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Resumen: 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la producción y composición química del 

pasto elefante (Pennisetum purpureum sin. Cenchrus purpureus cv. Mott) intercalado con 

Cajanus cajan (Mandarim y Fava Larga) y Stylosanthes guianensis (Bela) en comparación 

con su cultivo en monocultivo bajo manejo de riego en la región semiárida. El experimento 

se llevó a cabo en el Campus de Ciencias Agrícolas de la Universidad Federal del Valle de 

São Francisco, Petrolina, Brasil. El experimento consistió en los siguientes tratamientos: 

pasto elefante intercalado con cada leguminosa y dos tipos de monocultivo, uno con 

fertilización nitrogenada (200 kg ha-1) y el otro sin ella. Las leguminosas ayudaron a mejorar 

la calidad del dosel forrajero, con altos niveles de proteína cruda. La fertilización nitrogenada 

aumentó la masa de forraje producido por el pasto elefante. El análisis acumulativo de todos 

los cortes mostró que el cultivo intercalado de elefante con el cultivar Bela logró el mayor 

rendimiento,  con 13.49 Mg ha-1, debido principalmente al aumento en la población de Bela, 

que demostró ser superior a las otras leguminosas a lo largo de los cortes. Con base en los 

resultados, se recomienda el cultivo intercalado de elefante con el cultivar Bela como la 

estrategia más efectiva para maximizar la producción de forraje en la región semiárida. 

Palabras clave: Cajanus, Stylo, Pasto, Masa forrajera, Proteína cruda. 
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Las regiones semiáridas sufren de estacionalidad en la producción de forraje causada por la 

escasez de agua y las lluvias irregulares(1). Además, los suelos de esta región exhiben poca 

materia orgánica, lo que reduce la fracción de nutrientes esenciales y la humedad del suelo(2), 

agravando la producción de alimentos para la nutrición de los rumiantes domésticos. Otro 

punto de atención es el número reducido de recursos forrajeros nativos con plasticidad 

fenotípica para esta región. 

 

Para superar esta situación, es crucial introducir plantas forrajeras cultivadas. Una opción 

prometedora es el pasto elefante (Pennisetum purpureum sin. Cenchrus purpureus). Al sumar 

todos los cortes para evaluar el rendimiento de forraje, se pueden obtener hasta 40 Mg ha-1 

de masa de forraje(3). Otra ventaja es su versatilidad, que puede ser utilizada como alimento 

fresco o conservado para animales(4,5). 

 

Sin embargo, el pasto elefante es muy exigente en su manejo de fertilización, ya que exhibe 

el máximo potencial de producción cuando se proporcionan entre 100 y 200 kg ha-1 de 

fertilización nitrogenada(3,6). Por lo tanto, el mantenimiento de este pasto puede ser costoso 
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para el sistema de producción. A pesar de esto, existe una estrategia que se puede adoptar 

para reducir los costos de su mantenimiento: la introducción de leguminosas forrajeras 

provenientes de climas tropicales, ya que este tipo de forraje puede aumentar el nitrógeno en 

el suelo en 120 a 150 kg ha-1 año-1(7), reduciendo la dependencia de fertilizantes químicos, 

además de promover la sostenibilidad en el sistema de producción. 

 

La introducción de leguminosas forrajeras, además de mejorar la composición química del 

suelo, influirá positivamente en otros parámetros agronómicos, tal como observan Rezende 

et al(8). Al intercalar el guandú (Cajanus cajan) con el pasto Paiaguás (Urochloa brizantha, 

cv. BRS Paiaguás) en la región brasileña del Cerrado, encontraron que esa estrategia de 

cultivo impulsó la eficiencia del uso de macronutrientes en el pasto, generando aumentos en 

el rendimiento de forraje(8). En la misma región, Epifanio et al(9) observaron que intercalar 

Stylosanthes con dos cultivares de Urochloa brizantha (pasto Piatã y pasto Paiaguás) 

promovió aumentos en los valores de masa de forraje de las gramíneas, así como mejoras en 

la composición química del forraje producido. 

 

Con base en los beneficios que brindan las leguminosas forrajeras en los sistemas antes 

mencionados, se formuló la siguiente hipótesis: las leguminosas forrajeras (Cajanus cajan y 

Stylosanthes) de clima tropical, al intercalarse con el pasto elefante, promoverán aumentos 

en el rendimiento de forraje en comparación con el monocultivo de pasto. Además, el cultivo 

intercalado tendrá un impacto positivo en la composición química del forraje producido en 

la región semiárida. 

