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RESUMEN. 

Valencia c~rdenas Luis. Importancia df!l pasto Ballico {I&.l.iY.m 
~ y l&l1.Y..m multiflorum) sobre la producción de carne de 
bovino. Estudio recapitulativo. (Bajo la asesor1a de MVZ A. Jesüs 
Alanls Rulz y MVZ Francisco A. Castrej6n Pineda). 

El presente trabajo tiene como objetivo describir las 
caracterlsticas generales de los Ballicos, sefialar el rendimiento 
del forraje y su valor nutritivo, describir las especies y 
variedades de Ballicos recomendadas para la producción animal, 
asl como su potencial para producir carne de bovinos en pastoreo. 
Los factores que inciden en la producción de carne en praderas de 
Ballicos relacionados con el forraje son: la distribución y 
adaptación de los Ballicos, su fisiologie;, y caracterlsticos de 
cultivo de las especies comilnmente ut.ilizadas. Para que estos 
pastos sean transformados por los l.Jovino!l en mayor cantidad de 
carne, se recomienda utilizarlos en praderas irrrjgadas y bajo un 
siste:na rotacional intensivo de pastoreo ::on animales j6vP.nP.s. 
As1, dividiendo la pradar.:i en cuatro o más potreros, al 
utilizar pastoreo rotativo con perlojo de descanso o recuperación 
de 24 d1as y periodos de pastoreo de 6 dias; con una carga ani~al 
por hectárea de 10 becerros de 180 Kg de peso vivo (1800 a 1900 
Kg P.V./Ha), se ha obtenido una producci6n de forraje verde/Ha da 
15 a 17 Ton en cada pastoreo. con cinco periodos de pastoreo en 
promedio, el rendimiento ha sido de 75 a 85 Ton de forraje verde 
anuales y una producción de carne dt1 2700 a 3000 Kg/Ha; lo que 
significa aumentos de o.a a 1.2 Kg de ganancia diaria por 
becerro. Esta producción puede incrementarse si se utiliza 
suplementacién (amortiguador) con una mezcla de esquilmos 
agr!colas de la región, adicionados con melaza y urea. 
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I N T R o D o e e I o N 

Uno de los principales retos a los que la República Mexicana 
se enfrentar& ante la eminente cercan1a del nuevo nilcnio, es la 
autosuficiencia en alimentos para su población, que por una parte 
desperdicia recursos en forca desproporcionada y por otra 
manifiesta preferencia hacia un amplio número de alir.:entos tanto 
de origen vegetal como anical. Entre éstos últimos, demanda carne 
de bovino y para poder proporcionársela se necesitan terrenos 
disponibles para establecer praderas bajo sistemas de riego, con 
un uso más tecnificado del que actualmente se utiliza, en los que 
se produzcar. forrajes mejorados los cuáles en la actualidad son 
poco utilizados para la ganader1a, tales corno lo~ ballicos 
(pastos del g~nero l&l..i..Y.rn), que deben reemplazar la producción de 
cl'rne en explotacione!> ehtensivas con pastos nativos de ter.iporal 
que presentan cuy baja productividad, además de que los becerros 
en finallzación ticner, que competir por su alimentación con el 
ganado que compone el pie de cría; por lo que es casi imposible 
el incremento en la produi.;tividdd con las caracteristicas quP. 
demanda el crecimiento der.icgráficc· superior al de la mayoría de 
los paises. Por ésta razón los problemas que limitan !a 
productividad de ésta ganadería, no solamente han crecido en 
níímero con el paso del tiempo, sino también en magnitud por la 
dificil situación por la qua atravieza el pa1s. 

Es importante enfatizar que se debe insistir de manera firme 
y significativa en el proce~o de modernización de las 
explotaciones ganaderas, con planes y programas congruentes con 
la realidad y el tiempo, para que éstos conduzcan a resultados 
satisfactorios de carácter permanente, esto es, en materia de 
ali¡nentaci6n del ganado, no proponer sistemas que utilicen 
concentrados en la ración de los animales, por la sencilla razón 
de que el pa1s es insuficiente en la producción de las materias 
primas que los componen, que en la mayor1a de ocasiones t-.acen 13. 
suplernentacién incosteable. 

En la actualidad, ehisten muchas explotaciones ganaderas qe 
tipo extensivo, que por diferentes causas no han podido 
tecnificarse para ser más eficientes, en las cuáles el pie de 
cr1a pastorea junto a becerros machos que no deben de competir 
por los pastos, además becerras en proceso de crecimiento, los 
cuáles pueden desarrollarse o finalizarse en praderas irrigadas, 
dejando as1 a los animales reproductores en los agostaderos. 

En nuestro pa1s, de las tierras disponibles para la 
agricultura bajo sistemas de riego que suman aproximadamente 
J'OJ0,972 ha (91,94) (5), solamente del 8 al 10 % se dedican a la 
producción de forrajes bajo éstas condiciones (BO). Por lo 
anterior se deduce que las áreas bajo riego son poco disponibles 
para la ganader1a y si se dispone de ellas, generalmente es con 
especies tradicionales de poco rendimiento por hectárea, o una 
necesidad muy elevada de agua, entre las cuáles se encuentra la 
alfalfa. Este es el cultivo perenne forrajero que más se siembra 
en el pa1s en zonas de riego, debido al tradicionalismo ó bien a 
la falta de divulgación de investigaciones acerca de forrajes que 
pueden competir favorablemente con la alfalfa en cuanto a la 
calidad, rendimiento y uso consuntivo por hectárea (5). 



La productividad de los forrajes, medida como· ganancias de 
carne, se ve modificada por muchos factores, de los cuáles 
digestibilidad y consumo son los aás importantes (72). Además, en 
los sistemas de producción basados en forraje, existen cuatro 
categorlas de factores que afectan el comporta~iento animal (74). 
En prirner lugar relacionado con el forraje están el carácter 
relacionado a la calida~ y la cantidad (forraje/anirnal/d1a). 
Aderiás, factores externos al forraje, cono potencial anirnal 
(apetito por eficiencia}; y alimentos suplementarios (consu::io 
restringido). Ta:r..bién la especie, maduréz, rr.anejo y ambiente en 
el cuál crecen los forrajes;son factores que modifican su calidad 
nutritiva al influir sobre las características que deteroínan el 
consu~o de energía digestible y el comportamiento animal (74). 

Por lo tanto los forrajes pueden contribuir en forma 
importante a resolver el problema de la alirnentación futura de 
México, porque proveen grandes cantidades de carne a precios 
aceptables (74j. Asl, la utilización de praderas l':'lejoradas en 
terrenos de riego aur.ient& la productividad de éstas tierras (41), 
ya que incrementa la producción de forraje verde y proporciona 
u;-ia dieta de alta digestihilidad a los anir.iales (110,111,112) , 
~on lo que consecuentemente aunentarta la producción de c~rne por 
hectárea. 

En terrenos de riego, que deben utilizaroe en forna 
intensiva, los ballir.os han figurado com.::> una de las !lejores 
alternativas para ser explotados bajo pastoreo, por su al~o 
rendimiento y elevada calidad nutritiva. Entre ellos, el ballico 
inglés (Lolium peren.n.g) ha superado al ballico italiano (Lolium 
raultiflorum) por su zr.ejor resistencia al pisoteo sin disn.inuci6n 
de su calidad nutritiva (44,81,84). Estos zacates, a los cuáles 
también se les conoce corno Ryegrass, fueron introducidos al país 
en 1949, ano en que empiezan a establecerse a nivel de jardines 
de introducción, con el nombre de Rye perenr.e, Rye anual, y sus 
h1bridos, siendo hasta 1955 cuando se er.ipiezan a sembrar en forma 
más comercial, con lo que se obtiene un conocimiento más general 
de lo que son éstos pastos. 

En 1966 hay una introducción de nuevas variedades, entre 
ellas el Rye Westerwold Tetraploide Holandés y diferentes 
var iedadeR de .I&.1.1.!!m. perf?nne qu.e ce pro::'lueven de manera 
intensiva, demostrando una capacidad de producción forrajera muy 
elevada que supera a todas las anteriotes. Pero sólo cas hasta 
19íl cuando se establecen praderas de Rye i\nual CJregón y del 
golfo, para pastoreo, haciendo siembras comerciales de s,ooo y 
10,000 hectáreas en Sonora, San Luis Rlo Colorado, Caborca, 
Hermosillo, Guaymas, Baja California Norte, Mexicali, Tamaulipas, 
etc., inici!ndcse · el pastoreo a fines de diciembre y 
concluyéndose los Ciltir.i.os d1as del mes de marzo y abril, 
obteniéndose incrementos de 700 a eoo g diarios por animal. 

En 1976 la superficie sembrada con estos pastos, fué de 
14,J52 ha, pero en 1978 disminuy6 a 11,160 ha, debido 
probablemente a la falta de interés del· ganadero por realizar un 
manejo adecuado de pastizales, ya que el hecho de que por 
tradición el ganado pastoree sin mucho manejo y control, en los 
sistemas de pastoreo no racional, relega a los J:tismos a una 
posici6n sin importancia respecto a la productividad comparativa 
(49). 



Las caracter1sticas que deben estudiarse para establecer el 
valor agronómico de las praderas de ballicos perennes, son la 
capacidad de implantación y persistencia botánica ( 15) . Esta 
1lltima depende de las caracter1sticas individuales de las 
plantas, principali::tente resistencia a la defoliación y al 
pisoteo. Después de un tiempo de pastoreo, las especies que 
compiten mejor por agua, luz y nutrientes son los que predominan; 
sin embargo, mucho tiene que ver la selectividad y manejo del 
ganado; también son variadas las formas en que los anir.iales 
pueden ser nocivos para las praderas; principalmente coMpactación 
del suelo, cambios en la composici6n botánica por selectividad y 
modificación del crecimiento normal de las plantas por 
contaminación con sus es cretas sólidas y liquidas ( 11). En 
resumen, dado que algunos ballicos perennes han dado buenos 
resultados en la producción de carne (2,16) se realizó el 
presente estudio con el prop6si to de efectuar una revisión de 
literatura para enfatizar l~ importancia que tiBnen los bJllicos 
sobre la producción de carne en bovinos, en las diferentes 
4cgiones del pais donde estos pastos pueden proliferar, 
considerando los !actorc~ dRl suelo, clima y manejo que alteran 
su calidad, de medo que se pueda hacer un uso más intensivo y 
racional para resolver el problema del sobrepdstor.eo de los 
potreros que se explotan con técnicas extensivas. 



OBJETIVOS. 

- Describir las caracter1sticas generales de los Ballicos. 
- Sefialar el rendimiento de forraje y la producción de 

nutrimer1tos ei1 algunos estudios sobre Ballicos. 
- Describir las especies y variedades de Ballicos recomendadas 

para la producci6n animal. 
- Describir el potencial de los Ballicos para producir carne de 

bovinos en pastoreo. 



PROCZDIKIEJITOS, 

Como gaterial de estudio se utilizó principalmente la 
información de las siguientes publicaciones peri6dicas: 

- Journal of Agricultural Science (Camb.). 

- Journal of the British Grassland society. 

- Australian Journal of Agricultura! Research. 

- Agronoray Journal. 

- Grass and Forage Science. 

- New Zealand Journal of Agricultura! Research. 

- M2rnorias de la Reunión Latinoamericana de Producción Animal. 

- Agricultura Técnica. 

- Plant Brecding Abstracts. 

- Libros sobre Praticultura y Producci6n de forrajes. 

Acerca de los resultados de los Ballicos como fuentes de 
forraje para alimentación de ganado bovino productor de carne 
se verif ic6 y analizó exclusivamente la información (resultados 
de la investigación) desarrollados én México por los Centros de 
Investigación del actual I.N.I.F.A.P., publicados en folletos, 
Informes de resultados de avances en la investigación, 
Resümenes de investigación en forrajes y Técnica Pecuaria 
México,etc., editados por la Secretarla de Agricultura y 
Recursos HidrAulicos y el C.A.E.v.A.G.-I.N.I.A.; c.A.P.i\.B.
C.I.A.N.O.c.-I.N.I.A.; I.N.I.P.; C.I.A.N.E •. 

