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RESUMEN 

Lara del R M, Ortega R L. Tee. Peeu. Mex. Vol 36 No 2 1998. pp. 141-150. Se detennino el efeeto de la epoca del 
ano y edad de rebrote de ocho gramineas, en base al rendimiento de materia seta y desarrollo (altura y cobertura), 
de las especies Andropogon gayanus CIAT 621, Braclliaria decumbens 606, B. Ilumidicola 679, B. briwntha 6780, B. 
dictyoneura 6133, Panicum maximum cv Centenario, P. maximum 2075 e Hyparrhenia rofa. Los tratamientos 
fueron cortes cada 3, 6, 9 y 12 semanas de edad del reb rote, durante las epocas de seea, lluvias y nortes, durante 
tres anos. Las espeeies evaluadas alcanzaron los mayores rendimientos y desarrollo durante la epoca de lluvias. A 
las 12 semanas de rebrote, se obtuvo la maxima acumulacion de forraje promediando 4.4 t MS ha'! en los tres afios, 
resultando diferente (p < 0.05) de las otras edades. La altura y cobertura de las espeeies se incrementaron con la 
edad. Las interacciones epoca pOI' espeeie, edad de rebrote POI' especie y epoca pOl' edad de rebrote fueron 
significativas (p < 0.05) para las variables rendimiento de materia seca, altura y cobertura. EI mayor rendimiento 
(p < 0.05) de MS, promedio de tres anos, fue para P. maximum con 10.6 t ha'! ano'!, seguido de B. briwntha (8.6) 
y B. humidicola (8.3), H. rufa fue la espccie menos productiva con 3.9 t ha· l ano· l

• Sc concluye que la epoca del ano 
y edad de rebrote afectaron las especies evaluadas, resultando P. maximum, B. briwntha y B. humidicola las 
especies con mejor adaptacion y rendimiento en el sur de Campeehe. 

PALABRAS CLAVE: Gramineas, Rendimiento de materia seea, Epoca del ano, E(lad de rebrote. 

INTRODUCCION 

La mayor parte de la actividad pecuaria conocer su adaptaci6n, productividad y 
en el estado de Campeche, esta persistencia (3). 
concentrada en el sur de la entidad, en 
donde la explotaci6n en pastoreo de bovinos La dimimica de la poblaci6n vegetal en los 
de came y leche, depende de la producci6n potreros, esta influenciada por factores 
de forrajes. En algunos casos, la abi6ticos, principalmente los cambios 
disponibilidad de forraje para los animales, climaticos, y bioticos como los herbivoros 
proviene de gramas nativas. Sin embargo, y sus interacciones (4). Los factores 
las gramfneas nativas de los tr6picos ambientales ejercen un efecto importante 
latinoamericanos, son poco productivas sobre las especies forrajeras y, como 
(1,2), por 10 que nuevos pastos son consecuencia, existe una marcada 
introducidos, con la finalidad de variaci6n en los rendimientos de estas en 
incrementar la capacidad de carga de los las distintas epocas del ano (5,6). En 
potreros. Esto hace necesario evaluar las Campeche, al igual que la Peninsula de 
gramineas de reciente introduccion, para Yucatan, los cambios mas marcados en el 

crecimiento y fenologfa de la vegetaci6n, 
a Reeibido el 08 de Junio de 1998 y aceptado para su 

ocurren en la epocas de : 1) lluvias, cuando publicacion el17 de Agosto de 1998. 
b Campo Experimental China, se presenta el maximo crecimiento de las 
c Campo Experimental Mococha, CIR SURESTE plantas, 2) seca, que corresponde a la etapa

INIFAP-SAGAR. 
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critica de menor precipitaci6n y 3) nortes, 
periodo en el cual se presentan algunas 
lluvias, combinadas con frentes frios 
provenientes del norte. 

