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EV ALUACION DEL RENDIMIENTO Y DIGESDBII.IDAD 
DEL ZACATE FERBER EN DIFEBEN'fES ESTADOS 

DE MADUREZ EN CARDO, SONORA 

Resumen 

PABLO MÁRQUEZ l, 2 

GENARO LIZÁRRAGA 1 

AMADOR AcuAYO 1 

RrcARDO GARZA a 

Este trabajo ae desarrolló en el Centro de Investigaciones Pecuarias del Estado de Sonora del 30 de 
junio al 30 de agosto de 1974, con el objeto de determinar el rendimiento, composición química y digesti
bilidad del zacate Ferrer (Cynodon dacty/on, Pers.) en düerentes estados de madurez. Se utilizó un diseño 
completamente al azar, comparando 7 estados de madurez: 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 días al cone con 5 
repeticiones. La fenilización total fue de 80 kg de N/ha y la lámina promedio por riego de 5 cm con 
intervalos de 8 a 10 días cada uno. Para la prueba de digestibilidad se utilizaron 3 borregos por trata
miento, los cuales fueron sometidos a un período de colección de 5 días. El período de adaptación inicial 
fue de 20 días y de 3 días entre tratamientos. El íorraje ofrecido a libertad ae conservó a una tempera
tura de 4C. La producción de materia aeca '(MS) /ha fue estadisticamente superior (P<O.OS) para los 
periodos de 30, 35, 40 y 45 días en comparación con 15 y 25 días. Se obtuvo una producción de / 8.1, 10.0, 
9.3, 9.4, 4.7 y 5.4 ton/MS/ha, respectivamente. Para proteína digestible con hase en kg MS/lta, no ae 
detectaron diferencias estadísticamente significativas en los periodos de 35 y 45 días con 835.2 y 843.7 kg, 
ambos superiores (P <0.05) a los demás tratamientos. El % de MS digestible (MSD) disminuyó con la 
edad de la planta, siendo superior (P<0.05) el corte de 15 días (70% MSD) a los demás tratamientos; 
sin embargo, la producción total/ha de MSD y total de nutrientes digestibles (TND) fue estadística· 
mente superior en los periodos de 35, 40 y 45 días con 5.1, 5.6, 5.2 ton MSD y 5.1, 5.3 y 4.9 ton TND, 
l'espectivamente. La MSD in vivo ae correlacionó positiva y significativamente (P <0.05) con In M 50 
in uitro ( r==0.55). 

Debido a la gran importancia que tienen 
las especies forrajeras con altos rendimientos 
y buenas características para utilizarse en 
pastoreo, bajo riego y durante el verano, es 
necesario tener un conocimiento más especí
fico sobre su composición química y su diges
tibilidad. Dichos parámetros constituyen uno 
de los principales factores para evaluar la 
calidad de un forraje. De las plantas forraje
ras de verano estudiadas en el norte de Méxi-
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co, Ferrer es superior a Alicia (Garza et al., 
1975) y el sorgo forrajero tiene problemas 
de acame. 

El valor nutritivo y la producción de una 
planta forrajera están influidos por el estado 
de madurez y por las condiciones del medio 
en que ha crecido (Michielin et al., 1968) ; 
sin embargo, Lowrey et al. (1968), concluyen 
que la evaluación más crítica para cualquier 
especie forrajera debe estar basada en el com
portamiento animal. 

El zacate Ferrer (Cynodon dactylon, Pers.), 
es una selección de la progenie de un híbrido 
entre el bennuda de la costa y el bermuda 
Kenia 56 # 14, que se obtuvo en la estación 
experimental de Tifton, Georgia en 1967, y 
conocido con el nombre de Coastcross 1 (Bur
ton, 1972; Harlan, 1970). Lowrey et al. 
(1968), informan que este zacate es 6.6% 
más digestible que el bermuda de la costa y 
además tiende a ser más alto en su contenido 
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de proteina cruda (PC) y máa bajo en fibra 
cruda (Fe), celuloea y lignina. Aaimiamo, 
Burton, Hart y Lowrey (1967), demostraron 
que la materia seca digestible (MSD) del 
zacate Ferrer ea 12.3% más alta que la del 
bermuda de la costa. 

