 5) 

2.1.2. Zacate Rhodes (Chloris gayana, Kant) 

Reino: 

Sub-reino: 

División: 

Sub-división: 

Clase: 

Orden: 

Clasificaciói Taxonómica 

Vegetal 

Embryophyta 

Spermatophyta 

Angiospermas 

Monocotyledonae 

Glumiflorae 

(%) • 



Familia: 

Sub-familia: 

Tribu: 

Género: 

Especie: 

Gramineae 

Pooideae 

Chloridae 

Chloris 

Gayana,K. 

DESCRIPCION 

6 

( 12) 

Este zacate es nativo de áfrica, muy valioso por -

que se adapta a gran variedad de climas y suelos cultiván 

dose preferentemente en climas cálidos; no obstante crece 

admirablemente en los hÚmedos. 

Es una planta perenne, estolonifera alcanza una al 

tura de a 1.2 m. Es una planta de corte o pastoreo: en

tierras regulares puede sostener de dos a tres animales -

de ganado mayor por hectárea. 

Su siembra al voleo a razón de 1 O a 15 Kg/ha .··Su -

rendimiento medio por corte es de 15 a 20 tn/ha. (flores, 

1 983) • 

Su riqueza en elementos nutritivos es la siguien -

te: 

Verde (%) Heno(%) 

Proteína cruda 1.8 5.7 

Grasa cruda 0.4 1 • 3 

Fibra cruda 9.5 31.7 

E.L.N. 10.0 41.8 

Cenizas 2.8 8.5 

( 5) 
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2.1.3. Zacate Buffel (Cenchrus ciliaris) 

Clasificación taxonómica 

Reino: Vegetal 

Sub-reino: Embryophyta 

División: Spermatophyta 

Sub-división: Angiospermae 

Clase: Monocotyledonae 

Orden: Glumiflorae 

Familia: Gramineae 

Sub-familia Panicoideae 

Tribu: Paniceae 

Género: Cenchrus 

Especie: Ciliaris ( 1 2) 

DESCRIPCION 

Este zacate es originario de las regiones subtro -

picales y semiáridas de Africa y la India en donde se lo

caliza sobre suelos secos y arenosós. 

El Buffel es una planta perenne, amacollada su prQ 

pagación más recomendable es por semillas ocupá~dose 2 kg 

de semilla por hectárea cuando se siembra en surcos y m~ 

teado de S a 8 kg. cuando se siembra al voleo. El poder -

germinativo de ~sta dura hasta dos años. 

Este pasto produce una gran cantidad de raíces, de 

tal manera que se calcula que en 17 meses en suelos arenQ 

sos, el reigambre pesa 40 tn. en material vegetal que en

riquec~ el suelo por lo que detiene humedad y la erosión. 
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Prospera en regiones que vayan desde el clima tem

plado al caliente, pero en Texas ha soportado las incle -

mencias del invierno. (Flores, 1983). 

2.2. EVALUACIÓN DE RENDIMIENTOS DE LOS PASTOS BAJO ESTU_ 

DIO EN AMBIENTES CONTRASTANTES. 

Negrete et ~ (1986), Con el propÓsito de evaluar 

la adaptación de especies en lo que se refiere a estable

cimiento y producción de forraje dentro de condiciones -

climáticas de la zona, llevaron a cabo un estudio en el -

C.E.P. Vaquerías, municipio de Ojuelos, Jalisco donde la

precipitación pluvial es de 500 mm anual, en el estudio -

se utilizaron seis especies de gramíneas nativas y ocho -

especies introducidas, las cuales se presentan: 

ESPECIES NATIVAS 

Punta blanca(Digitaria califor

nica) 

Gigante (Leptochloa dubia) 

Tempranero (Setatia macrosta

chya) 

Navajita (Boutelova graci -

lis) 

Banderilla (B. Curtipéndula) 

Tallo azul (Bothriochlos is -

ESPECIES INTRODUCIDAS 

Garrapata (Eragrostis ~~ 

perba) 

Llorón 

Boer 

Rhodes 

(E. Cúrvula) 

(E. CÚrvula) 

(Chloris gaya

na) 

Klein (Panicum colo 

ratum) 

Panizo a. (P. antídoto 

chaemun) le) 

Sorgo a. (Sorghum al -

mun) 

Buffel (Cenchrus ci -

liaris) 
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La siembra se llevó a cabo al inicio del período -

de lluvias de 1978 en parcelas experimentales de 20m2 , -

con tres repeticiones por especie. 

La producción de forraje se determinó a través de

cortes dentro de la parcela Útil (6.75 m2 ) y fueron reali 

zados después de la época de crecimiento de los pastos. 