 

Este estudio tuvo como objetivo evaluar la disponibilidad de forraje y la composición 

química del pasto elefante intercalada con leguminosas forrajeras, en comparación con el 

monocultivo manejado con riego en la región semiárida. 

 

El experimento se llevó a cabo en el área experimental del Campus de Ciencias Agrícolas de 

la Universidad Federal del Valle de São Francisco (UNIVASF), en Petrolina, Brasil 

(09º23'55" S, 40º30'03" O, altitud de 391 m). El experimento comenzó en diciembre de 2020 

y finalizó en junio de 2021. 

 

El clima de la región es semiárido, con precipitaciones concentradas en el verano, escasas 

precipitaciones anuales (435 mm), altas tasas de evapotranspiración potencial (1,520.9 mm) 

y un importante déficit hídrico a lo largo del año. Los datos meteorológicos para el período 

estudiado (Figura 1) fueron monitoreados por la estación meteorológica UNIVASF, ubicada 

aproximadamente a 50 m del área experimental. 
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Figura 1: Precipitaciones y temperaturas medias, máximas y mínimas durante el periodo 

experimental 

 
 

El diseño experimental fue de bloques al azar con cuatro bloques (repetición) y cinco 

sistemas de cultivo asociados a cuatro cortes. Los tratamientos fueron: pasto elefante 

(Pennisetum purpureum Schum., cv. Mott) intercalado con el cultivar Mandarim (Cajanus 

cajan, cultivar Mandarim); pasto elefante intercalado con Fava Larga (Cajanus cajan, cv. 

Fava Larga); hierba elefante intercalada con Bela (Stylosanthes guianensis, cv. Bela); pasto 

elefante en monocultivo con fertilización nitrogenada (200 kg-1 ha-1 año-1); pasto elefante en 

monocultivo sin fertilización. 

 

El suelo de la zona se clasifica como Argisol Amarillo, de textura arenosa/media(10). Para la 

caracterización química del suelo, se recolectaron muestras en la capa de suelo de 0-20 cm 

en puntos aleatorios de la zona. Estas se enviaron para su análisis en el laboratorio con el fin 

de determinar los parámetros químicos. Con base en los resultados del análisis, no hubo 

necesidad de corregir la acidez activa del suelo (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1: Características químicas del suelo en la capa de 0-20 cm 

pH MO P K Ca Mg Na Al H+Al SB CIC V 

  g kg−1 mg dm−³ cmol dm−³ % 

6.80 8.80 31.0 0.07 2.30 0.60 0.04 0.00 0.33 2.98 3.31 90 

pH= acidez activa; MO= materia orgánica, P= fósforo, K= potasio, Ca= calcio, Mg= magnesio, Na= sodio, 

Al= aluminio, H+Al= acidez potencial, SB= suma de bases, CIC= capacidad de intercambio catiónico, V= 

saturación de bases. 

 

El pasto elefante se estableció en marzo de 2018 utilizando esquejes horizontales en surcos 

de 20 cm de profundidad y espaciados 100 cm entre sí. Las leguminosas se sembraron en 

octubre de 2020 entre las hileras de hierba elefante en un sistema de hoyos con un espacio de 



Rev Mex Cienc Pecu 2024;15(4):963-978 
 

967 

20 cm entre hoyos. Se sembraron cinco semillas por hoyo para los cultivares de guandú 

(Mandarim y Fava Larga). Para el stylo (Bela), se sembraron 0.5 gramos de semilla por hoyo. 

El área de las parcelas fue de 2 x 5 m (10 m2). 

Los cortes de evaluación se realizaron a intervalos de 45 días, totalizando cuatro cortes en 6 

meses. El riego se realizó mediante riego por goteo, con dos hileras por bloque dispuestas a 

0.5 m del borde y 1.0 m entre hileras, con un caudal promedio de 1.3 L h-1, aplicando una 

profundidad de agua promedio de 6.5 mm h-1. El turno de riego fue de 24 h, cuatro horas 

seguidas, cinco días a la semana. 