Con estos antecedentes, se planeó el presen· 
te trabajo con objeto de determinar la com· 
posición química y digestibilidad del zacate 
Ferrer en diferentes estados de crecimiento, 
para conocer su valor nutritivo y su relación 
con la producción, bajo las condiciones semi
áridas que prevalecen en el norte del país. 

Material y métodos 

El estudio ae desarrolló en el Centro de In· 
,·estigaciones Pecuarias del Estado de Sonora 
del 30 de junio al 30 de agosto de 1974, en 
una pradera de zacate Ferrer con 2 años de 
establecida. Para evaluar la producción del 
zacate F errer en tonsjha de materia seca 
(MS) se utilizó un diseño completamente al 
azar comparando 7 estados de madurez: 15, 
20, 25, 30, 35, 40 y 45 • días después del 
corte con 5 repeticiones. La fertilización total 
por tratamiento fue de 80 kg de Njha y la 
lámi.na promedio por riego fue de 5 cm con 
intervalos de 8 a 10 días cada uno. 

Un corte preliminar a la prueba ae efectuó 
el 15 de junio para permitir un crecimiento 
más uniforme a cada tratamiento. El zacate 
se cortó a una altura de 5 cm en la fecha 
programada en cada tratamiento, se almacenó 
en cuarto frío a 4 e y fue suministrado en 
verde a ovinos Rambouillet para el ensayo de 
digestibilidad, el cual se realizó de manera 
similar al método descrito por Harria (1970). 

Se emplearon tres borregos por tratamiento, 
cada uno con una bolsa para la recolección de 
heces. Se proporcionó el zacate fresco, pre· 
vi amente picado, a cada animal a las 8:00 
a.m. y 4:00 p.m. durante el estudio, en el 
cual el alimento ofrecido, el sobrante total de 
forraje y las heces de cada animal se pesaron 
y se tomaron muestras representativas que poa
te riorrnente fueron secadas a 90 e para la de
terminación de materia seca, para después aer 

• El ettudio qufmlco del corte • 20 cHu no 1e 
efeetu6 por caua de faeton~ no controlabl.. eD el 
cuarto refripndo. 
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molidu y efectuar loe análisis correspondien
tes. En toda la pruebas el periodo de colee· 
ción fue de S días, precedido por un periodo 
de adaptación de 20 díu al inicio y de 3 
días entre tratamientos. 

Los análisis proximales practicados al forra· 
je y heces, son loe descritos por la AOAe 
(1970), las fracciones de fibra se determina
ron por los métodos sugeridos por Goering y 
Van Soest (1970) y para la determinación 
de la digestibilidad in vilro de la materia seca 
se utilizó el método de Barnea (1970), Los 
resultados son notificados con bue en materia 
seca. 

Besultadoe 1 dlseuslón 

El rendimiento en ton de MSjha del zacate 
Ferrer presenta una relación directa con el 
estado de madurez o días al corte hasta los 
35 días; posteriormente, esta relación se mo
difica inversamente. A los 15 días al corte ae 
obtuvo una producción de 4.8 ton de MSjha 
incrementándose a los 35 días huta 10 ton 
de MSjha. Utley el al. (1974), notifican un 
incremento de aproximadamente 39% en la 
producción total de materia seca del bermuda 
Ferrer al comparar intervalos de cosecha entre 
4 y 8 semanas de madurez. La altura del pas
to, igualmente, estuvo directamente relaciona· 
da con la producci6n de la pradera hasta los 
35 días. 

El contenido de Pe (Gráfica 1) permanece 
constante ( 17% ) del periodo de 15 a 25 días 
y conforme avanza la edad de la plantA 
disminuye hasta 11%. La Fe y la celulosa 
tienden a aumentar conforme avanza el estado 
de madurez del zacate (Fe de 26 a 30% y 
celulosa de 25 a 30%) y la cantidad de lig· 
nina permanece casi constante en la planta 
(S a 6%). Lowrey, Knox y McCormick 
(1969), muet~tran resultados con la misma 
tendencia en zacate Bahía (Paspalum Mta· 
tum, Flugge) y bermuda de la costa (CyM· 
don doctylon, Pers.) cosechados a intervalos 
de 3, 5 y 7 semanas de madurez. 