Todas las especies sembradas lograron establecerse 

desde el primer año. Considerando la variación en la pre

cipitación anual, encontrándose variación en la produc -

ción de M.S. /ha., atribuÍdas a los factores climáticos • 

El sorgo argentino declinó su producción gradualmente. El 

zacate rhodes cuya producción en 1980 fue alta, se vió 

disminufda debido a la sequía. Para los pastos Garrapata, 

Llorón y Boer su rendimiento fue en aumento, reafirmando

su agresividad y resistencia a la sequía. El Klei y el Bu 

ffel no lograron altas producciones debido a la altitud y 

bajas temperaturas. Las especies punta blanca y panizo 

azul y Tempranero tuvieron aceptable producción en los 

primeros años, para después disminuir notablemente su reg 

dimiento. El banderilla, Navajita y Gigante fueron las 

que estuvieron mejores dentro de las especies nativas, al 

canzando una producción aceptable y constante. 

Como conclusión se obsérvó que los zacates intro -

ducidos fueron en su mayoría superiores a los nativos en

el período de 1980-1985. Siendo los tres mejores el Garr~ 

pata. Llorón y Boer con promedios de 938, 886 y 839 kg. -

de MS./ha. respectivamente. 

Rubio (1990), Evaluó 22 gramíneas durante cinco 

años en Calera Zacatecas se evaluaron once (11) materia-
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les de Eragrostis spp, cinco (5) de Cenchrus ciliaris y 

tres (3) de Boutelova curtipendula; como testigo las va -

riedades de Llorón Morpa, Buffel nueces y Banderilla CHIH 

75 respectivamente. El experimento fue de 1987 a 1989 en

el CIFAP-Zacatecas.Los parámetros evaluados fueron; mate

ria seca dándose un solo corte a fin de cada año. La pr~ 

cipitación pluvial promedio durant~ el experimento fue de 

393.3 mm. Se en~ontró que los materiales Buffel T-3686 

fue la mejor variedad de las cinco Cenchrus ciliare con -

una producción de 12.0 ton./ha. de M.S. acumulada en tres 

años, de las variedades de Boutelova curtipendula la me -

jor fue la banderilla INIA 207. 

González et al (1990), con el objeto de comprobar

el comportamiento de nuevos pastos realizó una evaluación 

de cinco (5) pastos en la zona sur de Jalisco, con clima

tropical semiseco con una precipitación anual promedio de 

700 mm. Los pastos fueron los siguientes: Señal (Brachia

rio brizantha); Chantalpo (Brachiaria decumbens); Buffel

biloela (Cenchrus ciliaris); Buffel americano y guinea 

(panicum maximu~), se utilizó una dosis total de fertili

zación de 80-50-00. Aplicada luego de la germinación. En

cada temporal se realizaron dos cortes con un intervalo -

de 35 dÍas. La producción media de forraje verde al año -

fue pa~a señal 40.3; Chantalpo 34.0; Buffel biloela 26.3; 

Buffel americano 23.0 y Guinea 20.0 tn./ha. La proteína -

cruda promedio de dos cortes en cada temporada de evalua

ción fue de 16.8%; 14.2%; 12.6%; 16.0% y 15 %. En este e~ 

sayo el zacate señal logró los más altos rendimientos de

forraje en comparación d.e otros pastos. 

De la Cruz y Parra (1981), Evaluaron el comporta

miento de diez especies de zacates en el campo experimen-
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tamiento de diez especies de zacates en el campo experi 

mental de zonas &ridas "Todos Santos en Baja California -

Sur. El &rea de estudio tiene una temperatura media anual 

de 22.1QC y una Precipitación p. anual de 182.1 mm al 

año. 

Las gramíneas que se estudiaron fu~ron las siguieg 

tes: Zacate Rhodes (Chloris gayana ), Buffel común y molQ 

po (Cenchrus ciliaris), Panizo verde (Panicum maximun), -

Panizo azul (Panicum antidotals) 1 Tempranero (Seteria ~

crostachya)¡ Punta blanca (Digitaria califÓrnica) 1 Almun

(Sorghum almun)r Banderita (Boutelova curtipéndula) y Gi

gante (Leptochloadubia). 

Después de analizar los experimentos las 
... 

en gram1-

neas se observó que con 1 90 mm de precipitación el sorgo-

almun tiene una producción de 31738 kg. de forraje dispo-

nible por hect&rea, lo que representa que con esta es pe -
cie se requiere 1.31 hect&reas por unidad animal contra-

35 hect&reas que se necesitan en vegetación nativa; otra

especie que se comportó con alta producción forrajera fue 

el zacate Rhodes con 2,844 k de forraje utilizable por -

hect&rea referido a materia seca 1 lo que representa un-. -

coeficiente de agos.tadero de 1. 98 ha. por unidad animal 1 -

producción muy significativa por lo que es recomendable -

el cultivo de estas especies; los zacates Buffel común; -

Molopo, Paniz o verde, Paniza a. y Gigante cuyas produc -

ciones fueron de 1.128 a 1,670 kg. de materia seca por 

ha. Lo que equivale a tener coeficientes de agostadero de 

2.94 a 4.36 por lo que también son recomendables. 
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2.3. FLUCTUACION DEL VALOR NURICIONAL DE LOS PASTOS A TRA 

VES DEL AÑO. 