Los herbivoros son los mayores facto res 
bi6ticos, que modifican la dinarnica de la 
vegetaci6n, por 10 que afectan su 
crecimiento y permanencia en la 
comunidad (7). El efecto de los herbivoros, 
esta asociado al manejo del pastoreo, 
principalmente el momento de la 
defoliaci6n, el cual afecta la sobrevivencia 
de las plantas (8). La evaluacion de 
especies en parcelas, perrnite manipular 
la vegetacion en forma controlada (9), por 
10 que es posible evaluar el efecto de la 
defoliacion por el animal en pastoreo, a 
un deterrninado manejo, como es remover 
el forraje a diferentes edades de rebrote 
durante el ano (10). El objetivo de este 
estudio fue evaluar el efecto de la epoca 
del ano y la defoliaci6n, a diferentes edades 
de rebrote, en grarnineas forrajeras en el 
sur del estado de Campeche. 

MATERIALES Y METODOS 

EI estudio se llevo a cabo en el Campo 
Experimental Eduardo Sangri Serrano
INIFAP-SAGAR, localizado en el 
municipio de Escarcega, Campeche. La 
ubicacion del area esta entre 18° 36' de 
latitud norte y 90° 43' de longitud oeste, a 
una altura de 100 msnm. EI clima es del 
tipo calido subhUmedo (Awl), con lluvias 
en verano. La precipitacion media anual 
es de 1232 mm y la temperatura promedio 
de 26 C (11). Los suelos del area de estudio 
son del tipo Vertisol. Se evaluaron las 

dictyoneura 6133, Hyparrhenia rufa, 
Panicum maximum cv Centenario y P 
maximum 2075. 

Al momenta de iniciar el estudio, las 
especies evaluadas tenian siete meses de 
haber sido establecidas. Cada especie se 
sembro en parcelas de 2 x 5 m, que 
incluyeron cuatro hileras de pasto cada 
una, separadas a 0.5 m. Los datos se 
tomaron en las dos hileras centrales, 
elirninando las dos hileras de las orillas y 
0.5 m en los extremos, para dejar una 
parcela litil de 4 m2 

• Esta se dividio en 
cuatro subparcelas, que se cosecharon 
cada 3, 6, 9 Y 12 semanas de rebrote, en 
las epocas de nortes, seca y lluvias. Los 
datos se tomaron durante tres anos 
consecutivos, con excepcion de la epoca de 
nortes del tercer ano. La evaluacion se 
hizo en base al rendimiento de forraje, 
cobertura y altura de las plantas. 

Para deterrninar el rendirniento de forraje 
se efectuo un corte de homogenizacion a 
las parcelas, al inicio de cada epoca. 
Posteriormente se corto cada subparcela 
completa, una sola vez por epoca, de 
acuerdo a la edad de rebrote. EI forraje 
cortado se peso y se obtuvo una 
submuestra, la cual se sec6 en una estufa 
de aire forzado a 55 C 'por 48 h, para 
obtener el porcentaje de materia seca y 
transformar los resultados en base seca. 
La cobertura de las plantas se deterrnin6 
al sumar el area que cubrieron las plantas 
en 1 m2 en las subparcelas. La altura de 
las plantas se rnidio con una regIa, en cada 
una de las subparcelas. 

siguientes especies: Andropogon gayanus Los datos se analizaron mediante un diseno 
CIAT 621, Brachiaria decumbens 606, B. completamente al azar con arreglo 
humidicola 679, B. brizantha 6780, B. factorial de 3 epocas, 8 especies y 4 edades 
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de rebrote, con tres repetlclOnes por 
tratamiento (12). Para efecto del analisis, 
el factor aiio fue absorbido en el modelo, 
es decir, los datos se presentan como 
promedio de los tres afios de estudio. Los 
analisis se hicieron utilizando el 
procedimiento GLM de SAS (13). 

RESULTADOS 

Los resultados indicaron que hubo un efecto 
significativo de los efectos principales 
epoca, edad y especie, para las variables 
estudiadas. El mayor rendimiento de 
materia seca y altura de las plantas, se 
present6 en la epoca de lluvias (4.4 t ha-1 y 
78 cm), respectivamente; estos valores 
fueron diferentes (p < 0.05) a los obtenidos 
en otras epocas. Durante el periodo de 
sequia las plantas produjeron apenas 1.6 t 
ha·1 de MS y alcanzaron 43 cm de altura 
(Cuadro 1). El rendimiento de materia 
seca, en la epoca de nortes, fue superior 
al de la epoca de seca e inferior al de 
lluvias (p < 0.05 ; Cuadro 1). En la epoca 
sec a se presentaron los valores mas bajos 
(p<0.05) de cobertura (64%), 
comparados con los nortes y lluvias que 
presentaron el mismo valor (71 % ; 
p>0.05) (Cuadro 1). 