De la revisión de literat1Jra se derivó un l!nálisic de la 
información, sobre todo en lo referente a las ventajas de la 
utilizaci6n de Ballicos para la engorda de ganado. 
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REVISION DE LA LITERATURA, 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BALLICOS. 

En la actualidad está comprobado que se puede producir carne 
de bovino en pastoreo en forma intensiva, con elevada ganancia de 
peso diaria, la cua 1 se logra proporcionando el medio más 
adecuado para que el ganado disponga de un forraje que le permita 
tener la ganancia de peso esperada (aprox. 1 Kg/dla), ya que al 
no tener que caminar mucho para encontrar comida y agua, su 
principal actividad ser~ comer y por lo tanto engordar. Esto 
implica que se les tenga en praderas que produzcan abundante 
forraje, también supone la necesidad de instalaciones especiales, 
la adquisición de insumos como semillas, fertilizantas e 
insecticidas, utilización de maquinaria, personal, as! como 
amortiguadores que son una mezcla de esquilmos agrlcolas 
(tazoles) adicionados de melaza y urea, que se dan al ganado para 
amortiguar o moderar el uso de praderas irrigadas de buena 
calidad, tales com~ las de R'iQ 9.rA§§. (2) , con las cuáles se logra 
un mayor rendimiento por unidad de supérflcia (41,42). 

En la República Mexicana hay explotaciones que tienen ganado 
bovino especializado en producción de carne, logro alcanzado por 
lo& productores gracias a su esfuerzo por vencer las adversidades 
que la naturaleza les presenta. El padrón racial derr.ucstra los 
avances genéticos logrados por cada ganader!a, por la pasión y 
esmero con que los productores crian y seleccionan a sus 
animales. De las razas europeas y de ganado cebü, se han obtenido 
beneficios que acarrea la Heterosis, con la cual se obtienen 
becerrcs con más peso y que en las praderas irrigadas aprovechan 
mejor el alimento para alcanzar asl precios competitivos en el 
mercado nacional e internacional. Los criadores de ganado bovino 
de carne del pals que utilizan las praderas irrigadas de ~ 
~engordan much~s remesas durante el año (3,104). 

En la actualidad se están utilizando praderas irrigadas de 
~ ~ en diferentes estados del norte de la República, en una 
extensión de 90,000 hectáreas aproximadamente. (19,76). 

Esto~ pastos del género l&l..i.Y.m, pertenecientes a la famili~ 
de las gramlneas, subfamilia: Festucoideas, '!'ribu: Hordae, con 
ciclo vt!getativo de floración, que se sit:mbt·an generalmente a una 
altura de 1,500 - 3,000 m.s.n.m (21,24,JJ), son el cultivo 
forrajero que más importancia ha adquirido durante los Oltimos 
nnos, principalmente las especies perennes conocidas en México 
generalmente como: rye qrass, zacate centeno, ballico o ballico 
inglés, rye inglés, .zacate americano, (I&.l.i!!rn ~ L.), y las 
de 1&l.i.Y.m multiflorum, llamadas también rye común, rye italiano, 
ballico italiano o ballico anual, con mayor importancia económica 
para la producción de forrajes en las regiones de clima templado 
o de trópico seco y están distribuidas principalmente en los 
estados del norte como: Sonora, Baja .California Norte y Sur, 
Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Tamaulipas, Zacatecas y 
algunos estados del centro como: Michoacán, Hidalgo, Estado de 
México, etc. (90). 
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Todas las especies de éste género tienen 7 pares de 
cromosomas, y ésto ha dado origen a hibridaciones naturales o 
artificiales creando los ballicos de rotación corta y los 
tetraploides (33,38,47). 

El rye perenne es nativo de las regiones templadas de Asia y 
del norte de Africa; el rye italiano es originario de las zonas 
del Hediterrt!neo, sur de Europa, ncrte de Africa y /\sía Menor. 
(13,38,87 ,108). 

OISTRIBUCION Y ADAPTACION DE LOS BALLICOS. 

El pasto 1.&l..i.Y.m ~ es cultivado en climas más frias y 
brumosos que el l&.l.i.Yrl multiflorum; éste tiende a adaptarse más a 
climas cás templados (lJ,21,52,87,109). Ambos tienen un alto 
rango de adaptación a suelos de mediana y alta fertilidad, 
favorecen la rehabilitación y el mejor uso de suelos pesados que 
tienen problemas de drenaje y Sálinld~d, fuertes ~~nifestacicnes 
de maleza y escasa productividad agricola ( 7, 31, 4 7} , por otro 
l~do, produce.n un sistetta radicular denso y fibroso, así como 
much.l materia orc,:ánica para enterrar en el suelo, especlalrnti!nte 
si se abonan bien (10,77). Ambas especies están bien adaptadas a 
las condiciones templadas del Valle de México y a las frias del 
Valle de Toluca. En el Bajio, particularmente ~n los estados de 
HichoacAn, Querétaro, Hidalgo y Guanajuato, praderas con Ballico 
italiano, Westerwold Tetraploide Holandés (W.W,T.H.) y Hesterwold 
Tetraploide Americano (W.W.T.A.), han producido elevadas 
cantidades de forraje (13,30). 

DESCRIPCIO!I DE LA PLANTA. 

El 1&.l.iY.m ~ tiene una ra1z fibrosa y produce bastantes 
tallos frondosos con un desarrollo estéril de vástagos, por lo 
tanto la planta crece en macizos de propagación. Después de 
sembrar la se~illa y taparla ligeramente, su germinación es 
r~pida y segura, con crecimiento inicial intenso (52,95), 
presenta el limbo estrecho y brillante de color verde puro, 
nervaduras igu~les y paralelas, prefoliaci5n (forma de disponerse 
las hojas dentro de la vaina) plegada y aplastad:¡, la case del 
tallo está .::oloreada por pigmentos antoc.:iánicos, la 11gula y l:is 
aurlculéts son cortaG (27). Tiene un desarro) lo vegetativo, 
cobertura y capacidad de florecer, buenos (99). La producción de 
espigas está asociada con la reducción del desarrollo de las 
ralc~s y un creciQiento relativo de váseagos (103), la producción 
de forraje fresco declina rápidamente en primavera y verano, 
siempre y cuando aumente la temperatura a más, de J2 ºC (85). El 
L2.l.i.u.m multiflorum es primordialmente bianual, por lo tanto se 
recomienda para parcelas de siembras comerciales de corto 
establecimiento, crece bastante a principios de prim:¡vera, tiene 
un largo periodo de crecimiento y es igualmente aprovechable para 
pastoreo o corte y para elaborar ensilados o henos, en estado 
herbáceo, su aspecto es sccejante al del rye perenne. Sin 
embargo, sus hojas son más anchas y más suculentas, y las flores 
están provistas de aristas (27,54). A veces se comporta como 
perenne porque se resiembra fácilmente cuando se deja que forme 
semilla (87,95,109), tiende a decrecer a medida que transcurre el 



tiempo de pastoreo y la temperatura va en aumento (2); en el 
segundo año su producción empieza a declinar considerablemente 
(72, 78). 

FISIOLOGIA DE LOS LOLIUMS. 

E_l ~ Qg 1A temperatura. El desarrollo de los ballicos 
no prosp~ra baje condiciones climatológicas extremas de frío o 
calor. Su crecimiento se detiene a una temperatura media diaria 
de 6ºC y produce poco a temperatura promedio de lOºC. La planta 
puede morir a temperaturas prolongadas de JOºC (25). En los 
estados del norte de la RepCíblica Mexicana, por ejemplo, en la 
costa de Hertnosillo, en Sonora, la época del año más recomendada 
para la siembra es durante el mes de octubre, cuando el promedio 
de temperatura está alrededor de los 20°C (5). 

Con relación a las teoperaturas altas, el desarrollo 
forrajero del rye inglés se detiene a los 30°C y el del rye 
italiano a los 32ºC (27,98), el rye italiano necesita una suma de 
temperaturas medias diarias de 125°C a 130°C para formar una 
nueva hoja, mientras que para que se produzca el mismo fenómeno 
el rye inglé~ necesita de lJOºC a 150°C. A esta suma de 
temperaturas necesarias se le lla:na 11 Uniciad Térrllica Especlfica 11 y 
es cardcterlstica de cada espe~ie (27,98). 

fil~ 9.g multiplicdción veget.1tiva. Las semillas requierer1 de 
una humeddd elevada para empezar a exteriorizar las ralees 
seminales, la primera hoja inicia el desarrollo de la plarita 
madre. cuando aparece la cuarta hoja, van apareciendo nuevas 
ralees que serán definitivas y que surgen de un engrosamiento del 
rizoma que viene al brote inicial con la semilla, se produce 
entonces el comienzo del ahijado, que constituye la fase de 
multiplicación vegetativa (27,98). 

~ gg l:fil:U:.Qducción sexual. Esta comienza cuando la planta 
ha recibido suficiente calor, a condición de que previamente haya 
sufrido frie y los dias se hay~n alargado. La integridad térmica 
necesaria para iniciar esta segunda fase es de 1150ºC pard el rye 
9rasa italiano y de 12SOºC para el rye grass perenne. En la fase 
del en~añó.do, el tallo que: soporta la espiga sufre un rápido 
alargamiento a un ritmo que puede: alcrtnzar incluso de 2 a 3 cm 
por d!a, como sucesión de esta fase ocürre la emergencia de la 
espiga ocurriendo después la reproducción sexual de la planta 
(27 ,98) 

PREPARACION DE LA CAMA PAR.\ LA SIEMBRA. 

Las estaciones de siembra son en otoño y/o invierno para el 
rye grass y la preparación adecuada consiste en que se cuente con 
una superficie mullida libre de terrones, efectuando: subsuelo, 
en caso necesario; barbecho, dos pasos de rastra, nivelación para 
favorecer la aereación (48) ¡ el barbecho debe tener una 
profundidad de 25 a 30 cm; la disposición de un buen drenaje en 
la preparación del terreno es muy importante en el caso de los 
ballicos (69, 73,88). 
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FECHAS DE SIEMBRA. 

Los ballicos pueden ser sembrados en cualquier época del 
afto, prefiriéndose coco ya se mencion6 el otoño y/o invierno, en 
climas de inviernos suaves; en veranos hCunedos y frescos resultan 
~uy buenas las siP-mbras en primavera, sin embargo debe tomarse en 
cuenta la temperatura ambiental, iniciár.dose la siembra cuando 
empiecen a presentarse temperaturas máxicas de 23°C y mlni~as de 
lSºC, cuando se siembra en otofio se establece un mejor control de 
las malezas y las especies tienen que competir menos por sus 
sustratos (4,64,75,BB). 

DENSIDAD DE SIEMBRA. 

Debido a que la semilla del rye grass es muy pequeña, se 
puede r.eco~endar la siembra al voleo y en seco para que forme una 
cubierta vegetal satisfactoria, con una densidad elnvad~ de 40 a 
SO Kg de semilla por ha con sembradora triguera ajustando bien la 
cantidad de sewilla por ha, después Ae pasa una r3stra de ramas 
para enterrarla un ceut!cetro de µrofU'1didad y dar una lAniina de 
riego liger~. Es~a de~sidad de sie~bra es variable de acuerdo a 
la rE::gi6r., por ejet'lplo, e!l la Comarca Lagunera, la densidad 
óptima de siembra recor.iendada es de 25 a 15 Kg cte set'lilla por 
hectárea (65, SE}. En sinaloa y Zacatecas tanto para producir 
forraje coco semilla, la densidad de siembra satisfactoria es de 
15 a 25 Kg/Ha, ya que el uso de densidades inferiores prot'ledian 
un menor peso por planta y no aumentan rendimiento5 (66), 

Su propagación se efectúa por semilla, sembrándose en lineas 
o al voleo, sin que exista diferencia significativa en el método 
de siembra, aunque se menciona que es mejor realizar la siembra 
en surco, porque hay mayor desarrollo y un fuerte arnacollar.iiento, 
en tanto que al voleo se presenta el problema de una mala 
distribución y por lo tanto la presencia de claros o manchones 
sin cobertura, y no hay arnacollamiento del pasto debido a la 
competencia entre las plantas, lo que origina un debilitamiento 
de Ja~ mis:i.as y el porcentaje de semilla viable disminuye (68); 
S!nchez (87) en 1968 deter::iin6 cp1e 23 :r<g de ser.;illa ¡:;ura viablP. 
por hectórea de l&.l...i.ill;'¡ rnultiflorl!m t11vie1on un porc(¡ntaje de 
germinación del 88. 08 \. Se recomienda resembrar en otoño el 
t&.l.i.Ym rnultiflorum para que en las dos estaciones siguientes se 
obtenga una producción 23 \ cayor que el ballico perenne. 