Villanueva, j.f. y L. Mena (1989), Experimentaron

que el conocimiento del valor nutricional de las especies 

forrajeras y su fluctuación a través del año, es fundameg 

tal en el manejo de pastizales, en un trabajo realizado -

en el campo experimental el "Macho" municipio de Tecuala, 

Nayarit con cinco (5) gramíneas en diferentes etapas fenQ 

lÓgicas (1986- 1987). 

Los pastos utilizados en el estudio fueron: Ferrer 

(Cynodon dactylon) Estrella africana (C. Plectostachyus) 

Panizo verde (Panicum maximun), Buffel (Cenchrus cilia -

ris) y zacate Rhodes (chloris gayana), las etapas fenolÓ

gicas analizadas fueron rebrote, crecimiento, floración y 

madurez. 

En los resultados obtenidos se observa que los pa~ 

tos·Panizo verde y Rhodes son de ciclo más corto que las

otras gramíneas, observándose que además su respuesta a -

la precipitación fue más rápida que los demás. En lo que

respecta al contenido de proteína se observó que en todas 

las gramíneas sus .ni veles fluctúan en promedio de 1 4.1 a-

3.6% entre etapas fenolÓgicas y entre especies, decrecieg 

do estos niveles conforme el ciclo fenológico avanza. 

El contenido de la lignina y celulosa se incremen

tó conforme las gramíneas iban alcanzando sus etapas de -

maduración siendo los valores promedios más altos para F~ 

rrer con un 12.29% de lignina y un 39.93% de celulosa pa

ra Buffel. 
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En conclusión se observa que en base a su valor n~ 

tricional se recomienda dar una utilización estacional a

las gramíneas panizo verde y Rhodes durante la época de -

temporal, ya que su contenido protéico y digestibilidad -

decrecen rápidamente, debido a que el ciclo fenolÓgico es 

más corto que las otras gramíneas. Así mismo, la utiliza

ción adecuada de estas gramíneas sería antes o al _inicio

de la floración. 

2.4. PRODUCCION DE CARNE Y LECHE EN PASTIZALES 

2.4.1. Buffel ( Cenchrus ciliaris) 

Flores (1983), Cita que en San Fernando Tamaulipas 

se evaluó durante_agosto 20 de 1976 a julio de 1977 (336-

días) la producción de carne por ha. de zacate Buffel, -

dándose los siguientes resultados: 

Capacidad de carga Aumento P. vivo Produccion kgs. 

Aumento diario Total Carne/ha. 

2 animales/ ha. .270 90.87 181.8 

1.33 animales/ha. .382 128.37 170.9 

1 • O animales /ha. .444 149.25 149.3 

La capacidad de carga en la región fluctúa entre el 1 y 1 • 33 

ya que en el caso de 2 animales por ha., si bien la producción de -

carne fue buena se observó un fuerte deterioro en la cobertura de z~ 

cate en la pradera. 
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Producción de carne por ha. en Guinea y Buffel con 

y sin fertilizante en pastoreo rotativo, 1975. 

Sin fertilizante Con 1 00- 1 00- 00 

Guinea/Buffel Guinea 1 Buffel 

DÍas de pastoreo. 364 364 364 364 

Carga animal/ha. 

a) Fija 1.5 1.5 3 3 

b) Movible 0.5 0.5 1 1 

e) Pranedio animal 1 .6 1.6 3.2 3.2 

Ganancia diaria kg. .308 .396 .541 .426 

Guinea respondiÓ mejor a la fertilización, Buffel

era siembra nueva y posiblemente por ello no respondiÓ 

bien. ( 5 ) 

CUADRO COMPARATIVO DEL VALOR DEL ZACATE BUFFEL 

Zacate Buffel verde 

Zacate Buffel heno 

Alfalfa verde 

Alfalfa heno 

Y DE LA ALFALFA. 

ProteJ.na dig. 

2 a 3 

6 a 9 

3.5 

11 

( % ) ( 5 ) 

' 

T / N.O. 