La edad del rebrote afect6 la cantidad de 
materia seca producida (Cuadro 2). EI 
mayor rendimiento de forraje se obtuvo a 
las 12 semanas de rebrote (4.4 t ha") y la 
menor a las tres semanas (1.2 t ha- '), 
encontrandose diferencias (p < 0.05) entre 
las edades de rebrote. Asi mismo, la altura 
de las plantas se increment6 con la edad, 
alrededor de 10 cm cada tres semanas, 
encontrandose diferencia significativa 
(p<0.05) entre alturas, a las distintas 
edades de rebrote (Cuadro 2). Los pastos 
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presentaron menos cobertura (p < 0.05) a 
las tres y seis semanas de rebrote, 
comparados con la cobertura a nueve y 12 
semanas. La menor cobertura fue de 59 % 
y la mayor de 75% (Cuadro 2). 

En el presente estudio las interacciones de 
los tratamientos evaluados resultaron 
significativas (p < 0.05), para las variables 
estudiadas. El rendimiento de forraje entre 
especies, difiri6 dentro de cada epoca del 
aiio. P. maximum, y las diferentes especies 
de Brachiaria fueron las mas productivas 
(p < 0.05), en la epoca seca, alcanzando 
rendimientos cercanos a 2.0t ha-1 (Cuadro 
3). El mayor rendimiento de forraje, 
durante la epoca de nortes, correspondi6 
a B. dyctioneura con 3.1 t ha-1 seguido de 
B. brizantha, B. humidicola y P. maximum 
con 2.9, 2.5 Y 2.4 t ha-I, respectivamente. 
La mayor (p < 0.05) acumulaci6n de 
forraje durante la epoca de lluvias, la 
obtuvo P. maximum con 6.7 t ha-1• En 
cuanto al promedio de producci6n total, P. 
maximum fue la especie de mayor 
rendimiento (p<0.05) con 10.6 t MS ha-1 

aDo-I, seguida de B. brizantha (8.6) y B. 
humidicola con 8.3, H. rufa fue la especie 
menos productiva, con 3.9 t (Cuadro 3). 

En la epoca de seca, las especies P. 
maximum, P. maximum var. Centenario y 
A. gayanus, alcanzaron alturas superiores 
a 55 cm, y resultaron diferentes (p < 0.05) 
a las demas especies. La excepci6n de las 
grarnineas de porte alto, fue H. rufa, que 
solo creci6 36 cm en la epoca seca. Las 
grarnineas de porte mediano, presentarQn 
alturas inferiores a los 40 cm durante la 
seca (Cuadro 4). Las especies mas 
afectadas en esta epoca fueron B. 
dyctioneura y B. humidicola ya que solo 
alcanzaron 24 y 19 cm de altura, 
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respectivamente, siendo estos valores 
diferentes (p < 0.05) al resto de las 
variedades (Cuadro 4). La humedad 
registrada durante la epoca de nortes, 
favoreeio el erecirniento de las plantas, 10 
que evidencio en aumento en la altura de 
las rnismas (Cuadro 4). Durante las lluvias 
las dos espeeies de P. maximum y A. 
gayanus alcanzaron alturas mayores a los 
100 em. La espeeie de mayor altura 
(p < 0.05) en esta epoca fue P. maximum 
con 122 cm y las mas bajas fueron B. 
humidicola y B. decumbens con 47 em 
(Cuadro 4). 

Con excepcion de H. rufa que present6 una 
eobertura de 35 %, en las epocas de sec a y 
nortes, el resto de las gramineas evaluadas 
tuvieron una eobertura superior al 50 % . 
B. humidicola fue la espeeie que presento 
la mayor (p < 0.05) eobertura, en todas las 
epoeas, con valores superiores a 80 % 
(Cuadro 5). 