EFECTO DEL SISTEMA DE RIEGO SOBRE LA PRODUCTIVIDAU DE LOS 
BALLICO. 

Durante el establecimiento del rye grass, los riegos deben 
aplicarse de acuerdo a la textura del suelo. En el Cuadro 1 se 
indican las características de la lámina de riego para diferentes 
condiciones. 



CUADRO l. FRECUENCIA Y LAMINA DE RIEGO EN SUELOS. DE DIFERENTE 
TEXTURA SEMBRADOS CON BALLICOS. 

-------------------------------------------------------------~---

RIEGOS LAMINA 
(cm) 

SUELO INTERMEDIO 
l. Después de sembrar en seco 18 
2. 15 a 20 dlas después del 1• B 
3. 20 dlas después del 2• 10 
4. 15 dlas después del 3 • 10 

LAMINA TOTAL 4 6 

SUELO PESADO 
l. Después de la siembra en seco 18 
2. 20 a 25 dlas después del 1•. 10 
3. 25 dlas después del 2•. 10 

U.MillA TOTAL 38 

SUELO ARENOSO 
l. Después de la siembra en seco 20 
2. 6 a 10 dlas despu~s del l• 5 
3. 15 dlas después del 2' 10 
4. 14 dlas después del 3 • 10 
5. 15 dlas después del 4 • 10 

LAMillA TOTAL 55 

FUENTE: (3) CIPES. Aguayo 

La frecuencia del rit?go dependerá. del tipo de suelo en que 
se trabaje. Los riegos deben aplicarse antes de que la planta 
muestre síntomas de marchitamiento, que se manifiestan claramente 
en las hojas, las cuáles se enrollan o presentan quemaduras en 
las puntas. Además, entre más arenosl'.l sea el suelo, más agua 
requ~rirá. Se =EcoMiendan dos tipos de riego para el 
establecimiento de praderas de I&.l.i.Y..m 1llltltiflorum, éstos son: el 
riego en melgas y el de regaderas. En forma general conviene dar 
un riego después de cada corte, aplicando una lámina de 7 a 12 cm 
segü~ sea el tipo o cl~se de suelo. En ambos casos es necesario 
realizar una adecuada nivelación del terreno para que el forraje 
disponga de cantidades suficientes de agua y se obtengan 
rendimientos óptimo~. 

Para que la germinación de las semillas no se vea 
interrumpida por la interacción inadecuada de varios factores, 
especialmente humedad y temperatura que pueden originar un 
estado llamado latencia de las semillas, de acuerdo a la 
fluctuación de las lluvias, el contenido de humedad en el suelo 
puede variar dentro de limites muy amplios (50,61). 

Dependiendo de la topograf la del terreno, los métodos que se 
recomiendan son aspersión, melgas, regaderas en contornos y 
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surcos (106). cuando se mantiene la humedad del suelo cercana a 
la capacidad de campo, mayor es la respuesta a la irrigación 
medida en términos de calidad y rendimiento de los pastos. Además 
es necesario que el suelo contenga en una forma altanente 
disponible, todos los nutrientes que las plantas necesitan para 
su crecimiento (101, 111). El agua de riego no debe ser salina 
(59, 96). 

Cuando el riego ~e proporciona en cantidadeo menores que las 
del déficit de agua en el suelo, y relacionando éste efecto con 
el de la aplicación de 250 a 500 Kg/N/Ha, se encontró que la 
concentración de H total en el forraje difirió entre los cinco 
tratamientos de riego y entre los distintos perlados de 
crecimiento. En praderas con riego frecuente, se recuperó 50 % 
más N del que se aplicó y esto probablemente obedeció a un 
aumento en la cineralizaci6n del N del suelo {37}. La 
disponibilidad del N puede ser deter~inada por el nivel de 
humedad del suelo. En otros estudios, Colman y Lazenby (20), 
encor1traron que la pr:>ducci6n de forraje fué nás afectada que la 
recuperación del N al presentarse un e&trés por seqJia. 

PERTILIZACION 

Entre los macronutrienteE necesarios par.1 la producción de 
b-!Jlicos en primer lugar se enc<Jcntra el Nitrógeno {HJ. cuando 
hay escaséz de fertilización nitrogenada, el potencial de 
producción es cada vez I:J.ás corto. La aplicación de 26?. 5 Kg cle 
H/Ha/año comparada con O Kg de fertilizante, increz:i.enta la 
producción en un 75 % , en canbio, la aplicación de 525 Kg de 
H/Ha/ano reduce la producción de hojas verdes y aumenta la 
relación de espigas y vainas en el forraje (109,110,111). Una 
adecuada fertilización en otoño hace que los pastos forrajeros 
resistan r.iás el invierno {36), aunque una excesiva fertilización 
nitrogenada puede dañar al rye grass perenne 
(22,23,28,70,71,115). 

Por otra parte las fluctuaciones estacionales en la 
disponibilidad del forraje pueden reducirse empleando adecuadas 
aplicaciones de nitrógeno (49,110} la aplicación de éste hace que 
se aumente la producción de materia seca por hectárea (110,111), 
ya que el forraje es capáz dP- fijar en s1Js tejidas c.:tsi el 50 \
dP. ti aplicado coL10 ferti.Liu:.nte (5,66,86). El r.ivel óptimo de 
fert1lizaci6n var1a de 60 Kg/N/Ha a 75 Kg/N/Ha después de cada 
corte. Al momento de la siembra se sugiere aplicar 80 Kg/U/Ha 
(S,55,86), aunque se dice que se perdería un 50 \de N debido a 
que la planta no tiene la ~apdc!dad de aprovecharlo fntegra~cnte. 
Los requericientas de nitrógeno adecuados para rye grass perenne 
en agosto y septietibre son de 4 Kg de 11/HA/dia (20). 

Hay interacción entre los efectos de fertilización del H y 
del fósforo (P} , en el desarrollo y cor.iposici6n química de la 
planta. Al momento de la siembra se recomienda utilizar 60 Kg 
P/Ha, además los ballicos disponen de más P cuando el pH del 
suelo se encuentra entre valoreo de 6.0 y 7.0; en suelos cuyo pH 
es inferior, el P queda retenido por los compuestos de hierro y 
aluminio, cuando el pH es más alto los fosfatos monocálcico y 
dicálcico se transforman en fosfato tricálcico soluble (115). 
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Otro de los minerales requeridos para el desarrollo de las 
plantas es el potasio (K) (1), la concentración de K en la 
superficie de las ralees, es menor cuando el suelo est! seco (9). 
El qrado de utilización del K está. regulado por el N y los 
efectos residuales de una fertilización con K pueden durar de l a 
5 años (12). 

Se ha obervado que existen interacciones entre el N-P-K y N
K, especialmente en la producción intensiva de forraje donde se 
usan dosis altas de H, por lo que bajo este siste~a de producción 
se recociendan aplicaciones anuales de P y K y su nivel depender~ 
de la especie bajo explotación y si la pradera es de corte o de 
pastoreo. En cualquier caso, el uso de fertilizantes 
nitrogenados, fosforados y potásicos, tienen que estar sujetos a 
un análisis de costo-beneficio, considerando el costo de 
fertilizante, la eficiencia de conversión y el rendimiento del 
pastizal en función de la producción aninal (32). Por la 
iI:1portancia que tiene para el desarrollo y utilización de la 
pradera se debe recordar que el principal elemento para el 
establecir.iiento de las praderas ec el N, y se ha s'J.gerido que se 
apliquen 80 Kg/N/Ha en el uo~ento de la siembra. En general se ha 
recomenUado utilizar 60 Kg/P/H~. 

TEMPERATURA 

El clina y principaloente la te~peratt\ra, más que las 
caracteristicas ge~éticas, p3recen ser el factor deterr.iinant.e del 
valor nutritivo de los pastos (25). Después de una serie de 
comparaciones entre especies de pastos ter.:.plados y tropicales 
sor.ietidos a diferentes regimenes de tenperatura dia/noche (9/12, 
24/18, 28/23, 34/30 ºC), se encontró que el valor nutritivo del 
.l&l.i.Yln perenne disminuyó a medida que aumentó la te~peratura. La 
mayor tecperatura durante el dla para obtener la máxima 
producción fué de 24ºC, o ~enor, para las especies te~pladas, y 
ligeramente superior a JOªC para las tropicales. Al sobrepasar 
estos limites, se observaron efectos negativos de la temperatura, 
porque se produjo incremento en la cantidad de tallos que 
redujeron la digestibilidad de las especies estudiddas (Cuadro 
2). 

La disr.:.inución de la digestii:lilidad se relaciona con las 
diferencias en el contenido da Cl.ateria seca, principalmente la 
fibra cruda y las fracciones de la fibra cruda, q•Je guarda:¡ una 
estrecha relación con la proporción hojas respecto a tal los y 
esto a su vez correlaciona significativamente con la temperatura 
y humedad del ar.ibiente. Por ejemplo, en un estudio en el que se 
compararon las respuestas de l&1..i.Y.m ~ y Bothriochloa ~ 
a tres reglmenes de temperatura, relacionándolas con las 
condiciones de humedad, fertilidad y defoliación prevalecientes, 
se encontró que, aunque la temperatura fue el factor predooinante 
para diferenciar el crecimiento y habilidad competitiva de las 
especies, la humedad y fertilidad del suelo también jugaron un 
papel primordial en el caso del crecimiento del l&.li!!rn ~. 
Esta especie mostró un mejor crecimiento cuando la temperatura 
ambiente fué de 16/10 y 2J/17"C, después de las defoliaciones; 
fuera de este rango de temperaturas dla/noche, se observó un 
mayor crecimiento de tallos que de hojas. cuando el régimen de 
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temperatura fué de 31/25ºC, la producci6n del ballico disminuyó 
rápidamente (100). 

CUADRO 2, EFECTO DEL AUMENTO DE l°C, FJI PLANTAS DE l DIA DE EDAD 
y DE LA FORMACION DE TALLOS, SOBRE LA DIGESTIBILIDAD DE 
CINCO GRAMINEAS. 

ESPECIES 

Lolium 
Fes tuca 
Axonopus 
Brachiaria veg. 
Brachiaria elonq 

TEMPERATURA 

- 0.41 
- 0.76 
- 0.38 
- 0.79 
- l.02 

FORMACION DE TALLOS 
EDAD 18 DIAS 35 DIAS 

- 0.11 
- 0.19 
- 0.16 
- 0.33 
- 0.44 - l. 7 - 3.6 

-----------------------------------------------------------------* Los estolon~s inc1uldos. 

Si las plantas disponen de suf icicnte cantidad de agua por 
el riego, aún bajo las mAs severas condiciones de humedad 
atmosférica, la digestibilidad de la materia seca y el contenido 
de paredes celulares sufren muy pocas modificaciones y éstas son 
inconsistentes. Las altas tPmperaturas disminuyen la 
digr,stibilidad del material existente en la pared celular (108). 
Se encontró una alta correlación entre la extensión de la hoja y 
la temperatura del aire durante todo un a.lío; la variable 
extensión de la hoja (area foliar), es mucho más importante para 
determinar la productividad, que la aparición de la hoja o a la 
variación en la densidad de tallos. Al respecto, se señala qua 
existe variabilidad entre las especies, y aún entre variedades, 
indicando que los ballicos anuales, los hibridos y los 
tetraploides perenne~, mostraron valores mucho más altos del Area 
fCJliar, que los diploides perennes (108). Durante el invierno 
puede ser el factor más critico, ya que el crecimiento mlnimo y 
la producción está detersinada por la senescencia de las hojas y 
el área foliar efectiva (53). 