12 a 16 

45 a 55 

14 

50 
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2.4.2. Guinea (Panicum maximun) 

Domínguez (1980, Experimentó la producción de le -

che en base a M.S. del pasto Guinea a razón de 1.5; 2.0 y 

2.5% del peso vivo a 6 vacas Holstein X Cebú suplementa 

das con ensilaje en la estación seca. Otras 6 vacas tam -

bién suplementadas pero con amplia disponibilidad de pas

tos (mayor 45 M.S./ dÍa), El pasto se fertilizó con 30 

Kg. de N/ha./rotación y recibiÓ 400 mm de agua cada 12 

dÍas-18 - 24 días. 

La producción diaria de leche y el consumo diario

de ensilaje difirió entre tratamientos con valores de 8.1, 

8.5 y 9.0 litros y 3.5; 3.1 y 2.8 Kg. de M.S. para 1.5; -

2.0 y 2.5%, respectivamente y de 10.1 y de litros y 1.8-

kg. de M.S. en el control. 

Las vacas que disponían de pasto fr voluntad produ

jeron significativamente m&s leche (10.1 Lts.) que ague 

llas con pasto restringido. Entre estas Últimas también -

se encontraron diferencias debido al nivel de restric - -

ción. Así la menor producción (8.1 lts) correspondiÓ al -

nivel más alto de restricción (1.5% de peso vivo) y la

mayor (9.0 lts), al nivel de 2.5, ocupando el nivel medio 

(2%) una posición entre ambos (8.5 lts). Es decir, a medi 

da que se redujo la disponibilidad de pasto disminuyó la

producción de leche. 

La reducción en la producción de leche fue acompa

ñada por pérdidas de peso para los niveles de 1.5% y 2%

no así para el nivel de 2.5% y el grupo con pasto a volu~ 

tad. 

l}lll~UO!EC& \F~Qll1A\OJ \OlE AGROl\0" -
<7 
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Flores (1983), Cita que en Tizimín, Yucatán, a paE 

tir del 21 de Julio de 1976 hasta igual fecha de 1977, se 

estudió el comportamiento de 3 zacates tropicales fertili 

zados con 150 Kgs. deN/ha., se utiliza ganado Charolaís

con una carga en temporada de lluvia de 4 animales por 

ha. y 2 en los tiempos de secas, bajo el "Put and Take",

meter y sacar, dándose los siguientes resultados: 

AUMENTO PESO VIVO (Kg.) 

Tratamiento Diario Total Kg. Carne/ ha. 

Ferrer .582 212 604 

Buffel canún .466 170 485 

Guinea .365 133 379 

( 5 ) 
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III. MATERIALES Y .METODOS 

3.1 DescripciÓn General del Area. 

3.1.1. Localización del sitio experimental. 

El municipio de Mezquitic, se encuentra ubicado en 

la zona norte del estado de Jalisco. 

La cabecera municipal, del mismo nombre que el mu

nicipio, se encuentra localizada entre los 222 31 1 Lati -

tud norte y los 103º 46 1 longitud oeste (CETENAL), con 

una altura de 1743 m.s.n.m. 

En el rancho la ESTANCIA DE SAN NICOLAS será el 

área donde se llevó cabo el estudio de introducción de 

los pastos. El área se encuentra ubicada hacia el S-SW 

(12 Krns.) de la cabecera municipal, quedando definida su

ubicación geográfica por las siguientes coordenadas 1032-

4515011 longitud WG y 22218 155 11 latitud norte. 

El mun~c~pio cuenta con una extensión geográfica 

de 3,151.66 kilÓmetros cuadrados, por lo cual es el de 

mayor superficie de los 124 que componen el estado. 

Sus lÍmites son: 

Al norte: 

Al sur: 

Al este: 

El Mpio. de hu~juquill~~ Jal~ ~el Edo 

de Zacatecas. 

Los Mpios. de Bolaños y Villaguerrero 

El estado de Zacatecas 



Al oeste: Los estados de Nayarit y Zacatecas. 

( 7) 

3.1.2. Características climatológicas. 

De acuerdo al sistema de clasificación de c.w. 
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Thornthwalte, es semiseco y semicálido, con lluvias en 

verano y temperatura media anual mayor de 20.7ºC, los me

ses más calurosos son mayo y junio, con temperaturas me -

dias de 23ºC y los meses más fríos son diciembre y enero

con una media de 13.3ºC . 

. Las precipitaciones media anual de los Últimos 3 -

años es de 713 mm, el 91% de las lluvias se registran de

la tercera semana d~ junio a principios de octubre¡ julio 

y agosto son los meses más lluviosos; el 9% restante es -

más frecuente en diciembre y enero. 

Los vientos manifiestan diferentes direcciones du

rante el año. En el verano son del este, en el otoño del

oeste, en el invierno del norte y suroeste, en tanto que

en la primavera predominan los del norte, noroeste y sur

oeste. 