La interacei6n edad de rebrote por 
especie, evidenei6 que a mayor edad de 
rebrote, hubo un mayor efeeto en el 
rendimiento de forraje y altura en todas 
las especies (Cuadros 6 y 7). En cada edad 
de rebrote, las espeeies P. maximum, A. 
gayanus, B. humidicola y B. dictyoneura, 
presentaron los mayores rendimientos de 
materia seca, alcanzando el maximo valor 
a las 12 semanas. En esta edad de rebrote, 
P. maximum fue la especie mas productiva 
(p<0.05) con 6.3 t de MS ha- I (Cuadro 
6), seguida de A. gayanus, B. humidicola 
y B. dyctioneura, con 5.1, 5.0 Y 5.0 t de 
MS ha- I , respeetivamente. Las demas 
especies produjeron, en este tiempo, menos 
de 5.0 t de MS ha-1 (Cuadro 6). Las plantas 
que alcanzaron mayor altura a la maxima 
edad de rebrote, fueron las especies de P. 

maximum y A. gayanus, con 
aproximadamente 1.0 m, correspondiendo 
al B. humidicola la mas baja con 49 cm 
(Cuadro 7). 

La edad de reb rote tambien influyo en la 
eobertura que presentaron las plantas. La 
eobertura fluctu6 de 36 % hasta 82 % a las 
tres semanas de rebrote y aumento 
conforme avanzo la edad de rebrote. B. 
humidicola, B. brizantha y B. dyctioneura 
presentaron los valores mas altos de 
eobertura, en cada una de las edades de 
reb rote (Cuadro 8), H. rufa presento la 
menor cobertura resultando diferente 
(p<0.05) a las demas especies (Cuadro 
8). 

La interacci6n epoea por edad mostr6 que 
hubo un mayor efeeto de la edad de rebrote, 
en la epoea de lluvias, en el rendimiento 
de materia seca, altura y eobertura de las 
plantas (Cuadro 9). 

Los cambios en el rendimiento de forraje 
de una edad de reb rote a otra, no fueron 
tan mareados en la epoca de seca, en 
donde no se eneontraron diferencias 
(p < 0.05) en producci6n de forraje, altura 
y eobertura en las tres primeras edades 
de reb rote (Cuadro 9). En esta epoca la 
produccion de forraje solo se incremento 
de 1.0 a 2.5 t ha-1 de 3 a 12 semanas de 
rebrote. 

Por el contrario, en la epoea de lIuvias, a 
las tres semanas, se produjeron 1.6 t ha-I , 

aumentando hasta 7.0 t ha-1 a las 12 
semanas (Cuadro 9). Los valores de altura 
y eobertura siguieron un patron similar en 
cada una de las edades de reb rote de las 
distintas epoeas (Cuadro 9). 
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Cuadro 1. Efecto de la epoca del aDO en el rendimiento, altura y cobertura de ocho 
gramineas forrajeras. 

VARIABLE SECA NORTES LLUVIAS 

MATERIA SECA (t/ha) 
ALTURA (em) 
COBERTURA (%) 

a,b,c Literales distintas en la misma hilera, indica diferencia (p <0.05). 

Cuadro 2. Efecto de la edad de rebrote en el rendimiento, altura y cobertura de 
ocho gramineas forrajeras. 

EDAD MATERIA SECA ALTURA COBERTURA 
(semanas) (t ha·1) (em) (%) 

3 1.2d 46d 59c 

6 2.IC 54C 67b 

9 3.5b 64b 74a 

12 4.4a 76a 75a 

a,b,c,d Literales distintas en cada columna, indican diferencia (p<O.05). 

Cuadro 3. Rendimiento promedio de materia seca (t ha·1
) por epoca y total en ocho 

gramineas forrajeras. 

ESPECIE SECA NORTES LLUVIAS 1UfAL 

A. gayanus 1.3lxo 1.6de 5.1b 7.500 

B. decumbens 1.8ab 1.900 2.5d 5.6e 

B. humidicola 2.om 2.5alxo 4.6h 8.3lxo 

H. rufa O.8e O.7e 2.6d 3.9f 

P maximum 2.2a 2.4abcd 6.7a lO.6a 

B. brizantha 1.8ab 2.9ab 4.9b 8.6b 

Pmaximum eentenario 1.3lxo 2.0bcd 4.5lxo 7.1d 

B. dictyoneura 1.9ab 3.1" 3.8c 7.8bcd 

a,b,c,d,e,f Literales distintas en cada columna, indican diferencia (p < 0.05). 
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Cuadro 4. Altura (em) promedio por epoea de oeho gramineas forrajeras. 