 

Las evaluaciones de morfogénesis se llevaron a cabo en tres macollos de hierba elefante en 

cada unidad experimental, comenzando siete días después de cada corte, con un intervalo de 

7 días entre evaluaciones. Cada macollo se marcó con una cinta de color y se seleccionaron 

nuevos macollos en cada corte. 

 

Los datos recolectados fueron el número de hojas vivas (expandidas y en expansión), el 

número de hojas senescentes y muertas por conteo manual, la longitud del pseudotallo (tallo 

+ lígula) desde la base del suelo hasta la lígula de la última hoja expandida, y la longitud de 

la lámina foliar (expandida y en expansión), desde la lígula hasta el ápice de la lámina foliar. 

 

Los datos recolectados se utilizaron para estimar la tasa de aparición foliar (TAF, hoja 

macollo día-1) - la diferencia entre el número de hojas finales e iniciales dividida por el 

intervalo de días entre mediciones; la tasa de elongación foliar (TEF, cm macollos día-1) - 

calculada como la diferencia entre las sumas de las longitudes de hoja final e inicial 

(expandidas y en expansión) divididas entre el intervalo de días entre mediciones; tasa de 

elongación del tallo (TET, cm macollo día-1) - calculado como la diferencia entre la longitud 

final e inicial del tallo dividida por el intervalo de días entre mediciones; vida útil de la hoja 

(VUH, días) - el intervalo desde la emergencia de las hojas hasta el 50 % de senescencia; y 

el filocrono (Fil, días) siendo el inverso de TAF. 

 

Para analizar las características estructurales, primero se midió la densidad poblacional de 

macollos (DPM, m2) mediante conteo manual en tres puntos diferentes de un área conocida 

(cuadrante de 0.25 m2), y se recolectaron seis macollos cercanos al suelo de cada unidad 

experimental. En los macollos se midió: número de hojas vivas (NHV, hojas macollo-1) 

mediante conteo manual y longitud final de la hoja (LFH, cm) desde la base de la lígula hasta 

el final de la lámina foliar utilizando una regla graduada. 

 

Para las evaluaciones de altura, se midió la altura del dosel (AD, cm) del pasto elefante y la 

altura de la planta (AP, cm) de las leguminosas utilizando un palo graduado en centímetros 

en tres puntos representativos de cada parcela. La AD correspondió a la altura media de la 
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curvatura de las hojas alrededor del palo desde el nivel del suelo. La AP correspondió a la 

yema apical de la rama más alta. 

 

La altura de corte adoptada para el pasto fue cercana al suelo, mientras que para los cultivares 

de leguminosas, fue a 20 cm del suelo. Todo el material contenido en las hileras centrales (5 

m2) de la parcela se recolectó y pesó para cuantificar el peso verde. A partir de esto, se tomó 

una submuestra de aproximadamente 1 kg para cada cultivar para determinar la masa seca y 

separarla en fracciones de lámina foliar, tallo y material senescente. 

 

Después de la separación, los componentes se colocaron en un horno de circulación forzada 

a 55 °C durante 72 h. Una vez obtenido el peso seco, se calculó el contenido de materia seca 

(MS) y se determinó la masa de forraje (MF, kg ha-1) y componentes botánicos: masa de 

forraje foliar  (MFF, kg ha-1); masa de forraje del tallo  (MFTA, kg ha-1); masa de forraje de 

material muerto (MFM, kg ha-1); relación entre la masa de forraje y la masa de forraje del 

tallo (F:TA). Durante el periodo experimental se realizaron cuatro cortes, por lo que al final 

de la recolección de datos se sumaron los cuatro ciclos para cuantificar la producción de los 

sistemas evaluados (Mg ha-1). 

 

La composición química del forraje se evaluó en toda la planta obtenida por corte y secado 

en horno de circulación forzada durante 72 h. Después del secado, se molieron en un molino, 

se identificaron y se sometieron a análisis en el Laboratorio de Nutrición Animal 

Multiusuario de la Escuela Agrícola de Jundiaí, Unidad Académica Especializada en 

Ciencias Agrícolas de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte. Las muestras se 

evaluaron para materia seca (MS), proteína cruda (PC, g kg-1), cenizas (g kg-1), fibra 

detergente neutro (FDN, g kg-1), fibra detergente ácido (FDA, g kg-1) y lignina (g kg-1). Todos 

los análisis siguieron las recomendaciones de Detmann et al(11). 