3.1.3. Hidrografía. 

Los recurso·s hidrolÓgicos con que cuenta el muni-

cipio son los siguientes: 

1.- El río bolaños. En época de lluvia presenta

un gran caudal, sin embargo cuando la sequía

es prolongada, se reduce a encharcamientos. 

2.- Arroyos semi-permanentes dentro del munici 



pío: Los sabinos, Arroyo hondo, los Gavíla 

nes, Atengo, RÍo chico y Tepehuaje. 

1 9 

3.- Arroyos con caudal importante sólo en época -

de lluvia: Totoate valparaíso, platanito, San 

Juan y Milpas. 

4.- Laguna del Maguey: Utilizada como abrevadero

para bovinos. 

( 1 4) 

3.1.ª· Vegetación. 

La vegetación nativa predominante en la regiÓn ha

sido clasificada como matorral-pastizal-crasicaule. 

Se alternan e intrusionan las tÍpicas nopaleras, -

cactáceas dominando laderas, lomeríos y cerros de topogrª 

fÍa escarpada; mezquites, huizaches y pastizales como an

dropogun y boutelova, como predominio en mesetas y plani

cies. En las serranías y lomeríos circundantes del área -

el pino y el roble, mientras. que en las tierras de labor

predominan las plantas herbáceas como la aceitilla, que -

lite, gordolobo, abrojo, etc. 

3.1.5. Topografía 

Los terrenos que ocupa el municipio forman parte -

del principio del extremo·este de la sierra madre occideg 

tal. DistribuÍdos así: 

1.- 77% Corresponden a Zonas accidentadas 

2.- 15% Corresponden a Zonas planas 

3.- 08% Corresponden a Zonas planas. 

¡ -
L' 
r. 
~-·.) 

V'"~ 
e 
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3.1.6. Aspectos sociales 

3.1.6.1. Población. 

De acuerdo al censo de 1990, la población total 

tomando en cuenta la población rural y urbana es de 14,194 

habitantes, desglosados de la siguiente manera: 

MUNICIPIO MUJERES HOMBRES 

Mezquitic 7,316 6,868 14,194 

La falta de fuentes de trabajo permanentes, han 

originado un movimiento de emigración de la fuerza de tr~ 

bajo, jÓvenes que se encuentran entre los 15 a los 25 

años principalmente realizan la migración a las ciudades

de Guadalajara y Zacatecas pero sobre todo a los Estados

Unidos Americanos. -

3.1.6.2. Tenencia de la tierra. 

Los predios ubicados dentro de los lÍmites del mu

nicipio guardan actualmente la siguiente situación legal: 

Propiedad privada, aproximadamente 27,804 hectáreas 

Propiedad comunal, aproximadamente 258,995 hectáreas 

Propiedad ejidal, aproximadamente 28,307 hectáreas 

En las cifras indicadas en la propiedad comunal y

ejidal se incluyen pequeñas porciones de propiedad pÚbli

ca y privada. 
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3.1 .7. Actividades económicas. 

Dentro de la vida económica del municipio -

las actividades que destacan tanto por el número de em -

pleos que generan, como por el porcentaje de recursos prQ 

ductivos para los habitantes del propio municipio son: 

1 • - La agricultura 

2.- La ganad:ería 

3.- La apicultura 

4.- El comercio 

3.1.7.1. Agricultura 

La actividad agrícola junto con la ganadera son 

más antiguas que se realizan en el municipio. Esta activ! 

dad se considera la más importante de todas, pues el por

centaje de población total que en ella se dedica gira en

tre el 60 y el 70%. 

CULTIVO 

Maíz 

Frijol 

Los cultivos que más se explotan actualmente son: 

HECTAREAS DE CULTIVO 

2,950 

130 

RENDIMIENTO/Ha. 

1 , 1 00 Kgs. 

650 Kgs. 

Forraje (sorgo, maíz y alfalfa) 35,30 y 15 has, respecti

vamente. 

3.1.7.2. Ganadería. 

Como la agricultura la ganadería es una actividad

muy importante en el municipio, registrándose en el inven 
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tario ganadero de 1978, un total de 30,753 cabezas de ga

nado bovino y 7,386 cabezas de ganado porcino. 

3.1.7.3. Apicultura. 

Es una actividad que ha ido de menos a más, ya que 

en el año de 1974 se explotaban aproximadamente 500 colm~ 

nas en forma rudimentaria y en el inventario realizado en 

1984 menciona un total de 2,204 colmenas. Se encuentra en 

formación la sociedad de solidaridad social de apiculto -

res, de Mezquitic para dar un mayor impulso a esta activ~ 

dad. (13) 

3.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

El presente trabajo inició con la preparación del

terreno en el mes de junio, ya comenzando el temporal de

lluvias. 