En cuanto a digestibilidad ae refiere (Grá· 
fica 2) ae obaerva que el porcentaje MSD y 
PCD, diaminuyen aproximadamente en un 
15% de los 15 a los 45 díu de edad del zaca· 
te; sin embargo, y debido al buen rendimiento 
del Ferrer a mayor madurez, los kg de MSD 
y PCD aumenta.ron con la edad del puto 
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Gráfica 1 

VARIACION BROMATOLOGICA DEL ZACATE FERRER EN DIFERENTES 

ESTADOS DE MADUREZ 
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Gráfica 2 
PROOUCCION DE MATERIA SECA Y PROTEINA CRUDA 

DIGESTIBLE /ho EN RELACION A COEFICIENTES DE 

DIGESTIBILIDAD EN ZACATE FERRER EN DIFERENTES ESTADOS DE MADUREZ 
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nivelándose aproximadamente a los 35 días. 
El rendimiento del zacate Fcrrer (Cua· 

dro 1) en ton de MSjha aumentó con la edad 
de la planta, resultando estadísticamente SU· 

perior (P<O.OS) la producción de los 30 a 
los 45 días en comparación con el rendimien· 
to a los 15 y 25 días de edad, y aun cuando 
se obtuvo mayor digestibilidad para estos dos 
últimos periodos, el total de MSD y PCDjha 
resultó también estadísticamente superior a 
los 35, 40 y 45 días con rendimientos prome· 
dio de 5,400 y 810 kg/ha, respectivamente. 

Al analizar estadísticamente los coeficientes 
de digestibilidad (Cuadro 2) de los principa· 
les componentes del zacate Ferrer, los resul
tados favorecen al corte de 15 días con por· 
centajes de 70 para MS, 64 total de nutrien
tes digestibles (TND), 84 PC, 76 FC y 67 
t'xtracto libre de nitrógeno (ELN). Los re· 

sultados de madurez con coeficiente de diges· 
tibilidad estadísticamente inferiores (P <0.05) 
correspondieron, en general, a los cortes de 
35, 40 y 45 días. 

En el Cuadro 3 se presentan las correlacio· 
nes entre la composición química del Ferrer 
y la digestibilidad tanto in vivo como in vitro, 
notando que la MSD in vivo está significativa 
y positivamente correlacionada con la MSD 
in vilro, aun cuando el coeficiente de correla
ción no es muy alto (r = 0.55) debido quizá 
a la selección que realizan los animales al 
consumir el forraje. Manson, Lowrey y Forbes 
( 1969), obtuvieron una correlación altamente 
significativa ( r = 0.81) entre métodos in vivo 
e in vitro. Tanto las MSD in vivo como in vitro 
están correlacionadas negativa y altamente 
significativas con el contenido de FC, fibra 
ácido detergente (FAD) y lignina, así como 

CUADRO 1 
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Producción de MS, MSD y PCD del zacate Ferrer en kg/ha en 6 estados de madurez 

Dfu al 
eone HS .MSD PCD 

15 4,680b± 864 3,271 be±118 682<1± 7.2 
25 5,374 b± 992 323bc±157 736C ±16.5 
30 8,112•± 280 4,329b ±136 78b ± 8.3 
35 10,006 •±1,840 5,418• ±288 835• ±11.1 
40 9 260 •±1,713 5,648• ± 34 762be± 8.7 
45 9,444 •±1,733 5,248& ±498 844 • ±26.3 

C11ru con la mlsma letra dentro de cada columna no son eetadtstlcamente stgnlflcatlvas 
(P < 0.05). 