Al estudiar la influencia de la luz y la ternperatur~ durante 
el invierno sobre el crecimiento y la muerte de las praderas 
simuladas de lS.l.l.1!.m perenne, encontraron que el calor esti~ul6 la 
rápida regeneración de los tejidas de la hoja; sin er.ibargo, el 
crecimiento neto de la planta no se modificó. Los investigadores 
concluyeron que la tecperatura fué más limitante que la luz para 
el crecimiento de la planta {102). 

En experimentos anteriores a éstos, se habla demostrado que 
durante el transcurso de la época de heladas, la intensidad y 
duración de la luz afectaron marcadamente la tolerancia de las 
plantas al frlo y, como había diferencias notorias entre 
variedades, se sugirió que serla factible seleccionar las más 
resistentes. La resistencia de los ballicos al frlo fué 
extensamente estudiada por Fuller y Eagles (35). Estos 
investigadores, después de desarrollar una técnica para evaluar 
los efectos de las heladas utilizando los rebrotes al estado de 2 
hojas, encontraron que las distintas lineas o variedades de 
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ballicos presentan un ucbral diferente de tolerancia y 
susceptibilidad al frie. (Figura 1). 

FIGURA 1. REPRESE!ITACIOll ESQUEMATICA DE LOS EFECTOS DE LOS 
TRATAMIENTOS DE TEMPERATURA CONSTANTE SOBRE LA 
TOLER.\!ICIA Y SUSCEPTIBILIDAD DE TRES CULTIVOS DE 1&.lil!Jl! 
~· a) GRASSLANDS RUANUI¡ B) s-23 y C) Premo (Fuller 
y Eagles, 1981). 
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La temperatura ambiente y los cambios generales que se 
producen en las distintas estaciones, afectan la calidad de los 
pastos porque modifican el nOnero de tallos reproductivos dentro 
del forraje. En estudios efectuados durante dos años, se encontró 
que el crecit:iiento y la calidad de varios pastos que se 
desarrollaban en diferentes altitudes y con déficit de humedad 
del suelo entre so y 185 r.un, mostraron diteren~ias significativas 
de producción de materia orgánica digestible entre especies ~· 
entre sitios (114). Durante la primera mltad del año, la 
digestibilidad del I.:2.l..iYm perenne ae incrementó en forma similar 
al aumento de la produccién de materi~ seca¡ no obscante, entr~ 
junio y julio (la primera estación de crecimiento) hubo una caida 
bru::;ca de la digestibilidad, la cual se asoció, al menos en 
parte, al crecimiento de cor:1ponentes reproductivos mucho menas 
digestibles (102). Esta ca1da fué reportada por otr~s 
investigadores (26). 

Al analizar la proporción de N no protéica en los tejidos de 
las plantas, se observó que en las per1odos de mayor crecimiento 
la planta era incapáz de sintetizar prate1na en forma rApida, por 
lo que los nitratos se acumularon (102), La época en que 
espigaron los ballicos, pero na la maduréz de los grupos, fué la 
que determin6 la persistencia y par ende la producción de materia 
orgánica digestible de los pastos (15) . 

Estudiando unas praderas de ballicos que se hab1an 
contaminado can f2ª. ~, se encontró que cuando éste pasto 
estuvo presente en cantidades significativas, se incrementó la 
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producci6n de materia orgAnica digestible en la pri~era citad del 
a~o, pero en las estaciones tardlas disminuy6 la digestibilidad 
del •aterial vegetativo (l07). Hay variedades de ballicos 'lue 
lleqan a resistir heladas hasta de - lOºC, aunque presentan 
disminuci6n del crecimiento y a su recuperaci6n se ha demostrado 
que alqunas variedades con un alto vigor otofaal, reducen su 
crecimiento en la primavera siguiente; se ha observado un 
incremento en la pr.oducci6n de nutrientes durante el periodo 
siquiente, que no se ha atribuido a cambios en el agua potencial 
de la hoja. 

La muerte de zacate Rye perenne Ruanui ocurre a - S.7°C y su 
indice de resistencia es de - 7. 7°C, l!lientras que el Rye 
Westerwold, ha resistido heladas de - lOºC, obteniéndose buenos 
rendimientos (85). Por otro lado se menciona que el Rye perenne 
es m!s susceptible a la sequla que el pasto Orchard (~ 
glornerata), sin embargo a 2,800 m.s.n.m. se a observado que los 
Lolil!ms tienen ca;tor resistencia a la sequla y al fria que el 
Orchard y que el Alta Fescue (~ arundinacea) (27,79,C2). 

211J'l!!AAEOADES QUE AFECTAN l\ LOS &llLL:coe. 

La principal de las enfernedades que afectan a los rye grass 
en las áreas hút1edas, es la raya o chahuixtle de la corona 
causada por Puccinia coronata, ésta produce uná notable 
reduccci6n en la cantidad y calidad del forraje, aunque se 
menciona que en Cotaxtla, Ver., estos zacates han resistido esta 
enfermedad (47,82,89). 

Los ballicos perennes, al igual que los rye grass italianos 
CI&..l.i.Y..m multiflorun), son susceptibles al ataque de varios virus, 
principalmente el virus del achaparraoiento amarillo de la cebada 
(BYDV) y el virus del nosaico del rye grass (RMV); no obstante, 
la época del ano, la edad de la pradera 'l principalwente la 
variedad son las que determinan el grado del daño. Al respecto, 
el hlbrido AriY.i y la variedad 5/24 del Loliura ~' presentan 
una resistencia natural a las principales enfermedades a las que 
son susceptibles estos pastos (46,56). 
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R.E)ll)IJUENTO DE FORRAJE 'i PR.ODOCCIOll DE 111!TR.IXENTOS •• 

En el centro de Investigaciones Pecuarias del Estado de 
Sonora, se realizó la evaluación del rcndiciento de forraje del 
rye grass anual y tetraploide utilizando J densidades de sie:ibra, 
las cuAles fueron 30, 4.0 y 50 Kg de se;:iilla por hect!.rea. La 
sieJ:lbra del rye grass se realiz6 al voleo, sobre una pradera de 
zacate ber:cuda cruza 1, el cual, antes de la sietlbra se cortó a 
una altura de 5 o:.. Las parcelas se fertilizaron con 150 Kg de N 
y 100 de P o2 /Ha durante el estableciriiento, después de cada 
corte se apficaron 60 Kg de N/Ha, para favorecer la recuperación 
del pasto, La producción de forraje seco de los diferentes 
tratacientos se presenta en el cuadro 3. Cono se puede apreciar, 
el rendimiento de Clateria seca (M.S.) en el rye grass anual se 
increi::i.ent6 l igera;;ente en todos los cortes, a medida que se 
aumentó la densidad de sie:bra, sioilar tendencia se puede 
apreciar al analizar la producción total de forraje seco, que 
alcanza 9.27, 9.93 y 10.43 toneladas por Ha, para las densidades 
de JO, 40 y 50 Kg de seoilla respectiva~ente, 

CUADRO J. PRO!:lUCCION DE FO?.RAJE SECO (Ten/Ha) rn DOS VARIEDADES 
DE R'iE GRA~S, CO?' TRES DENSIDADES DE SIEMBRA. 

TRATAMIENTOS 
No. CORTE A - JO A - 40 A - 50 T - JO T - 40 T - 50 

1 l. 92 2.12 2.16 l. 80 2.18 l. 80 
2 2.58 2.68 2. 71 2.J9 2. 41 2.37 
3 2.49 2.70 2. 77 3.05 2.62 2.56 
4 2.28 2.43 2.79 2.68 2.30 2 .17 

TOTAL 9,27 9.93 10.43 9.92 9.51 8.90 

X 2. 31 2.48 2.60 2.48 2.37 1.22 

-----------------------------------------------------------------
A = Variedad anual 
T = variedad tetraploide 

La va.riedad tetraploidE presentó una producción de forraje 
ligeramente cás baja con la densidad de siembra 50 Kg/Ha (8.9 Ton 
H.S./Ha), en ~o~paraci6n a las densidades 30 y 4C Kg, las cuales 
alcanzaron en pro~edio 9.92 y 9.51 Ton de forraje M.S./Ha, 
respectivaoente. En general, la variedad df:: rye grass anual 
sola~ente resultó ser superior a la variedad ~etraploide • 

Otro estudio realizado en el oisoo Centro de Investigación 
(CIPES) en el que se evaluó el cooportaoier.to del rye grass 
Oregon y tetraploide, cediante la producción de forraje y 
adaptación a la zona serrana de Sonora, utilizando dos densidades 
de siembra que fueron 40 y 45 Kg de semilla por Ha, 
respectivamente, en el que los cortes para deten:iinar producción 
de forraje se efectuaron cada 28 dias, tocando al momento del 
corte cuestras representativas para analizarlas y determinar su 
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calidad en el laboratorio. Se determinaron los resultados de 
producción de forraje seco que se indican en el cuadro 4. En los 
que se puede apreciar que entre más temprana se realizó la 
siembra, se incrementó el nW:nero de cortes (se alcanzaren a dar 6 
cortes), mientras que en la cuarta fecha el número de cortes se 
redujo. El incremento en la producci6n fué de 16.2, 13,J y 41.l \ 
en comparación con la segunda, tercera. y cuarta fecha, 
respectivamsnte. 

El contenido de prote1na cruda (PC) y la digestibilidad in 
ill1:2 de materia seca (DIVMS), sic;¡ulendo las determinaciones 
propuestas por Harrls (44) se muestran en el cuadro 5. 

CUADRO 4. PRODUCCION DE FORRAJE SECO (Ton/Ha), POR PERIODO, POR 
CORTE Y TOTAL, EN DOS VARIEDADES DE PASTO RYE GRASS. 

FECHA DE SIEMBRA VARIEDAD NUllERO DE CORTES TOTAL 

la. fecha 
( 

2a. fecha 
( 

Ja. fecha 
( 

4a. fecha 
( 

5 

oregon 1.7 4.0 2.8 4.5 3,0 3.0 19.2 
Tetraploide 1.6 3.7 3,1 4.2 3.1 2.1 18.l 

oregon l.2 2.9 J,5 2.8 3.4 
Tetraploide 2.9 2.9 3.2 J.7 3.l 

oregon 2.4 2.a s.o 3.1 3.3 
Tetraploide 2.1 2.5 4.4 4.4 2.4 

oregon J.O 4.2 2.2 3.0 
Tetraploide 2,9 3.7 J.l 4.0 

16. l 
16.0 

16.9 
16.0 

12.5 
13.8 

CUADRO 5. CONTENIDO DE J?ROTEINA CRUDA (PC) Y DIGESTIBILIDAD lu 
ill.r.2 DE LA MATERIA SECA (DIVMS) , PARA RYE GRASS ANUAL 
Y TETR>l'LOIDE Ell DIFERENTi::S fEC!L\S DE SIEl!llRA. 

VARrEOAO FECHA P.C. (t) UIVMS (\) 

l 16. 8 80.5 
2 14. 3 78.5 

Oreqon 3 ll. l 78.l. 
4 14.3 77 .2 
l 16. 2 81.ll 

Tetraploide 2 13,9 81.4 
J 12. 7 so.a 
4 14.6 76,7 

En otra investigación (6) se evaluó el rendimiento de forraje y 
nutrimentos de diferentes variedades de l.Ql1ym registrAndose los 
valores que se indican en el cuadro 6. 
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CUADRO 6. PRODUCCION DE FORRAJE FRESCO, MATERIA Sf,;CA, PROTEINA 
CRUDA Y TOTAL DE NUTRIENTES DIGESTIBLES 
(Tons/Ha/CORTE) DE DIFERENTES VARIEDADES DE LQLll!ll. 

CORTE FORRA.JE VERDE M. SECA P. CRIJDA T.N.D. 