 

Los datos se analizaron utilizando tres modelos: el modelo I (Yijk = μ + Gi + Bk + eijk) se 

utilizó para analizar las características de la hierba elefante; el modelo II (Yijk = μ + Li + Bk 

+ eijk) se utilizó para analizar las características relacionadas con las leguminosas forrajeras; 

el modelo III (Yijk = μ + Ai + Bk + eijk) se utilizó para analizar la producción de masa de 

forraje durante el período experimental. 

 

Los parámetros del modelo están representados por: Yijk representa la característica evaluada; 

μ la constante del modelo; Gi el efecto del sistema de cultivo (pasto elefante + Mandarim, 

Hierba elefante + Fava Larga, Hierba elefante + Bela, Hierba elefante con fertilizante, Hierba 

elefante sin fertilizante); Bk el efecto del bloque (I, II, III, IV); Li el efecto de las leguminosas 

forrajeras (Mandarim, Fava Larga y Bela); Ai representa el efecto acumulativo de los cultivos 

intercalados y los monocultivos; eijk el error aleatorio observado en cada modelo. 
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Los factores de los sistemas de cultivo y las plantas leguminosas forrajeras se consideraron 

efectos fijos, mientras que el bloque se consideró como un efecto aleatorio. A continuación, 

se realizaron análisis de modelos mixtos utilizando el paquete lme4(12). Las medias se 

calcularon por mínimos cuadrados utilizando el paquete emmeans(13), y cuando se observó 

un efecto estadísticamente significativo (P<0.05), las medias se compararon utilizando la 

prueba de Tukey. Todos los análisis se realizaron con el software R(14). 

La condición con fertilizante generó los valores más altos de LFH y TET en comparación 

con los otros sistemas evaluados (Cuadro 2). No hubo efecto del sistema de cultivo para las 

otras características. Por lo tanto, para el pasto elefante, los valores promedio obtenidos 

fueron los siguientes: TAF de 0.166 hoja macollo día-1, TEF de 7.05 cm macollo día-1, Fil de 

6.78 día, VUH de 57.54 día, NHV de 8.65 hojas macollo-1 y DPM de 194 m2. 

 

Cuadro 2: Morfogénesis y estructura del macollo de la hierba elefante en diferentes 

sistemas de cultivo 

Sistemas 

de cultivo 

TAF  

(hoja 

macollo 

día−1) 

TEF  

(cm 

macollo 

día−1) 

TET  

(cm 

macollo 

día −1) 

Fil 

(días) 

VUH  

(días) 

NHV  

(hojas 

macollo−1) 

LFH  

(cm) 

DPM  

(m2) 

Pasto 

elefante + 

Mandarim  

0.168a 6.86a 0.172ab 6.96a 56.20a 8.34a 40.10ab 185.10a 

Pasto 

elefante + 

Fava Larga 

0.164a 6.96a 0.149b 6.79a 59.30a 8.88a 40.50ab 184.70a 

Pasto 

elefante + 

Bela  

0.159a 6.29a 0.143b 7.03a 58.30a 8.44a 37.40b 196.50a 

Pasto 

elefante con 

fertilizante 

0.178a 8.37a 0.206a 6.16a 54.30a 8.92a 44.30a 204.70a 

Pasto 

elefante sin 

fertilizante 

0.160a 6.76a 0.139b 6.99a 59.60a 8.67a 39.20ab 197.30a 

EEM 0.004 0.376 0.011 0.205 1.50 0.099 0.870 7.50 

Valor P 0.375 0.060 0.001 0.424 0.546 0.209 <0.001 0.292 

TAF= tasa de aparición foliar; TEF= tasa de elongación foliar; TET= tasa de elongación del tallo; Fil= 

filocrono; VUH= vida útil de las hojas; NHV= número de hojas vivas; LFH= longitud final de la hoja; DPM= 

densidad poblacional de macollos. Valor P= probabilidad de efecto significativo. EEM= Error estándar de la 

media. 
ab Las medias seguidas de letras minúsculas distintas en columnas difieren según la prueba de Tukey. 
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Al verificar la AD, MF, MFF, MFTA y MFM el pasto elefante, el escenario con fertilización 

generó los valores más altos (Cuadro 3). Los sistemas de cultivo no tuvieron efecto sobre 

F:TA, con un valor promedio de 2.98. 