CuADRO 2 

Coeficientes de dlgestibllidad in vivo de los principales componentes del zacate 
· Ferrer en diferentes estados de madurez 

Dlss al 
HS 'fl, PC% FC" cone TND% ELN% 

15 64• 70• 84• 76 • 67 • 
25 56 be SObe 80b 68b 55b 

30 49d 53 e 74Cd 61 ecl 53b 
35 51ecl 54 be 72<1 604 53b 
40 57b 6Qb 76e 68b 58b 
45 51 ecl 55 be 75ed 67bc 51b 

Promedio de 3 observaciones. 
CUras con la mtama letra dentro de cada columna no son e~~tadWicamente alenlflcatlvaa 

<P < 0.05). 
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Cu.lDIIO 3 

Correlad6D .U. COIIIpollcl6n qafmlea del Ferrer y dlpltlbllldad 
in vivo e in Vitro 

Celuloaa 
FAD 
Lignina . 
Protelna cruda 
DMS in vivo 
DMS in vitro 

• (P < 0.011). 
•• (P < 0.01). 

11'0 

.93*• 

.oo•• 

.1s•• 
- .ss•• 
-.51•• 
-.48• 

.62 .. 
.32 

-.75 •• 
- .43 
-.14 

1-'0Sitiva y altamente significativas con el con
tenido de PC. En contraste, la celulosa no 
tuvo correlación significativa con lignina y 
digestibilidad, lo cual contradice la creencia 
general que existe de la relación entre los 
componentes de la fibra (en este caso, celulo· 
sa) y la digestibilidad. Olubajo, Van Soest y 
Oyenuga (1974), también observaron esta 
contradicción. 

De los resultados obtenidos se concluye que 
el estado de madurez más apropiado del zaca· 
te Ferrer para el corte o pastoreo, ~ el com· 
prendido entre 30 y 35 días, debido a la ma· 
yor producción de MS, MSD y PCDjha. Aun 
cuando en los períodos de recuperación de 
40 y 45 días se obtienen resultados semejantes 
a los cortes anteriores, no es recomendable 
utilizarlos, ya que aumentará el número de 
riegos y se tendrá un manejo menos intensivo 
del pasto al utilizarlo en un estado de madu· 
rez más avanzado. Lo anterior trae como con· 
secuencia un incremento en el desperdicio de 
forraje por los animales en pastoreo, debido 
a una mayor selectividad y pisoteo, motivo 
por el cual se reducirían las posibilidades del 
zacate para manifestar todo su potencial como 
productor de carne en pastoreo de verano. 

S11D1D1&l'J 

This study was undertaken at the Animal 
Research Center of Carho, in the State of So· 
nora, Mexico, during June and August of 
1974. 

The main objective was to determine the 
yield, chemieal composition and digestibility 
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FA.D 

-.86 •• 
- .93•• 
-.72•• 
-.63•• 

- .68 •• 
- ·.65 • • 
- .58•• 

.58 •• 

.58 •• 

DXS 
Tlt'O 

of Ferrer grasa (CylWdon dactylon, Pers.) 
during diiferent growth stages. A completely 
randomized design with 7 stages of maturity 
(15, 20, 25, 30, 35, 40 and 45 days) and 
5 repetition.s was used. Total fertilization was 
of 80 kg Njha and the amount of water used 
every 8·10 days was of 5 cm. Three sheep 
were utilized in the digestibility trails with a 
collection period of 5 days for each treatment, 
one initial adaptation period oí 20 days and 
3 days between treatments. The forage was 
offered ad libitum and was maintained at a 
temperature of 4 C. The dry matter produc
tionjha (DM) was statistieálly superior for 
the last 4 treatments in comparison with the 
first two. The DM obtained was 8.1, 10.0, 9.3, 
9.4, 4.7 and 5.4 ton/ha for each treatment, 
respectively. The digestible protein (DP) has. 
ed on kg DM/ha was not statistically signifi· 
cant íor the 35 and 45 days periods with 835.2 
and 843.7 kg, both superior (P <0.05) to all 
the other treatments. 

The percent of digestible dry matter 
(DDM) diminished with the age of the plant, 
being statistically superior (P <0.05) the 15 
days cutting treatment (70% DDM). How· 
ever the total DDM/ha and total digestible 
nutrientsjha (TDN) was statistically superior 
in the last 3 treatments with 5.4, 5.6 and 5.2 
ton DDM and 5.1, 5.3 and 4.9 ton.s TDN/ha, 
respectivdy. 

The in vivo dry matter digestibility was 
positively correlated and statistically signüi· 
cant (P<O.OS) with in vitro dry matter di· 
gestibility even though the value was low 
(r = 0.55). 
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