Rye perenne viris 
1 a .19 l. 72 0.40 1.21 
2 30. 75 5.84 0.90 3.91 
3 21. 75 5.84 1.19 4.01 

SUMA 60.69 13. 40 2.49 9.13 

Rye perenne tetraploide holandes 
1 14.59 2.91 0.69 2.06 
2 37.75 7.93 1.19 5.13 
3 23.25 5.79 0.70 3.86 

SUMA 7S.59 16.63 2.sa 11.os 

Rye perenne tetraploide americano 
1 14 .12 2. 71 0.60 1.86 
2 39.88 8.42 L 17 5,54 
3 29.75 7,54 0.91 s.10 

SUMA 83.75 18.67 2.68 12.50 

Rye perenne ruanwi 
1 16.91 3.19 o.75 2.34 
2 37.40 6. 35 0.97 4.09 
3 29.75 5.75 0.87 3.78 

SUMA 84.06 15.29 2.59 10.21 

Rye perenne victoria 
1 20.49 4.0o o.as 2.78 
2 31. 73 5.89 o.as 3.71 
3 28.55 6.54 0.86 4.23 

SUMA 80.77 16.43 2. 59 10. 72 

Rye perenne Nueva Zelanda 
1 9.85 1.93 0.47 1.37 
2 31. 63 6.97 l. 01 4.73 
3 28.50 7.60 0.92 5.16 

SUMA 69.98 16.50 2.40 11. 26 

Rye t:1anawa 
1 20.58 3.93 0.82 2.82 
2 39.70 6.55 1.05 4.23 
3 25.98 4.57 0.56 2.64 

SUMA 86.26 15.05 2.43 9.69 
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Rye perenne certificado 
l 9.15 l.91 0.44 l.36 
2 2S.73 4.14 o.so 3.51 
3 29.8S 6.04 0.77 3.93 

SUMA 67. 76 12.09 2.01 S.80 

Rye perenne linn 
l S.61 l.81 0.45 1.20 
2 33.40 5.65 o.97 3.72 
3 31. 25 5.13 o.74 3.36 

SIJKA 73.26 12.59 2.16 S,28 
Rye anual tetilia tetraploide• 

l 20.SO 3.Sl 0.81 2.73 
2 25.7S 5.S2 l.Ol 4.04 
3 30.63 5. Q4 O.S4 3.35 
4 25.5S J.96 0.5S 2.6S 

SUMA 102.79 lS .63 3.24 12.SO 

Rye anual ta mm a 
l l6.7S 3.07 0.67 2.11 
2 23.38 5.64 0.93 3.S7 
3 33.00 5,77 0.81 3. 77 
4 33.23 6.48 0.94 4.2S 

SUMA 106.39 20.96 3.35 14.03 

Rye anual westerwold tetraploide americano 
l lS.54 J.02 o.68 2.14 
2 27.93 6.86 l.06 4.81 
3 31.63 5.19 0.73 3.30 
4 20.80 3.79 0.49 2.60 

SUMA 9S.90 18.86 2.96 l2.S5 

Rye anual westerwold tetraploide holandes 
l 24.09 4.55 o.98 3.19 
2 22.63 5.51 0.82 3,S4 
3 JO. 00 5.17 0.82 3.84 
4 30.00 5.17 o. 67 3.19 

SUMA 106. 22 21. 07 3.28 14. 32 

Rye anual aubade 
l 27. 45 4.53 1.00 3 .1s 
2 25.13 5.70 o.as 3.96 
3 31. 38 5. 74 o.so 3.74 
4 27.38 4. 75 0.64 3.17 

SUMA lll.34 20. 72 3.29 14.05 
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Rye anual tetrableud 
l 29.09 4.68 0.96 3.33 
2 24.96 6.79 0.92 4.79 
3 29.BB 5.63 0.91 3.62 
4 JO.SO 4.48 0.60 J.11 

SUMA 114. 73 21.98 3.30 14.85 

Rye anual tetralite 
l 14.54 3 .18 0.10 2.29 
2 27.40 6.84 1.22 4.72 
3 25.38 4.71 0.67 J.06 
4 30.75 4.91 0.65 3.37 

SUMA 98.07 18.64 3.24 13.44 

LA producción de forraje verde y materia seca de 14 
variedades de ryes con una densidad de siembra de 25 Kg/Ha, en el 
Distrito ~e Riego No. Jl Estado de Nuevo León, se presenta en el 
cuadro No. 7 (9J). 

CUADRO 7. RENDIMI~NTO DE FORRAJE DE 14 VARIEDADES DE BALLICOS. 

VAF.IEDAD 

Victorian (L. perenne} 
Certificado (L. perenne) 
T. americano (L. perenne) 
Viris (L. perenne) 
T. holandes (L. perenne) 
Nueva Zelanda (L. perenne) 
Tetrablend 444 (L. multiflorum) 
Imperio (L. multiflorum) 
Tetilla (L. multiflorun) 
Anu3l tamma (L. multiflorum) 
Golfo (L. multiflorum) 
Manawa (L. perenne X L. multiflorum) 
Comun (L. ~ultiflorum) 
Oregon (L. multiflorum) 

FORRA.JE VERDE 
TON/Ha 

20,450 
17,380 
17 '595 
18,084 
18,726 
18,820 
20,908 
17,117 
17,155 
18,0!:il 
18,975 
15,892 
13,420 
17,878 

MATERIA SECA 
TOll/Ha * 

3,730 
3,184 
2,948 
J,396 
3,314 
3,118 
3,044 
2,805 
2,549 
2,537 
2,9~5 
2,576 
2,442 
2, 722 

• El peso de materia seca es repcrtado en heno, no en materia 
seca total. 

Al comparar la producción de Materia Seca Digestible del Rye 
grass (l&.l1..l!m ~), Smooth Brome (~ .i.Mmia), Orchard 
(~ glomerata) y Alta fescue (~ arundlnocea), se 
encontró que el rye perenne fué superior y los resultados se 
muestran en el cuadro s. 
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CUADRO 8. MATERIA SECA DIGESTIBLE DE DIVERSOS PASTOS. 

PASTO ETAPA 

RESULTADOS 

DIGESTIBI
LIDAD t 

DEL Ailo 1973. 

ETAPA DIGESTIBI
LIDAD t 

Rye antes del florecimiento 73.6 en florecimiento 62.0 
smooth brome 73.7 61. 7 
Alta tescue 64.2 60.5 
Orchard 7l.3 61. l 

RESULTADOS DEL AilO 1974. 
Rye inmaduro 81.2 en florecimiento 68.l 
Smooth brome 78.l 66.5 
Alta tescue 72.0 65.9 
Orchard 75.9 64.2 

La concentración madia cie minerales en los· forrajes fué 
determinad~ por Powell gj; Al (82) ccmo sigue: 

MINERAL Rye Smooth brome Orchard Alta fescue 

CONCENTRACION 
Ca 0.39 o. 33 0.35 0.41 
p 0,30 0.27 o. 28 o. 28 
Hq 0.15 0.10 0.15 0.24 
K 2.71 2.64 2.86 2.91 
s 0.27 0.21 0.21 0.28 

Otros resultadas de la composlci6n qutmica general de los 
ballicos se muestra en los cuadros 9, 10 y 11 (18,51,57,62). 
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CUADRO 9. Composici6n qu1mica del I&liYm ~ 

CONCEPTO CONCENTRACION 

Materia seca ....................... . 
Cenizas ....................... · ..... . 
Fibra cruda •••••.••••••••••••••••••• 
Extracto etereo ...... , ..... , .. , • -~·.,, 
Extracto libre de nitr6qeno ••••••••• 
Prote1na (N x 6.25) ••••••••••••• ;.;. 
Calcio •.•••••••••••••••••••• , ••••• , • 
Cobalto ••••• , •••••••• , •••• , •••• ;· •••• 
Cobre ••••••••..••••••••••••••••••••• 
F6sforo ••••••••••••••••••••••••••••• 
Potasio ..••••••••••••••••••••••••••• 
r.:aroteno .....................•...... 
Alfa tocoferol ••••.•••••••••••••• , •• 
Vit. A equivalente al u/g ••••••••.• 

100.0 ' 
9.0 

25.2 
4.5 

49.6 
11.3 

0.53 
0.060 mg/Kg 
4.4 mg/Kg 
0.37 ' 
1.92 ' 

265.5-470.0 mg/Kg 
173.5-352.1 mg/Kg 
442.8 

Digestibilidad de la prote1na, energ1a y total de nutrimentos 
digestibles. 

Prote1na digestible: 
Bovinos • . • • • . • • • • . • . . • • • • • • . • • • • 7. 5 \ 
ovinos • . • • • . . . • • . . • • . . • • . • • • • • • • 7. 5 \ 

Energ1a digestible Mcal/Kg. de M.s •. -
Bovinos •••••. , ••.•• , • • • . • • • . . • • • 2. 98 
ovinos . • • • • • • . • • . . • • • • • • . • • • . • • • 2. 93 

Total de nutrientes digestibles.-
Bovinos • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 67. 7 \ 
ovinos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 66.5 \ 
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CUADRO 10, Composición qu1mica del L2l1l!m multiflorym 

CONCEPTO CONCENTRACION 

Materia seca ....................... . 
Cenizas ............................ . 
Fibra cruda , , ••• , ••••.• , .•• , , ••• , • , • 
Extracto etereo .................... . 
Extracto libre de nitrógeno ,,,,,,,,, 
Prote1na (N x 6.25) ................ . 
Caroteno mg/Y.g ......... "• • .. • • "• • • • 
Vit. A equivalente a 1 u/g ,,,,,,,,,, 
Acido glutámico •.••••••••••• , •••••• , 
IsC'leucina ......................••.. 
Lisina ..................... , ... ; .. -; • 
Metionina •.•••••.•••. , •••••••••••••• 
Fenilalanina •.••• , •••••••••••••• ~ ••• 
Treonina •• , .•• , , .••••••••••• , , , •• , ; • 
Tripto!ano , •••••• , •.•• , •.• , • ; .-. ; • ~-- .• 
Valina •.•.••.••••••••• , ••••••• , • .' ••• 
Calcio •..•• , • , , , • , • , • , , • , • -. , , •••• , , , 
Magnesio .. , .......... , , ............ . 
Fósforo ..................... , ...... . 
Potasio •.. , ••••.• , , •..••• , •••••••••• 

100.0 ' 
13.2 
23.2 
3,9 

43.5 
16.2 

401.0 
668.5 

2.3 
l.G 
1.5 
0.3 
1.2 
2.1 
0.3 
1.3 
0.63 
0.32 
0.34 
1.56 

CUADRO 11. ComposiciOn qutmica del Rye manawa (I&liYm ~ X 
~ rnultlflorum) 

COllCI:PTO CONCENTRACIO!I 

Mat;eria seca ........•........ , ...... . 
Proteina c:ruda .....•....•............ 
Fibra cruda , ••••••••••••••••••.•••• , , 
Extracto etereo , .................... . 
Cenizas , •• , • , ••• , ••.•• , ••••• , , •••• , , • 
Extracto libre de nitrógeno •••••••••. 
Calcio , ••• , , •• , • , , • , •. , , , , •• , • , , , • , , • 
F6storo , •.. , , ••• , . , •..••••• , • , , •• , • , , 
Magnesio •• , • , •••••• , • , ••••••• , , • , , , , • 
Fe ••••.••• , .•••• , , .•• , , •. , ••• , ••.•••• 
Fibra neutro detergente •••••••••••••• 
Fibra !cido detergente ••• , . , • , ••.•• , , 
Hemicelulosa ••••••••••.••.••••.•••••• 
Celulosa , . , , • , .••.•••••• , , • , • , , , , •• , , 
Lignina .••••..•.•••• , .••••..•••••.••• 
Total de nutrientes digestibles .••••• 

DIGESTIBILIDAD 
Prote1na digestible 
Fibra digestible 
Extracto etereo digestible 
Extracto libre de nitrógeno digestible 
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26.82\ 
23.06 
21. 55 
5.38 

10.38 
39.16 
0.45 
o. 24 
0.35 
0.04 

40.36 
24.65 
15. 71 
19. 02 

2 ,77 
77. 32 

18.09 t 
16.79 t 
4.00 \ 

33,44 t 



La concentración media (g/100 g protelna cruda) de 
amino6cidos presentes en los pastos Rye ruanui (I.2l1\!m ~) Y 
Rye manawa (L&lil!m ~X I.&.ÜJll!I multiflorum), se presenta en 
el cuadro No. 12 (52). 

CUADRO 12. COMPOSICION DE AMINOACIDOS DE DOS VARIEDADES DE 
BALLICOS. 