Se utilizaron tres pastos forrajeros de introduc -

ción como fueron Rhodes (Chloris gayana), Guinea (Panicum 

maxumun); y Buffel (Cenchrus ciliaris). Además se utili

zó como testigo un pasto nativo de nombre común Trigillo

(Boutelova repens). 

Los pastos introducidos se establecieron con las -

densidades de siembra recomendadas para cada especie sien 

do las siguientes: 

Rhodes, 15; Guinea, 30 y Buffel¡ 8 Kg/ha y para la 

especie testigo sólo se labró la tierra. 

La fertilización se hizo con la fórmula 120-50-00-
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en las siguientes etapas: 

PRIMER ETAPA 

A los 28 días de sembrado aplicando el 50% de ni -

trógeno y todo el fÓsforo. 

SEGUNDA ETAPA 

A los 76 dÍas de sembrado, aplicando el 50% de ni

trógeno restante. 

Las fuentes empleadas fueron Urea (45%) y Super 

fosfato triple (45% P ). 

La primer fertilización se realizó algo tarde debi 

do a la poca germinación que presentaba el Guinea al ini

cio •• 

Ya establecidos los pastos el primer corte se'rea

lizÓ a los 76 días de sembrado el pasto y el segundo cor

te a los 50 dÍas de efectuado el primer corte. 

En el primer corte se tomó la altura al corte y la 

altura de corte fue de lO cm para los dos cortes. 

3.2.1. TRATAMIENTOS 

Los tratamientos o pastos en estudio fueron cuatro 

con siete repeticiones cada uno. 
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1.- Rhodes (Chloris g:ayana) 

2.- Guinea (Panicum maximun) 

3.- buffel (Cenchrus cilíaris) 

4.- Nativo (Boutelova re12ens) 

Cada pasto o tratamiento tendrá una parcela de una 

área de 4 m2 (2 x 2) con una parcela Útil de 1 m2 

3.2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Los resultados obtenidos en el período experimen -

tal fueron analizados mediante un diseño; 

y .. + 
1] 

M 

T. 
1 

B. 
1 

E .. 
1] 

tras: 

Yij + B. 
J. 

Donde: 

+ E .. 
1] 

Rendimiento observado 

Efecto de la medía 

Efecto del tratamiento 

Efecto del bloque 

Efecto del error experimental 

En este trabajo se evaluaron los siguientes parám~ 

1.- Rendimiento de materia verde/ha. en dos cor

tes. 

2.- Rendimiento de materia seca/ha. en dos cortes 
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La distribución de los pastos quedó pe la siguiente man~ 

ra. 

R = Rhodes B= Buffel 

G= Guinea N= Triguillo 

DISEÑO BLOQUES AL AZAR 

T R A T A M I E N T O S 

D [] GJ [], 
CJ GJ D [J, 
[J Q D [], 
D D D G· 
[] [] [] [J, 

[] Q [] []· 
Q[J[][} 

B 

L 

o 

Q 

u 

E 

S 



IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

A continuación se dan los resultados obtenidos -

durante el experimento siendo los siguientes: 

4.1. Resultados del primer corte 

26 

'
) ,.. 

., 
Este se realizÓ a los 76 días de sembrado en el --

que los pastos mostraban diferentes estados fenolÓgicos -

(Ver gráfica No. 4). 

CUADRO No. 1 Rendimiento de materia verde y seca por par

cela y hectárea en el primer corte. 

PASTOS 

Rhcrles 

Guinea 

Buffel 

Nativo 

KG/PARCELA 

Mat.Verde Mat. Seca 

10.62 2.38 

5.13 0.768 

6.50 1.460 

1.2 0.480 

TCN. / HEcrAREA 

Mat. Verde Mat. Seca 

106.2,0 23.80 

51.30 7.68 

65.00 14.60 

12.00 4.80 

CUADRO No. 2 Análisis de varianza del rendimiento de Materia Verde 

F.V. G.L. 

Tratamientos 3 

Blcques 

Error 

6 

18 

27 

s.c. 

31720.9725 

103.8300 

649.7300 

32474.5325 

C.M. 

10573.6575 

17.3050 

36.0961 

F.C. 

292.93 ** 

C.U.= 10.24% 

**Indica diferencias altamente significativas ( P ~ 0.01) 

5 

J 

- . ) 
: ·1 

e 1 -, 
·'·" 

•.: 
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CUADRO No. 3 Análisis de varianza del rendimiento de ma

teria seca. 