ESPECIE 	 SECA NORTES LLUVIAS 
A. gayanus 	 57b 66bc l(W 

54deB. decumbens 	 34c 47d 

B. humidicola 19" 	 4()f 47d 

H. rufa 36c 	 47cf 80C 
P. 	 maximum 72a 86a 122a 

39c 59cd 74CB. brizantha 
P. maximum Centenario 	 68a 74b 101 b 

B. dictyoneura 24d 	 44f 48d 

a,b,c,d,e,f Literales distintas en cada columna, indican diferencia (p <0.05). 


Cuadro 5. Cobertura (%) promedio por epoea de oeho gramineas forrajeras. 


ESPECIE 	 SECA NORTES LLUVIAS 
A. gayanus 	 61d 6()d 77b 

70bcB. decumbens 	 66d 6Qde 
B. humidicola 	 82a 99a 88a 

H. 	 rufa 35 f 35' 56e 

66cd 76cP. 	 maximum 70C 
76 ab 77c 76bcB. brizantha 
47e 66d 	 63bcP.maximum centenario 

B. dictyoneura 	 79a 89b 82d 

a,b,c,d,e,f Literales distintas en cada columna, indican diferencia (p<O.05). 

Cuadro 6. Rendimiento promedio de materia seea (t ha·1
) , por edad de rebrote, en 

oeho gramineas forrajeras. 

ESPECIE 3 6 9 12 
A. gayanus O.9ab 1.6bc 3.6bc 5.1b 
B. decumbens O.8ab 1.9ab 2.7cd 2.9<ie 
B. humidicola 1.7a 2.4ab 3.5bc 5.0b 

H. rufa O.5b O.9c 2.Qd 2.2e 
P. maximum 1.7a 2.7' 5.2a 6.3 a 

B. brizantha 1.4ab 2.8' 4.3ab 4.7bc 

P. maximum centenario 1.3ab 2.1 ab 3.3c 3.9cd 

B. dictyoneura 1.4,b 2.3ab 3.1c 5.0b 

a,b,c,d,e Literales distintas en cad a columna, indican diferencia (p <0.05). 
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Cuadro 7. Promedio de altura (em) por edad de rebrote, en oeho gramfneas 
forrajeras. 

ESPECIE 3 6 9 12 
A. gayanus 63° 67b 77c 100" 
B. decumbens 32d 37d 51c 55e 

B. humidicola 22e 29d 38f 49" 
H. rufa 43C 5I C 58de 68d 

P. maximum 77a 87a 98a 114a 

B. brizantha 37ed 50C 62d 78c 

P.maximum centenario 66b 76b 89b 96b 

B. dictyoneura 2grte 34d 39f 48c 

a,b,c,d,e,f Literales distintas en cada columna, indican diferencia (p<0.09). 

Cuadro 8. Promedio de eobertura (%) por edad de rebrote, en oeho gramfneas 
forrajeras. 

ESPECIE 3 6 9 12 
A. gayanus 53e 6100 76bc 77ed 

B.decumbens 52e 66c 73d 71d 

B. humidicola 82" 87a 91" 94a 

H. rufa 361' 44e 43 f 48f 

P. maximum 61ed 65c 74ed 79bc 

B. brizantha 62c 75b 83 a 85bc 

P. maximum centenario 54de 54d 62C 60C 
B. dictyoneura 73b 83" 89" 86b 

a,b,c,d,e,f Literales distintas en cada columna, indican diferencia (p< 0.05). 

Cuadro 9. Efeeto de la epoea del aoo y edad de rebrote en el rendimiento, altura y 
eobertura de oeho gramineas forrajeras. 