AMINOACIDO 

Arginina ••.•••••••.•.•.•• 
Histidina .••••••••.•••••• 
Isoleucina •••••.••.••.••• 
Leucina •.•.•••••••••••••• 
Lisina .••••.•••••.•••••.• 
Metionina .••.•.••••••••.• 
Penilalanina ••••..•.••.•• 
Treonina •••.••••..••••••• 
Valina •.•••.••.•••••••••• 
Alanin ................... . 
Acido asp!rtico .••••••••• 
Ar.ido glutAmico •..•.••••• 
Glicina ..•••..•••••••.••• 
ProLina •.•.•.••..•••.•.•• 
Serina .••.••.••..•..•.••• 
Tirosina •.•..••••.••.••• 
Aminoácidos totales •.•••• 
Aminoácidos esenciales ..• 

Ruanui 

4.6 
l.6 
3,8 
6.8 
4.5 
l.4 
4.6 
4,4 
4.S 
5.6 
8.5 
9.6 .. 
4.6 
4.1 
4.0 
2.4 

76.4 
36.l 

Manawa 

4.6 
1.6 
3.9 
7,3 
s.o 
1.s 
4.8 
4,4 
5.1 
6.l 
8.2 

10.0 
5.0 
4,4 
4.3 
2.4 

82.5 
38.l 

CARJICTZ!IISTICAS DE LAS ESPECIES DE BALLICOS COMUlllll!JITE UTILIIADAS 
1111 unco. 

Actualmente se siembran en algunas extensiones del centro 
del pata y la zona norte, noroeste y noreste, en donde tanto en 
invierno como en primaver.a presentan una producción de forraje 
elevada (77). Las pdncipales variP.d~des de l&lilm l!!llillll§. o 
ballico inglés que se utilizan son: 

BU R.u:llll ~ 11.lll, Es un pasto de vida corta que se 
puede adaptar a altitudes qu" van desde O hasta 2, 500 m.s.n.m. 
Tiene buenas caracterlsticas ele rendindento, alto contenido de 
nutrientes y resistencia al pastoreo, pero requiere mayor 
cantidad de humedad y fertilidad del suelo que los ballicos 
h1bridos (48). 

UI bUJ1U l!Yl.ll!ú. (l<illl!l!! R!UDM). Este pasto desdo que fué 
introducido a México en 1968, fué difundido por el Departamento 
de Promoci6n Agropecuaria al proporcionar semilla a los 
diferentes distritos de riego del pals (92). su comportamiento es 
el siguiente: su crecimiento en invierno y a principios de 
primavera es mucho menor que el del Rye Parca (l&lJ.l¡¡¡ 
multiflorum) y el de Rye Manawa (l&liJ.u!¡ ~ x l&liJ.u!¡ 
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rnultiflorum); el crecimiento en verano y otofto es mayor que éstos 
pero menor que el del Rye Ariki {I&l.i.l!.m ~ X (J<Q..l..i.im 
h.iJn:.i.Q..ym-Ruanui por Manawa). Se establece rápidamente soportando 
el pastoreo y el pisoteo severo. Es bien aceptado por el ganado 
excepto cuando se le permite fornar semilla. Prefiere suelos de 
alta fertilidad con adecuada humedad, en estas condiciones las 
rendimientos son altos y se sostiene por largos periodos (97). 

BY@ ~. El R;•e graos h1brido Ariki l&.1.il!E == x 
(L.Q.l...i....y, rnultiflorum x 1.2...l..i..Y.n p....fil:.rn) presen~a una calidad 
nutritiva alta y elevados rendimientos, fué desarrollado mediante 
la cruza del ballico inglés Ruanui con el ballico hlbrido Manawa, 
para dar una mayor persistencia a la pradera. su digestibilidad 
es elevada y es muy productivo cuando se encuentra en un medio 
ar:ibiente óptimo. Bajo condiciones de riego, su ritmo de 
crecimiento es superior al de otros pastos, principalmente 
durante los meses de julio a septiembre. su semilla es muy 
vigorosa, por lo que se e5tablece muy fácilmente y responde muy 
bien a las condiciones de fertilidad mejoradas. Sin embargo, es 
poco tolerante a las altas temperaturas de verano y al déficit de 
humedad que puede pres~ntarse. En los subtr6picos, su vida media 
es corta y, aunque ptuporciona ur. forraje pe.y valioso en el 
primer año, debe ser resenbrado en los años siguientes. Es 
particularmente productivo en los meses de invierno y los 
primeros dias de primavera. Es resistente a las heladas, auuque 
requiere de suelos bien drenados (J9,4B). 

Rll ~ Zelanda (Lolium perenne x Lolium multiflorum). En 
praderas con pastoreo, tiene un elevado crecimiento durante el 
invierno y se incluye también en las mezclas destinadas a las 
praderas permanentes o de rotación larga, para aumentar la 
producción de las dos priil".eras temporadas (108). 

Los tetraploides son superiores a las variedades diploides, 
ya que tienen dos veces el número normal de cromosomas, dan un 
promedio de producción más alto, los tallos y las hoja5 son más 
euculentas y pa.latables, de más alto nivel nutritivo y mayee 
digestibilidad, su contenido en azúcares es más alto que el de 
otros forrajes de zonas templadas (17). 

B:.! '1,et.raploide '.f.!Y..!Ü..l.~ (Lolium MI:enne x Lolium multitlorum). 
La progenie resultante de la cruza de las especies antes 
mencionadas, se trató con colchicina, para doblar el número de 
cromosomas. Las plantas que sobrevivieron al duro invierno de 
Michigan se clejarcn interpolinizar para formar las bases de ésta 
variedad. Exhibe ·Un vigor de plántulas de desarrollo 
sobresaliente y ha mejorado su tolerancia al enmohecimiento y a 
otras enfermedades de las hojas, éstas son anchas, oscuras y 
suculentas, con una palatabilidad y una aceptabilidad excelente; 
tiene una producción extremadamente alta y buena recuperación 
después del corte. Es una variedad verdaderamente perenne ya que 
en !reas con inviernos severos, el Tetralite proporciona una 
pastura anual excelente. Se puede utilizar como cor.iponente en 
mezclas de praderas balanceadas, constituyendo del 15 al 20 \ de 
la mezcla. Es una excelente nodriza para el cultivo de la 
alfalfa, utilizando también de 15 a 20 \ de la mezcla. su 
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rendimiento en forraje seco ha sido mayor que el Nueva Zelanda, 
Ariki, Linn, Victoria y Manawa. El Tetralite muestra un vigor 
superior de plántulas y desarrollo 50 t arriba de la variedad e 
iqual al desarrollo del Mana~a {97) • 

~ Tetraploid<t l\ubade (l<2JJJ!!! mylti!lorWl). Desarrollado en 
Holanda, el no.mero noni.al de croooscmas de ésta especié ha sido 
duplicado por un trataciento qu.hnico, el resultado ha sido una 
planta con rtAs vigor y ¡:;,ayor resistencia a la sequia y a las 
enfermedades, taznbién tiene resistencia al calor, es de raices 
profundas y con un contenido de azúcares elevado, además el 
ganado lo prefiere sobre el fescue en una rnisca pradera (6). 

RYt. We1t1rvold Tetraploi~• Holand6s (LoliW!l multitlorum var. 
Westervol). Producido original~ente en Holanda e introducido a 
México por el Ing. René Valdiviezo G. y promovido por él a partir 
de 1967 (92). En Estados Unidos han desarrollado la vuiedad 
americana (Wester~old Tetraploide Americano (W.w.T.A.)). su 
col!\portamiento es ~l siguiente: tiene elevarla germinar..i6n, 
desarrollo vegetativo, cob~rtura y establecimiento rápido al 
igual que su cr~ciaiento, éste alcanza más de 60 cm a los 3~ dias 
después de haber reall zado un corte, por lo que conviene 
incluirlo en mezclas con otros pastos y leguminosas; prospera en 
suelos fértiles y responde muy bien a las aplicaciones de abonos 
nitroqenados, tiene una elevada proporci6n de limnos, superando 
al 1&l..ll!m multiflorurn ~ ~, en un 19~2 % (en cuanto a 
la proporción de limbos se refiere} y presenta un 19.6 \ menos de 
la proporción total de tallos, el porcentaje en materia seca de 
limbos y tallos es de 15.3 \y 13.J \ respecdvamente. En 
Ixmiquilpan, Hqo., se han obtenido rendi~ientos de 113 ton/ha de 
forraje fresco (29,85,99}. En Europa se utilizan principalmente 
las variedades anuales bajo sistemas de corte con excelentes 
rendimientos (60). 

En la Repüblica Mexicana no se efectúa una selección 
rigurosa de las semillas que se van a utilizar, que aseguren 
presentar una verdadera productividad. Por lo anterior, al 
s&leccionar en ir.vcrnadero para una alta y baja producción de 
materia seca en un ecotipo de~ ~erenne L., encontraron qu~ 
hay una respuesta directa a la selección; sin embargo> después de 
tres ciclos de selección, la heredabilidad que se presentó fué 
baja y aunq~e hay una respue5ta siIDétr.ic.ll en las dos direcciones, 
debido a que se presentaron diferencias significativas de acuerdo 
al estado vegetativo en el que se realizaron las mediciones, se 
concluy6 que se requieren criterios de selección m~s eficientes. 

En condiciones de campo es muy dificil mantener pura una 
población, por lo que Harlan (43) propone varias estrateqias para 
desarrollar progratoas de mejoramiento en los que la 
identificación de h1bridos sobresalientes ocupa un papel muy 
importante. Al respecto, se han desarrollado hibridos can 
especies de !'estucas, para combinar la palatabilidad y rápido 
crecimiento de los ballicos, con la mayor tolerancia al verano y 
resistencia al frio de éstas, encontrando que el polen disminuye 
en su fertilidad. Sin embargo, un alto coeficiente de correlación 
(r = 0.802) entre la fertilidad del polen y de la semilla, indica 
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que la selecci6n para una alta fertilidad del polen puede mejorar 
la fertilidad de la semilla de los h1bridos. Un estudio en otras 
especie& demostr6 que la hibridaci6n entre Trifolium ~ y 
Trifolium ~ mejor6 la resistencia a las enfermedades del 
primero (113). Si el h1brido Rye Hanawa (J,QJ.i¡¡m ~ x 1&liYm 
multif lorua) se siembra en otofio, tiene un r~pido establecimiento 
con desarrollo precoz en invierno y es altamente palatable en 
todas las etapas de crecimiento (58,97). 
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POTEliCIAL DB LOS BALLICOS PARA PRODOCIR C.JUUIB DI! BOVIJIOS DI 
PASTORBO. 

La ventaja de estos pastos se basa en que tienen un rApido 
crecimiento durante el invierno y en primavera, teni6ndose 
forraje verde en las épocas más criticas en cuanto a follaje 
disponible en el agostadero o pradera de vei-ano. (55). El uso m&s 
comün de los Ballicos es el establecimiento de praderas en 
rotación, su crecimiento es rápido y se puede pastorear por 
primera vez a los 60-100 d1as después de sembrado, (45,55,63,77), 
además el ciclo de pastoreo en Rye anual puede llegar a ser de 
150 dlas, con una recuperación a los 28 dlas después de cada 
pastoreo (B,67}. Es recomendable iniciar el pastoreo cuando el 
zacate alcance una altura de 30 cm, lo cual sucede entre los 70 y 
so dlas después de la siembra. Para que las praderas de rye grass 
den su máximo rendimiento, se deben pastorear dividiendo el 
terreno en 5 potreros, as! mientias un potrero ES pastoreado, los 
otros son regados y fertilizados, permitiendo as! que el zacate 
se recupere en 28 dlas después de cada rotación. En el estado de 
Son~ra se recomienda que cuandn el zacate alcance JS 6 40 cm de 
altura, se debe dar inicio al pastoreo y sacar al ganado cuando 
el pasto presenta una altura entre 5 y 10 cm, esto ültlm~ es muy 
i:nportante para evitar quP.. las praderas sean sobrepastoreadas 
(2). El sistema de pastoreo rotacional es el más recome.ndado para 
que el forraje tenga un periodo de recuperación adecuado, con una 
capacidad de carga animal por ha de 1, 800 a 2, 000 kg de peso 
vivo; eH recomendable que no falte el agua y que se encuentre 
próxima a los potreros y procurar que los animales no duerman en 
los mismos. Antes de iniciar el pastoreo, se deberán realizar las 
siguientes prácticas de manejo y prevenci6n a los becerros: 
descornado, desparasitación externa e internamente, vacunarlos, 
practicarles la prueba de la tuberculina; todas las praderas 
deben de contar con un callej 6n o área de descanso anexo a la 
pradera, en donde el ganado encontrará agua, sales minerales, 
suplementos o complementos cilimenticios (tazole, melaza, urea)¡ 
con este callejón de descanso se evitará que el zacate aea 
maltratado por les animales. 