F.V. G.L. s.c. C.M. F.c.· 

Tratam. 3 1509.4785 503.1595 306.69 ** 
Bloques 6 3.9143 0.6523 

Error 18 29.5314 1.64406 C.V.= 10.05% 

Total 27 1542.9242 

**Indican diferencias altamente significativas (P<D.01) 

120 

A 

1·oo 

Materia Verde 

80 Materia Seca 

60 E3 

20 

P A S T O S E N E S T U D I O 

NOTA: Letra diferente indica diferencia significativa 

(P<.05) 
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Aunque las especies introducidas se sembraron en -

la misma fecha la germinación se logró en diferentes eta

pas ó tiempos el Rhodes alcanzó a los 8 días el 100% de -

germinación mientras el Buffel y Guinea lo alcanzaron a 

los 15 y 22 dÍas respectivamente. Pero ésto se emparejó -

al momento del corte (21 de Septiembre) ya que para estas 

fechas los zacates ya presentaban diferencias muy marca -

das en sus ciclos fenolÓgicos y en la altura al corte 

(Ver cuadro No. 1 y 2 del apéndice.) 

Como se muestra en los cuadros anteriores el Bu -

ffel y Nativo son los pastos que presentaron el ciclo más 

corto por lo que la producción de materia verde se detuvo 

í~crementándose más la cantidad de lígnin y celulosa; a -

la inversa del Rhodes y Guinea que se cortaron en la eta

pa fenolÓgica que existe más materia verde y alto conte -

nido de proteína. Además si agregamos a ésto las diferen

tes alturas al corte encontramos así variaciones en ia -

producción tanto de M.V./Ha. y M.S./Ha. (P.:( 0.01) como -

se muestra en la gráfica No. 1. 

4.2 Resultados del segundo corte. 

Este se realizÓ a los 50 días después de haber re~ 

lizado el primero dándose los siguientes resultados: 
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CUADRO No. 4 Rendimiento de materia verde y seca por paE_ 

cela y hectáreas en el segundo corte. 

KG/PARCELA TON./ HECI'AREA 

PASTOS Mat. Verde Mat. Seca Mat. Verde Mat. Seca 

Rho:les 1.100 0.187 11.00 1.87 

Guinea 1.500 0.213 15.00 2.13 

Buffel 1.000 0.305 10.00 3.05 

Nativo 0.412 0.164 4.12 1.64 

CUADRO No. 5 ·Análisis de varianza del rendimiento de ma

teria verde. 

Tratamientos 

Bloques 

Error 

Total 

3 

6 

18 

27 

382.3338 

3.7852 

11.2678 

397.3869 

127.4446 203.59 ** 

0.6308 

0.6259 c.u. 8.01% 

** Indican diferencia altamente significativa (Pc(O.Ol) 

CUADRO No. 6 Análisis de varianza del rendimiento de ma

teria seca. 

F.V. G.L. s.c. C.M. F.C. 

TRATAMIENTO 3 7.9796 2.6598 884.64** 

Bloques 6 0.1868· 0.0311 c.u. 2.52% 

Error 18 0.0541 0.0030 

Total 27 8.2206 

** Indican diferencia altamente significativa ( P.( 0.01) 
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g:ateria Verde 

Materia seca 
16 

A 

1 4 

1 2 

ro 
::r:: 10 ........ 

tf.l 
...: 8 o 
...: 
,_.::¡ 
~ 6 z 
o 
~ 

4 

2 

Rhodes· Guinea Buffel Nativo 
P A S T O S E N E S T U D I O 

NOTA: Letra diferente indica diferencia significativa.

(P ..( 0.05) 

GRAFICA No. 2 Rendimiento en materia verde y seca/Ha. -

de los pastos eh estudio (segundo corte) 

Observamos en la anterior gráfica como los pastos

que en el primer corte se encontraban en etapas fenolÓgi

cas más tempranas como lo fueron Guinea y Rhodes respon -

den con más p~oducción de materia verde que el Buffel y -

Nativo. Pero no así en la producción de materia seca don

de Buffel y Nativo producen más tanto en cantidad como en 

proporción respectivamente, por lo que en el campo se ob

servó al momento del segundo corte como el Buffel y Nati-
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vo ya se encontraba con un 100 porciento de floración por 

lo que tenían alta cantidad de lignina y celulosa mien -

tras que guinea y rhodes al momento del corte no present~ 

ban nada de floración. 

4.3. RESULTADO PROMEDIO DE LOS DOS CORTES 

CUADRO No. 7 Rendimiento de materia verde y seca prome -

medio de los dos cortes. (Toneladas/Hectá -

rea). 

TON/HECTAREA 

P A S T O S Mat. Verde Mat. Seca 

Rhodes 58.6 12.83 

Guinea 33.1 5 4.905 

Buffel 37.50 8.825 

Nativo 8.06 3.22 

CUADRO No. 8 Análisis de varianza del rendimiento de ma

teria verde. 

F.V. G.L. s.c. C.M. F.C. 