EPOCA EDAD MATERIA SECA 
(t ha-l) 

ALTURA (cm) COBERTURA (%) 

SECA 3 
6 
9 
12 

l.Og 
I.Sfg 
l.5fg 
2.Se 

39g 
42g 
43fg 
sOe 

, 61e 
64de 
64de 
69c 

NORTES 3 
6 
9 

O.9g 
1.6fg 
2.6de 

4gef 
Sle 
61d 

63de 
67cd 
77b 

12 3.6c 74c 78ab 
LLUVIAS 3 1.6f Sle S4f 

6 3.Ocd 69c 70c 
9 6.0b 87b 82 a 

12 7.0a l04a 79ab 

a,b,c,d,e,f,g Literales distintas en cada columna, indican diferencia (p<O.05). 
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DISCUSION 
La epoca del ano tuvo un efecto 
significativo en el rendimiento de forraje, 
altura y cobertura de las plantas. Todas 
las especies presentaron un patron de 
crecimiento similar a 10 largo del ano. En 
general, conforme el tiempo paso, desde 
la epoca de seca hasta la de lluvias, la 
produccion de forraje se incremento. El 
mayor detrimento en el desarrollo y 
productividad de los pastos, ocurrio en la 
epoca de seca. La escasez de agua en el 
suelo en este periodo, limito a los pastos 
a producir menos de 2.0 ton MS ha-l al 
ano (Cuadro 1). 

Estos cambios en el rendimiento de forraje 
estan asociados con la cantidad de 
humedad en el suelo, temperatura y horas 
luz de que disponen las plantas, en cada 
una de las epocas. Esto significa que, 
independientemente de la especie, la 
cantidad de forraje disponible para el 
animal no es la misma durante el ano y, 
por consiguiente, para un buen manejo del 
pastoreo, es importante ajustar la carga 
animal segun la epoca (14). 

Todas las especies evaluadas presentaron 
una mayor acumulacion de forraje a una 
mayor edad de corte del rebrote (Cuadro 
6). Esto confirma los resultados de otros 
estudios, ya que se pudo observar que la 
edad del rebrote, al momenta del corte, 
determina la cantidad de forraje 
acumulado (15,16). Sin embargo, no 
obstante que la mayor produccion de 
forraje {)currio a las 12 semanas de 
rebrote, la calidad del mismo, a esta edad 
no es la mejor. La cantidad de PC de estas 
especies, a las 12 semanas de rebrote, es 
alrededor del 4%, mientras que a seis 
semanas es del 8% (16), por 10 que es 

necesario manejar el pastoreo conforme 
a los objetivos del sistema de produccion 
(calidad vs. cantidad 0 un equilibrio entre 
los dos). 

En general, todas las especies presentaron 
un patron de crecimiento similar durante 
el ano, es decir, los mayores rendimientos 
de materia seca se obtuvieron durante la 
epoca de lluvias y descendieron en las 
epocas de nortes y seca (Cuadro 3). Esta 
fluctuacion en el rendimiento de materia 
seca en los pastos, a traves del ano, ha sido 
informada por otros investigadores (17,18). 
Sin embargo, la respuesta productiva de 
cada especie, no solamente depende de sus 
caracteristicas geneticas, sino tambien del 
medio ambiente en donde crece (19). 
Como resultado de esto, las plantas pueden 
responder en forma distinta en crecimiento 
y produccion, aun en una misma epoca. 
En este estudio P. maximum, B. brizantha, 
B. humidicola y B. dyctioneura destacaron 
por sus altos rendimientos, en cada una de 
las epocas evaluadas y en el rendimiento 
total (Cuadro 3). 