De acuerdo con Aquayo (2), para qt~e los bovinos transformen 
el zacate en mayor t:antidad de kg de carne, SE recot:1.ienda dividir 
la pradera en 4 o más potreros, de no hacerlo as1 los animales 
tienen que permanecer de 14 a 18 dlas en cada potrero, generandn 
l~s siguientP.s consecuencias: 
a) Pisoteo del zacate durante QUcho tiempo, causando disminuci6n 

de la calidad del forraje por material dafiado y contaminaci6n. 
b) Transcurriría nucho tiempo entre riegos. 
c) Compactación del terreno. 
d) Se tendr1a de 14 a 15 d1as de periodo de recuperación de la 

pradera y como consecuencia los animales tendrían. que ser 
alimentados en el callejón o !rea de descanso, lo que 
ocasionarla un gasto extra con una consiguiente baja de peso, 
porque sólo se lograrían dos o tres rotaciones en la prad&ra 
en lugar de cinco o seis (2). 
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El sistema de pastoreo rotacional que se recomienda en 
terrenos que se han dividido en 5 potreros, para que los becerros 
incrementen la ganacia de peso, es el siguiente (figura 2): 
a) Los becerros se pueden meter a iniciar el pastoreo cuando el 

zacate haya alcanzado de 35 a 40 cm de altura en el potrero 
No. 1, normalnente deben permanecer en él 7 d1as antes de que 
la pradera dé punto o piso , ca~bi~ndolos al segundo potrero. 

b) Al iniciar el pastoreo en el potrero No. 2, s2 deberá 
fertilizar y regar el potrero No.1, para que co~plete los 28 
dias de recuperación antes de que vuelva a ser pastoreado. En 
cuanto se concluya ese riego, se deberá regar el potrero No.4, 
mientras se pastorean los potreros 2 y 3. 

c) En cuanto los becerros salgan del potrero No. 2 se empieza a 
pastorear el No.3; se deberá regar y fertilizar el potrero del 
que salieron y enseguida regar el No. 5; se deber! continuar 
con este orden hasta pastorear el No. 5 y regresar al No.l, y 
asi durante todo el ciclo. 

Considerando lo anterior, la cat'ga animal/ha al iniciar el 
pastoreo de 10 becerros de 180 kg de peso vivo (aproximadamente 
1,800 a 1,900 kg de peso vivo/ha) con una producción de forraje 
verde/ha de 15 a 17 tonelaUas en cada pastor~o. Con un promedio 
de 5 cicles de pastoreo el renáim1ento seria de 75-&~ tons de 
F.V./af10 y una p:-oduci6n de carne de 2,"'0C - ~.ooo kg lo que 
significa un aumento de .900 a 1.200 kg de ganancia diaria por 
becerro (14). 

Esta carga de beceri:os a 1 destete puede acrn.entar en pce:o 
vivo por hectárea, si se acortigua o modera el uso de la pradera 
con una mezcla de esquilmos agr1colas, (tazolcs) adicionados con 
melaza y urea (comúnmente llamada amortiguador), sobre todo si se 
utilizan esquilmos que se producen en la región, corno son: paja 
de trigo, sorgo, ma1z, frijol, girasol, etc. El artortiguador 
puede estar en un 85\ de paja, 14~ de melaza, l\ de urea. En 
Sonora se utilizan estos amortiguadores, porque se produce 
anualmente 4a7, 000 toneladas de paja de tri jo, as1 COIDO otras 
tantas de: cajillas de algodón, tazole de sorgo, rna1z, frijol, 
ajonjol1, soya, garbanzo, y otros, los cuales son utilizados para 
reducir costos (2). 

Com~ se i r1dica, una hectárea de rye grass establecida puede 
mantener en rotación a 10 becerros postdestete (1 1 000 a 2,000 Kg 
de peso vivo) y, rnediant:e la utili=ac:i6n d.a arnortic;uadores se 
pueden aumentar la carga animal en SO\ ó sea que se puede 
aumentar la carga animal a 18 6 20 becerras por hectárea, Los 
amortiguadores deben colocarse en las zonas secas a un lado de 
las praderas, con lo cual se controla el tie~po de pastvrao de s 
a 7 horas por d1a y el resto del tiempo lo pasan en las áreas de 
descanso. El becerro debe de consumir 2 a 3 kg de amortiguador lo 
mejor posible balanceado por dia; este consumo es necesario de 
acuerdo la velocidad con la que pasa por el tracto digestivo el 
forraje verde del rye grass, con lo cual se logra que los 
nutrientes sean aprovechados cás eficientemente por el organismo 
del animal (2). 

El principal uso del ballico italiano en Estados Unidos de 
Norteamérica es para producir forraje y lo suelen sembrar solo o 
en combinación con cereales de invierno, coco cebada, avena, etc. 
y otras gramineas que resistan el invierno (83). En un estudio de 
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4 anos realizado en la Estaci6n Experimental de la Secci6n Norte 
del Mississippi, se compararon ballico (l&1i.\!m Multiflorum),bromo 
(~ carthaticus) y triqo (triticum aestiyum), utilizando 
novillos en pastoreo de invierno, obteniéndose un incremento en 
kilogramos de carne por hectárea superior con el ballico. El 
mejor pasto de invierno en los Qlti=os 10 aftas en esa localiUad 1 

ha sido el ballico (4). 
Investigadores de la Universidad de Arizona efectuaron 

estudios cuyos objetivos principales fueron los siguientes: 
1. ~ E:valuar la costea!Jilidad de producir becerros en praderas 

bajo riego, tomando en cuenta las qanacias obtenidas por ha 
de terreno utilizado. 

2.- Rer.lizar una comparación bajo pastoreo de varios cultjvos 
anuales perennes con vacas paridas. 

La prueba se realizó utilizando ganado de las razas 
Charola is y Angus. Durante el primer afto de investigaci6n se 
compararon los cultivos de ballico italiano, cebada forrajera 
variedad de Harlan, una mezcla de alfalfa más festuca dorada y 
festuca dorada sola. Los resultados obtenidos en la comparación de 
estos 4 forrajes se resumen en el Cuadro 13~ 
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CUADRO 13. COMPARACION DE CULTIVOS FORRAJEROS EN ,PASTOREO DE 
INVIERNO, EN LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA, DURANTE EL 
PERIODO DE NOVIEMBRE 20 A MAYO 14 (175 DIAS) DE 1969 A 
1970 (CITADO POR Reid j¡!,_ A_l. (83)), 

FECHA DE SIEMBRA 
PRIMER PASTOREO 

DIAS AL PRIMER PASTOREO 
FECHA ULTIMO PASTOREO 
INTERVALO EllTRE PASTOREOS 
UNIDADES ANIMAL POR HA 
D!AS CE P1.STOREO El! 
TODO EL PERIODO 
DIAS EFECTIVOS DE 
PASTOREO 
\ DIAS PASTOREADOS 
UllIDAD ANIMAL POR HA/DIA 

ANUALES DE INVIERNO 

BALLICO CEBADA 
ITALIANO !!ARLAN 

24 SEP. 
20 NOV. 

57 
14 MAYO 
29 
4.36 

175 

135 
77 

3.36 

18 SEP. 
20 NOV. 

63 
27 ABRIL 
30 

2.90 

175 

124 
70.5 

2.02 

ALFAFA 
FESTUCA 

8 OCT. 
19 ENE. 

7 .14 

115 

62 
53 

3.78 

PERENNES 

FES TUCA 

20 SEP. 
20 NOV. 

9,40 

175 

38 
22 
l. 84 

•C~lculo de la unidad animal por Ha con las siguientes 
equivalencias: vaca o toro = l, becerro de un año = o.as, becerro 
mamón = O. 3 3 • 

En el Centro de Investigación Pecuaria del Estado de Sonora 
(CIPES), se desarrollaron di versos experimentos para evaluar la 
suplementación de melaza a libre consumo, con becerros en 
pastoreo libre y restringldo de rye grass, sutituyendo a los 
granos como fuente de suplementaci6n de energla; sin que se 
afectara la ganacia de peso y los porcentajes de rendimiento y 
calidad de la canal. Además, debido a las excelentes 
caracter!sticas forrajeras del ryc grass, fue posible lograr 
mayor utilización de la pradera mediante la restricción del 
tiempo de pastoreo y el incremento de la carga animal, ofreciendo 
una combinaci6n de melaza-urea al libre consumo. En uno de los 
experimentos citados c~yo objetivo principal fue elevar el efecto 
de la carga animal sobre la ganancia de peso en animales en 
pastoreo de rye grass, consumiendo melaza urea a libertad, se 
utilizaron 3 hectáreas sembradas con rye grass donde pastorearon 
42 novillos, durante un periodo de 126 d1as. Los tratamientos que 
se evaluaron fueron los siguientes: 

l.- Testigo 
2.- Carga Media 
3.- Carga alta 

2,800 kg de peso vivo/ha (10 animales/ha) 
J,920 kg de peso vivo/ha (14 animales/ha) 
5,060 kg de peso vivo/ha (18 animales/ha) 

Los animales del grupo testigo tuvieron libre acceso a la 
pradera durante 24 horas (hs). En la carga media se controló el 
tiempo de pastoreo de 5 a 6 hs diarias (temprano} y en la carga 
alta de 4 a 5 hs. Lo~ tratamientos de carga media y alta, se 
suplementaron en el callejón de descanso con la mezcla 98\ melaza 
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y 2\ urea, además recibieron a libertad agua y una mezcla mineral 
rica en fosf6ro. Los resultados de producción de carne se 
presentan en el cuadro 14. Se puede observar que la ganancia 
diaria promedio (GPD) para el testigo y la carga animal media fué 
ligeramente superior (l.092 y 1.029 kg/animal/d1a, 
respectivamente), comparada con la carga animal alta que promedió 
en GDP 0.952 kg por animal/dla. El incremento total por animal 
presentó la misma tendencia que la GDP siendo de 137.7; 128.5 y 
120. o kg para testigo, carga media y alta, respectivamente. La 
ganancia total por Ha lograda por el testigo fue 1, 377. o kg 
comparada con 1, 799.0 y 2, 160 kg para la carga media y alta 
respectivamente. La diferencia notable en la ganancia total/Ha a 
favor de la carga alta, se aprecia claramente al observar que 
este tratamiento produ)o 20.1\ más que la carga media y 56.9\ más 
que el testigo; además, el rendimiento en carne/Ha de la carga 
media fue: superior en 30, 6\ al del testigo. Los consumos de 
n.ielaza fueren de 5.3 y 5.8 kg/animal/d1a para los tratai.lientos 
carga animal media y alta, respectivamente. Al finalizar el 
periodo de pastoreo, los animales fuP..ron sacri!icados para 
evaluar las caracter1sticas de la carne, los resultados se 
presentan en el Cuadro 15, se observa que el rendi~iento en pie a 
canal fr1o fue muy similar para todos los tratamiento, y promedió 
56.9, 58.5 y 57.6\ para testigo, carga media y alta 
respectivamente. Del misn.o modo se comportó el rendimiento de 
carne magra, el cual fué de 54.2, 54.2 y 54.3\ para el testigo, 
carga media y alta, respectivacente. 

La evaluación final consideró las canales de todos los 
tratamientos clasificados en grado bueno. Oc estos resultados se 
pudo concluir que es posible aumentar la capacidad de carga por 
hectárea a 18 animales de un peso inicial de 280 kg, controlando 
el tiempo de pastoreo y suplementando melaza-urea al libre 
consumo. Los animales en pastoree de rye grass pueden consumir 
hasta 6 kg diarios de mcloza sin que prci:;enten signos de 
intoxicación aparente. cuando se utilizaron 18 becerrcs/Ha se 
incrementó en 80\ la capacidad de carga utilizada nortJalmente en 
la pradeta, logrando '..lna tuayor ptoducc.ión dt! ci:irne por 'JnidaJ de 
sup'>rt icie ( ~) . 