Tratamiento 3 9040.86 3013.62 337.09 ** 
Bloques 6 22.56 3.76 0.4205 

Error 18 161.08 8.94 

Total 27 9224.50 C.V.=8.73% 

** Indican diferencia altamente significativa (P.C:::. 0.01) 
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CUADRO No. 9 Análisis de varianza del rendimiento de ma-

teria seca. 

F.V. G.L. s.c. C.M. F.C. 

Tratamiento 3 388.68 129.56 310.11 ** 
Bloques 6 0.905 0.15083 0.3610 

Error 18 7.52 0.4177 

Total 27 397.11 C.V.= 8.67 % 

** Indican diferencias altamente significativas (P,0.01) 

60 A 

50 

ttl 
40 

::r:: 
....... 
UJ 30 ~ 
Cl 
~ 
...::¡ 
rz:¡ 

20 z 
o 
E'-< 

10 

Rhodes 

P A S T O S 

~ 
Materia verde 

~lateria seca 

Guinea 

E N 

Buffel 

EST·UDIO 

NaTIVO 

NOTA: Letra diferente indica diferencia significativa 

(P< 0.05). 

GRAFICA No. 3 Rendimiento promedio en materia verde y se 

ca/Ha. de los pastos en estudio. 

1 
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Como se observa en la gráfica el pasto Rhodes pre

dominó en rendimiento promedio después de dos cortes, tag 

to en materia verde como en seca/ hectárea sobre los de -

más pastos. En cambio el zacate rhodes junto con guinea -

fueron los pastos que más vigorosos y verdes se mantuvie

ron después del primer corte no así el buffel y nativo -

que son de ciclo fenolÓgico mas corto y después del pri -

mer corte produjo mucha materia seca. 
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V. CONCLUSIONES 

El mejor resultado en producción de materia verde

y materia seca la obtuvo el pasto rhodes con una produc -

ción de 58.6 y 12.83 toneladas/ Hectárea de materia verde 

y seca respectivamente. El pasto que m&s se le acercó 

aunque la diferencia fue altamente significativa fue el -

Buffel con una producción de 37.50 y 8.825. 

Cabe señalar que el pasto que mejor resultado tuvo 

en producción de materia verde después del primer corte y 

segunda fertilización nitrogenada fue el guinea seguido -

por el Rhodes, debido a que éstos se cortaron en etapas -

fenolÓgicas tempranas y no así el Buffel y Nativo. 

Cualquiera de los tres pastos introducidos mostra

ron una muy alta producción en materia verde y materia s~ 

ca en relación al pasto nativo (Boutelova repens) que só

lo alcanzó a producir 8.06 y 3.22 ton/Ha. de materia ver

de y seca respectivamente. 

Los pastos que se recomiendan tanto por su produc

ciÓn como por su comportamiento en campo son Rhodes, se-

guido por el guinea, que aunque el buffel lo superó en 

producción de materia verde y seca no así en su comporta

miento en campo ~uesto que el Buffel como pasto de ciclo

más corto tiende pronto a florecer por lo tanto pronto se 

convierte en un pasto fibroso y más aún después de un se

gundo corte, comportándose éste a la inversa del guinea. 

Como una conclusión final para el municipio de mez 
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quitic (zona del cañÓn) el mejor pasto e introducir es el 

Rhodes por su superior producción en materia verde y seca 

y su comportamiento en campo sobre los pastos introduci -

dos y superior 4 veces más que el pasto nativo (Boutelova 

repens). 
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VI. R E S U M E N 

Durante el período del 7 de julio al 10 de noviem

bre de 1991 se llevó a cabo un trabajo en el rancho de la 

Estancia perteneciente al municipio de Mezquitic jalisco. 

Para observar el comportamiento y rendimiento de 3 pastos 

de introducción; Rhodes (Chloris gayana); ~uffel (Cench

rus ciliare) y Guinea (Panicum maximum) sirviéndoles como 

testigo el pasto nativo trigillo (Boutelova repens). 

Se emplearon 7 repeticiones por cada tratamiento • 

Empleándose para cada repetición la fÓrmula de fertiliza

ción 120-50-00 aplicándose a los 28 días de sembrado (de

bido a la dispareja germinación) la mitad de nitrógeno y

todo fÓsforo utilizándose Urea y Su~er fdsfato triple la

otra mitad de nitrógeno se aplicó a los 76 días de sembrª 

do después del primer corte. 

Los cortes se realizaron a los 76 dÍas de sembrado 

donde los pastos mostraban diferentes etapas fenolÓgicas

(ver gráfica No. 4) y el segundo se realizÓ a los 50 días 

de dado el primero. 

El Rhodes fue el pasto que con una diferencia altª 

mente significativa se llevó los pastos introducidos y nª '-' 

tivo tanto en producción de materia verde y seca como por 

su comportamiento en el campo. 
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