 

Cuadro 3: Características estructurales y botánicas del pasto elefante en diferentes 

sistemas de cultivo 

Sistemas de cultivo 
AD 

(cm) 

MF (kg 

ha−1) 

MFF (kg 

ha−1) 

MFTA 

(kg ha−1) 

MFM (kg 

ha−1) 
F:TA 

Pasto elefante + 

Mandarim 
39.10b 1238c 832c 355b 51.10b 2.94a 

Pasto elefante + Fava 

Larga 
37.50b 1333bc 901bc 380b 51.60b 2.97a 

Pasto elefante + Bela 40.30b 1227c 828c 345b 53.90b 3.16a 

Pasto elefante con 

fertilizante 
45.50a 2209a 1475a 651a 83.30a 2.79a 

Pasto elefante sin 

fertilizante 
40.20b 1681b 1125b 484ab 71.80ab 3.03a 

EEM 0.757 80.93 46.08 35.02 4.94 0.136 

Valor P <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.452 

AD= altura del dosel; MF= masa de forraje; MFF= masa de forraje foliar; MFTA= masa de forraje del tallo; 

MFM= masa de forraje de material muerto; F:TA= relación entre la masa de forraje y la masa de forraje del 

tallo. Valor P: probabilidad de efecto significativo. EEM: Error estándar de la media. 
abc Las medias seguidas de letras minúsculas distintas en columnas difieren según la prueba de Tukey. 

 

Los cultivares Mandarim y Fava Larga presentaron los valores más altos de AP, mientras que 

los cultivares Bela presentaron valores altos de MFF, DP y MFTA (Cuadro 4). Los sistemas 

de cultivo no afectaron la MFF, con un valor promedio de 1,041 kg ha-1. 

  



Rev Mex Cienc Pecu 2024;15(4):963-978 
 

971 

Cuadro 4: Características estructurales y botánicas de leguminosas forrajeras intercaladas 

con pasto elefante 

Sistemas de cultivo 
AP 

(cm) 

DP 

(m²) 

MF 

(kg ha−1) 

MFF 

(kg ha−1) 

MFTA 

(kg ha−1) 

Pasto elefante + 

Mandarim 
104.90a 6.99b 1551b 987a 564b 

Pasto elefante + Fava 

Larga  
98.90a 6.87b 1482b 983a 499b 

Pasto elefante + Bela 55.00b 59.77a 2145a 1153a 991a 

EEM 4.27 0.279 121.56 56.42 3,70 

Valor P <0.001 <0.001 0.008 0.268 <0.001 

AP= altura de la planta; DP= densidad de plantas; MF= masa de forraje; MFF= masa de forraje foliar; 

MFTA= masa de forraje del tallo. Valor P: probabilidad de efecto significativo. EEM: Error estándar de la 

media. 
ab Las medias seguidas de letras minúsculas distintas en columnas difieren según la prueba de Tukey. 

 

Los sistemas de cultivo afectaron el rendimiento de forraje (Figura 2), donde se puede 

observar que el cultivo intercalado de pasto elefante con el cultivar Bela tuvo la mayor 

producción acumulada (13.49 Mg ha-1). Cuando no se aplicó fertilización, el pasto elefante 

en monocultivo generó el menor rendimiento, con un valor de 6.72 Mg ha-1. 

 

Figura 2: Rendimiento de forraje obtenido en los sistemas de cultivo durante el periodo de 

evaluación. Las letras minúsculas en las columnas difieren según la prueba de Tukey 

 
Valor P: probabilidad de efecto significativo. SEM: error estándar de la media. 

 

El valor más alto de cenizas se observa cuando el pasto elefante se intercala con el cultivar 

Bela (Cuadro 5). En cuanto a las demás características químicas del pasto en los diferentes 

sistemas de cultivo, los promedios fueron 73.10 g kg-1 de PC, 676.20 g kg-1 de FDN, 374.80 

g kg-1 de FDA, y 62.12 g kg-1 de lignina. Los cultivares Mandarim y Fava Larga presentaron 

los valores más altos de PC, FDA y lignina. Por otro lado, hubo aumentos en los valores de 



Rev Mex Cienc Pecu 2024;15(4):963-978 
 

972 

cenizas para el cultivar Bela. La mayor concentración de FDN se encontró en el cultivar 

Mandarim. 