Las plantas aumentaron en altura 
conforme avanzo la edad de rebrote. Sin 
embargo, las especies evaluadas 
presentaron diferentes tamanos (p <0.05), 
en cada una de las edadeS" de rebrote. Esto 
se debe en parte, ala morfologia y genetica 
de la planta, que establece un limite de 
crecimiento (19) y al manejo al que se 
somete cada planta como la edad de rebrote 
entre cortes. Como resultado, las especies 
de Panicum y Andropogon presentaron 
alturas superiores a 60 cm, desde las tres 
semanas de rebrote, mientras que las 
demas especies alcanzaron esta altura 
hasta las nueve semanas (Cuadro 7). La 
diferencia de altura alcanzada, a las 
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diferentes edades de rebrote, por las 
especies evaluadas, no parece ser una 
limitante para el consumo de forraje de 
animales en pastoreo. Esto se debe a que 
en algunas especies tropicales, la altura 
del pasto no tiene un efecto importante en 
el tamafio del bocado y, por consiguiente, 
en el consumo de forraje por los animales 
(20,21). Esto hace suponer que es posible 
utilizar, sin afectar la capacidad del animal 
para cosechar y utilizar eficientemente el 
forraje, cualquiera de las especies miis 
productivas, sin importar si son de porte 
mediano 0 de porte alto. 
La evaluacion de la cobertura de las 
gramineas, a diferentes edades de rebrote, 
permitio identificar las especies con mayor 
persistencia. En general, la mayoria de 
las especies presento una cobertura mayor 
al 60 %, a las seis semanas de rebrote 
(Cuadros 8 y 9), tiempo en que existe un 
balance adecuado entre la produccion y 
la calidad del forraje de estas especies 
(22). Ademas, la cobertura aumento 
conforme crecieron las especies, 10 que 
indica que la persistencia de las gramineas 
evaluadas fue aceptable. El hecho de que 
especies como B. brizantha, B. Humidicola 
y B. dyctioneura, hayan presentado una 
cobertura superior (p <0.05), a las seis 
semanas de reb rote, comparadas con las 
demas especies evaluadas representa una 
ventaja para esas especies en relacion a la 
invasion de malezas. Se conoce que 
especies con un buen establecimiento y 
cobertura, no permiten la invasion de 
malezas, en el mismo grado que otras con 
baja cobertura, reduciendo los costos de 
mantenimiento de praderas (23, 24). 
Se concluye que la epoca del ano y edad 
de rebrote afectaron el rendimiento de 

obtuvo en la epoca de lIuvias y. a las 12 
semanas de rebrote. Las especies con 
mejor adaptacion y rendimiento, mas de 
8.0 t de MS ha· l ano· l , en suelo Vertisol, 
fueron P. maximum, B brizantha y B. 
humidicola. El rendimiento y distribucion 
del forraje, de estas especies, a 10 largo 
del ano, permite tener una mayor 
capacidad de carga animal comparada con 
las otras especies evaluadas, por 10 que 
representan una buena opcion forrajera, 
para la ganaderia del sur de estado de 
Campeche. 

YIELD OF EIGHT GRASSES 
HARVESTED AT DIFFERENT 
REGROWTH TIMES DURING 
THREE YEARS IN SOUTHERN 
CAMPECHE. 

SUMMARY 

lara de R M, Ortega R L. Tee. Pecu. Mex. Vol 36 No 
21998. pp.141-150. A research study was conducted to 
determine the effect of time of the year and time of 
regrowth on the development and yield of the grass 
species Andropogon gayanus CIAT 621, Brachiaria 
decumbens 606, B. humidicola 679, B. briUl1ltha 6780, 
B. dictyoneura 6133, Panicum maximum cv Centenario, 
p. maximum 2075 and Hyparrhenia rufa. The treatments 
were harvest every 3, 6, 9 or 12 weeks of regrowth age, 
during the dry, rain and north seasons for three years. 
Grass species reached their highest DM yield and 
development during the rainy season. The highest 
forage yield was obtained at 12 weeks of regrowth (4.4 
t DM ha-I), and was different (p < 0.05) from the other 
regrowth times. Plant height' and cover increased with 
time. The interactions season by species, regrowth 
time by species and season by regrowth time were 
significant (p<0.05) for the yield, height and cover 
variables. The highest (p<O.05) three year average 
DM yield was obtained by P. Maximum (10.6 t ha-I year
I), followed by B. briUl1ltha (8.6) and B. humidicola 
with 8.3, H. rufa was the least productive species with 
3.9 t ha-! year!. It was concluded that season of the 
year and regrowth time affected the species evaluated, 
resulting P. maximum, B. briUl1ltha y B. humidicola 
the species with the highest yield and adaptation in 
southern Campeche. 

materia seca de las especies evaluadas. EI KEY WORDS: Grasses, Dry matter yield, Time of 
mayor rendimiento, altura y cobertura se the year, Regrowth time. 
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