 

Al analizar la morfogénesis y las características estructurales de la hierba elefante, como 

TAF, TEF, Fil, VUH y DPM, el cultivar evaluado (Hierba elefante - Mott) en la región 

semiárida muestra una plasticidad fenotípica notable, lo que le permite integrarse de manera 

efectiva con diferentes recursos forrajeros. Esta adaptabilidad es muy ventajosa, ya que 

amplía significativamente las oportunidades de diversificación en la producción de forraje. 

En diferentes contextos climáticos y edafológicos, como lo encontraron Silva et al (15) y Seibt 

et al (16), la hierba elefante ha demostrado su capacidad para coexistir con otras leguminosas 

forrajeras, como el maní forrajero (Arachis pintoi), el trébol hoja de flecha (Trifolium 

vesiculosum) y las alas de paloma asiáticas (Clitoria ternatea). 

 

La LFH es una característica del dosel que refleja la ganancia de área foliar(17). En el caso de 

la hierba elefante, se observó que la mayor longitud de hoja se logró en condiciones de 

monocultivo y con fertilización química nitrogenada. En este manejo, la ausencia de otras 

especies forrajeras que pudieran restringir la dinámica del área foliar permitió un aumento en 

el tamaño de las hojas. Además, el suministro de fertilizante nitrogenado químico garantiza 

la disponibilidad inmediata de este nutriente, optimizando la dinámica del área foliar(18) y 

TET(19), justificando los mayores valores de MF, MFF y MFTA en el monocultivo. 

 

Como mencionaron algunos investigadores(20,21), el NHV es un rasgo predeterminado 

genéticamente. Por lo tanto, los macollos mantienen un número constante de hojas en 

condiciones ideales sin estreses que puedan inhibir el potencial de la planta. Incluso en el 

manejo de monocultivos sin fertilización nitrogenada, cuando el suelo tiene buenos 

parámetros de fertilidad (Cuadro 1), es posible crear un ambiente propicio para expresar este 

patrón constante en el NHV. Igualmente, la medición de NHV observada es similar a los 

resultados de otros autores(22), quienes obtuvieron un valor de 8.58 hojas macollo-1 en hierba 

elefante, cultivar Pioneiro (Pennisetum purpureum Schum., cv. Pioneiro). 

 

Al sumar la MF del pasto elefante y leguminosas, se puede observar que el potencial del 

monocultivo es limitado, ya que el cultivo intercalado de hierba elefante y Bela tuvo la mayor 

producción de forraje (Figura 2). En la literatura, se reporta que el cultivo intercalado entre 

diferentes recursos forrajeros promueve aumentos en la eficiencia de la utilización de los 

recursos abióticos, lo que resulta en aumentos en la producción de plantas (grano y biomasa) 

y en la eficiencia de la utilización del suelo(23). 

 

Este aumento en la producción solo se puede lograr seleccionando cuidadosamente los 

recursos forrajeros que componen el cultivo intercalado, por lo que, al seleccionar las plantas 

forrajeras para formar este sistema de producción, la decisión debe basarse en varios 
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parámetros agronómicos. En el caso del cultivar Bela, a pesar de tener la AP más baja, hubo 

una DP más alta en comparación con los cultivares de guandú, lo que permitió que el cultivar 

stylo aumentara su MF. 

 

Esto demuestra que este cultivar puede ser una buena opción para la producción de forraje 

en la región semiárida cuando se intercala con hierba elefante. Otra ventaja del uso de stylo 

en cultivos intercalados con gramíneas es el efecto residual positivo en el suelo. Incluso si 

esta leguminosa desaparece de la zona, el aumento de nitrógeno y materia orgánica asegura 

la producción de forraje en futuros cultivos(24). 

 

Las gramíneas de climas tropicales presentan naturalmente una menor fracción proteica en 

la composición de la MF, siendo común que este grupo de plantas en fase vegetativa exhiba 

un valor de PC que oscila entre 72.43 g kg-1 y 119.30 g kg-1(25,26). Por otro lado, se observan 

altos valores de FDN y FDA en la composición química de MS de pasturas de clima 

tropical(27,28,29). 

 

Valores más altos de FDN y FDA generan un recurso forrajero, un factor limitante potencial 

para el consumo de forraje cuando se proporciona a los animales. Además, los aumentos en 

las fracciones fibrosas y de lignina se asocian con forrajes con altas fracciones de MFTA en 

el dosel forrajero, impactando en una baja relación F:TA(30). 

 

En un estudio de Lima et al(31), diferentes genotipos de hierba elefante mostraron valores de 

F:TA que variaron de 0.95 a 1.43 cuando el forraje se cosechó 56 días después del rebrote 

del corte anterior. En el manejo de corte adoptado para hierba elefante intercalada y 

monocultivos en la región semiárida, se observó una mejor relación F:TA cuando el corte se 

realizó a una altura de 20 cm sobre el suelo, reduciendo la participación del tallo en MF. 

Estos resultados indican que esta estrategia de manejo fue adecuada para la cosecha de hierba 

elefante en los diferentes sistemas de cultivo evaluados. 

 

Se espera que las leguminosas tengan un mayor contenido de PC en su composición, lo que 

permite producir un alimento de mejor calidad para la nutrición animal. Ligoski et al(32) 

encontraron que el cultivo intercalado de guandú (Cajanus cajan, cv. Super N) con pasto 

Xaraés (Urochloa brizantha, cv. BRS Xaraés) y maíz (Zea mays) no solo tuvo un mayor 

contenido de proteína en comparación con el monocultivo de maíz, sino que también resultó 

en un forraje que contribuye a menores tasas de emisión de metano. 

 

El cultivo intercalado del cultivar Bela con la hierba elefante aumentó las fracciones de 

cenizas para el pasto y la leguminosa. Prado et al(33) observaron que el cultivo intercalado del 

cultivar Bela con pasto de Guinea Tamani (Megathyrsus maximus, cv. BRS Tamani) produjo 

MF con valores de cenizas más altos que los monocultivos. La introducción de leguminosas 
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forrajeras a través del cultivo intercalado con otros recursos forrajeros impacta directamente 

en la composición química del suelo, donde esta forma de cultivo promueve aumentos en la 

biodisponibilidad de nutrientes esenciales. Como resultado, las gramíneas de este tipo de 

cultivo se desarrollan en un ambiente que permite una mayor absorción de nutrientes para la 

parte aérea, lo que altera la composición mineral del forraje producido(8,34). 

 

Se recomienda intercalar el pasto elefante con el cultivar Bela, ya que resultó en aumentos 

significativos en la producción total de forraje, lo que pone de manifiesto el potencial de este 

sistema de cultivo para optimizar la producción de forraje en la región semiárida. 

 

Agradecimientos 

 

Este estudio fue financiado en parte por la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – Brasil (CAPES – Código de Finanzas 001) y el Consejo Nacional de 

Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq). Agradecemos a UNIVASF y UFRN por el 

apoyo otorgado para la realización de esta investigación. 

 

Conflicto de intereses 

 

Los autores declaran que no existen conflictos de interés. 

 



Rev Mex Cienc Pecu 2024;15(4):963-978 
 

975 

 

Cuadro 5: Composición química de la hierba elefante y las leguminosas forrajeras (g kg-1) 

 *Pasto elefante *Leguminosas forrajeras 

Sistemas de cultivo PC Ceniza FDN FDA Lignina PC Ceniza FDN FDA Lignina 

Hierba elefante + Mandarim 74.60a 124.00ab 681a 381a 61.40a 168a 45.40b 616a 434a 178.0a 

Hierba elefante + Fava Larga 76.20a 124.00ab 669a 371a 58.50a 165a 38.8c 611ab 430a 178.90a 

Hierba elefante + Bela 72.70a 135.00a 673a 370a 62.30a 147b 77.20a 557b 357b 99.30b 

Hierba elefante con 

fertilizante 
71.10a 112.00b 683a 375a 67.60a - - - - - 

Hierba elefante sin fertilizante 70.90a 118.00ab 675a 377a 60.80a - - - - - 

EEM 0.743 2.59 6.40 3.34 1.79 6.58 3.65 10.02 11.95 8.31 

Valor P 0.108 0.010 0.894 0.250 0.371 <0.001 <0.001 0.006 <0.001 <0.001 

* Valores expresados con respecto a la materia seca. PC= proteína cruda, FDN= fibra detergente neutro; FDA= fibra detergente ácido. Valor P: probabilidad de efecto 

significativo. EEM: Error estándar de la media. 
abc Las medias seguidas de letras minúsculas distintas en columnas difieren según la prueba de Tukey. 
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