CUADRO 14. PROOUCC:ION DE CAR!lE (Kg) DF. ANIMALES EN PASTOREO 
RESTRINGIIJO DE RYE GRASS Y MJ::LAZA-UREA A LIBRE 
CONSUMO. 

TESTIGO CARGA MEDIA CARGA ALTA 

Carga animal 10 14 18 

Ganancia diaria promedio 
por anim3l 1.092 l. 019 0952 

Aumento total por animal 137.7 128.5 120.0 

Ganancia total por hectárea 1377 1799 2160 

Duración pastoreo: 126 d1as; peso promedio inicial: 281 Kg. 
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CUADRO lS. RE!lOIMIENTO Y GRADO DE CU\SIF!CACION DE L.!>S CANALES DE 
ANIMALES EN PASTOREO RESTRINGIDO DE R\'E GRASS \' 
MELAZA-UREA A LIBRE CONSUMO. 

TESTIGO CARGA MEDIA CARGA ALTA 

Peso en pi (Kc¡) 419,7 410.7 400.3 

Rendimiento en canal 
frio (\) J./ 56.9 58.5 57.6 

Rendimiento de carne 
magra (\) V 54.2 54.2 54,3 

Grado de clasif icaci6n buena buena buena 

J./ Peso canal fr1o entre peso de catanza X 100. 

2/ Tabla para determinación de rendimiento para carne magra. 

Otro importante experimer1to realizado por los investigadores 
del Centro d~ Investigaciones Pecuarias del Estado de Sonora es, 
una comparación del ensilado, heno y esquilmos agrlcolas como 
amortiguadores en praderas de rye qrass cuya justif icaci6n es 
ccmpensar los cambios en la produccí6n d~ forr3je de la pradera. 
Los investigadores recomiendan combinar el rye grass con 
cualquier esquilmo agricola adicionado de melaza y urea. Ade~As 
la idea de utilizar los henos cozno amortiguadores en praderas 
irrigadas, ha dado lugar la utilización de forrajes de temporal, 
sembrados en áreas acondicionadas para utilizar la maquinaria 
adecuada en su cosecha, con estos forrajes es i"actible esperar 
una mejor respuesta animal, y a la vez, econ6~ica, en comparación 
a la lograda con los esquilmos agrícolas que son de muy baja 
calidad, o con las ensilados, los cuáles contienen mucha humedad 
lo que pudiera limit~u" su consumo. f.l trabajo se desarrolló de 
octubre de 1983 a mayo de 1984. La superficie utilizada fué de 
4.2 Ha dividida en 6 praderas. Los trataQientos fueron distinto 
tipo de amortiguador corno ~iguc: cajilla de algodón, ensilado dQ 
sorgo, tasol de sorgo, ~eno de pasto berrnuda, her.o de pasto 
buffel y el testigo (sin amortiguador). A todos los 
amortiguadores se les adicionó el 24 \ de melaza y el l \ de 
urea en base secn. Se utiliz6 el sisterna de pastoreo rotacional 
con 5 potreros permitiéndosele a cada un9 7 rjias de utilización y 
ia dias de descanso. La carga animal fué de 10 becerros de 236 Kc¡ 
por Ha en el testigo y de 18 en los lotes con amortiguador; en 
estos tratamientos se controló el tiempo de pastoreo entre 5 y 6 
horas diarias (en la mañana)~ Los resultados se muestran en el 
cuadro 16. 
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CUADRO 16. GANANCIA DE PESO EN PRADERAS DE RYE GRASS CON 
DIFERENTE TIPO DE AMORTIGUADOR. 

Testigo 
cajilla de algod6n 
Ensilado de sorgo 
Taaol de sorgo 
Heno de bermuda 
Heno de buf!el 

CONSUMO AMORTI
GUADOR/ANIMAL 

(Kg) 

0.83 
1.07 
1.00 
1.16 
0.95 

GA!IANCIA DIARIA 
PROMEDIO/AllIMAL 

(Kg) 

0.847 
0.687 
0.479 
0.612 
0.583 
0.733 

capacidad de carga: testigo 10 novillos/Ha, 
amortiguador 18 nov./Ha 

ouraci6n pastoreo: 100 d1as. 
Peso promedio inicial: 236.8 Kg. 

GANANCIA 
TOTAL 
{Kg) 

047 
1236 
862 
1102 
1050 
1320 

En 100 dlas de pastoreo se encontró que la mejor ganancia 
individual correspondió al grupo testigo, el r.uAl promedió 0.847 
Kg/ani:nal/d1a. En cuanto a los grupos donde se ::;uplement6 
amo~tiguador, se observó una ganancia &uperior au el trata~iento 
con heno de buffel y ligeraraer.te inferiol." para cajilla de 
algodón, tasol de sorgo y heno de berrnuda, con promedios de 
o.7JJ, 0.687, n.612 y O.SBJ Kg por anirnal/dla, respectivamente. 
La ganancia más baja se presentó en el tratamien~o con ensilado 
de sorgo (0.479 Kg). 

En relación a ganancia total por Ha, la r.iayor tué para el 
tratamiento heno ele buffel (1320 Kg) y la r.iás baja para el 
testigo y el ensilado de sorgo.El incremento en producción de 
carne por Ha con heno de buffel, en relación al testigo, fué de 
55.8 \, Respecto a la ganancia individual, el consumo diario de 
amortiguador/animal fué muy similar par<\ los tratamientos con 
ensilado de sorgo, tasol de sorgo, heno ber1nuda y heno de buffel 
y promedió l.045 Kg; el m~" bajo correspondió a la cajilla de 
~19od6n con O.BlO Kg/animal/Cla~ En estudios anteriores 
realizad~s en el mismo centro, los consuLlos de amortiguador 
obtenidos fueran superiores a los 2 Kg; sin embargo, debido a la 
tardanza en la entrada da los animales 3 la pradera, se tuvo una 
buena disponibilidad de forraje/ animal, lo cual en un momento 
dado restringió el consumo de amortiguador. ( 14), 

Los datos de producción de forraje en cada. tratamiento se 
muestran en el cuadro 17. El rendimiento de forraje seco/ha no 
mostró gran variación en los tratamientos testigo, heno de 
bernuda y heno de buffel y promedió 11.2 Ton de materia seca/ha. 
Rendimientos ligeramente inferiores fueron obtenidos en los 
tratamientos de cajilla de algodón y tasol de sorgo (10.6 y 10.53 
ton) y el menor rendimiento fue para ensilado de sorgo ( 9. 9 2 
ton), siendo esta la razón de que en este tratamiento se 
obtuvieran las más bajas qanancias de peso individual. 
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CUADRO 17. PRODUCCION DE FORRAJE VERDE 'i SECO. (Ton/ha) DEL R'iE 
GRASS EN LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS. 

TRATAMIE!ITO 

Testigo 
Cajilla de alg0<.l6n 
Ensilaje de sorgo 
Tasol de sorgo 
Heno de bermuda 
Heno de buffel 

PRODUCCION DE FORRAJE 
VERDE SECO 

50.6 
53.0 
51. 2 
56.0 
54.B 
55.6 

11. 29 
10.66 

9.92 
10.53 
ll. 04 
ll.27 

Resultados similares fueron encontrados en otro experimento 
cuando se utilizaron cono aoortiquadores la paja de trigo y el 
ensilado de sorgo forrajero. En este estudio la ganancia diaria 
promedio fue de 0.620 y 0.503 Kg por animal/dia para la paja y el 
ensil~do respectivd~ente (14). 

De lo anterior::if2nt~ expuE'!sto, se concluye que tanto los 
es4'.lil~o::; coco los h11.?nos, ya sean de riego o tet".poral, pueden ser 
utilizados coco ar.ortiguadores en praderas de rye grass, l(> cual 
puede pen:iitir casi el doble de la carga animal conver.cional (10 
becerros/ha), ader:As de que se aproveches al n.Axu::io el forraje 
disooníble. 

· En la costa de Sor.o:a en una región localizada a 70 Km al 
poniente de la Ciudad de Herr:l.osillo, cuya precipitación t:ledia 
anual oscila entre 200 y 290 r.i::, se establecieron praderas 
irrigadas de ballico anual en cinco predios diferentes, propiedad 
de un nú::ero igu"!.l de Sociedades de Producción Rural, con el 
objetivo de evaluar su productividad ante diferente carga anir.-.al, 
tipo de gar.ado y siste~a d~ alí~entación (suplecento), obteniendo 
los resultados que se indi::an en los Cuadros 18, 19, 20, 21 y 22. 
Estos trabajos f:Jeron st:pervizados por el autor de esta tesis y 
se publican por prioera vez aqul. 

Cada pr~dio se dividió en cinco ~otreros y Uil pasillo de 
descC\nso para el ganado, equipado con coI:Jedero, bebedero y 
~aladercs, ~n una distribu~i6n q~e resulto ser la más econ6~ic~ y 
cuyo -ji seña se cuestra en la Figura 2. La sienbr:a del ballico o 
rye grass anual st! efectu6 ::on una der.sidad de 50 Kg de 
semilla/Ha y al hacerla se utilizó una fertilizaci~n inicial de 
100 Kg de U/Ha y 65 Kg de P/Ha. Postcriornente, después de cada 
pastcreo se aplicaron 60 Kg de U/Ha. La frecuencia de los riegos 
fué de 14 dias aproxi~adacente y después de cada pastor¿o, para 
el adecuado aprovechar.iento de los nutrientes, !Üguiendo las 
recomendaciones indicadas por Aguayo ~el· (2). 

Coco se puede apreciar {Cuadros 18.19.20,21 y 22), en las 
770 Ha se produjeron en total 10290 becerros, con un promedio de 
producción de carne por anit:1al de .808 Kg/dla. En tres de las 
Sociedades de Producción Rural se incrementó la carga animal por 
Ha disminuyendo la ganacia de peso (GDP) individual, sin embargo, 
la ganancia total por hectArea aumentó ~B t y en otros hasta el 
76 % para carga media y alta respectivamente. Para lograr lo 
anterior se empleó el método de "poner y sacar" lo que permitió 
~antener una carga animal adecuada. 
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Los anicales fueron pesados cada 28 dias al tertiino del 
pastoreo, en los 5 potreros en rotación y asi se reinició el 
segundo pastoreo hasta completar 5 o 6 rotacion~s. 

CUADRO 18, GANA!ICIA DE PESO POR HECTAREA EN PRADERAS DE R'iE GRASS 
O BALLICO ITALIANO, t.11 LA SOCIEDAD DE PRODUCCIOll RURAL 
PLAN DE A'il\LA, SONORA •• (Valencia,C.L.) 

CONCEPTOS 

cantidad de becerros 
Cantidad de hectáreas 
Fecha de la siembra 
Fecha de iniciación del pastoreo 
D1as transcurridos al primer pastoreo 
D1as totales de pastoreo 
Fecha del pastoreo final 
ca~ga promedio animal por Ha 
Kg de peso por becer=o 
Kg de peso vivo por Ha 
Kg a'J:cento ae peso promedio diario 
Producción Kg de carne por Ha 
Producción de carne por 200 Ha 

BALLICO ITALIANO O 
RYE GRASS 

2000 
200 

lO-noviembre-1975 
27-enero-1976 

78 
115 

9-mayo-1976 
10 
180 
1800 
o. 711 
Bl7.65 
163,530 Kg 

•Inedito. Resultados de la investigación personal del autor. 

CUADRO 19. GA!IANC!A DE PESO POR llECTAREA Ell PRADERAS DE RYE GRASS 
O BALLICO ITALIANO, Ell LA SOCIEDAD DE PRODUCCIOll RURAL 
HAXIMILIAllO R. LOPEZ, SOllORA. (Valencia,C.L.) 

CONCEPTOS 

C3ntidad de becerrcs 
Cantidad de hectáreas 
Fecha de la sie~bra 
Fecha de iniciación del pastoreo 
01as t~anscurridos al pricer pastoreo 
D1as total~s de pastoreo 
Fecha del pastoreo final 
carga promedio animal por Ha 
Kg de peso por becerro 
Kg de peso vivo por Ha 
Kg aumento de peso promedio diario 
Producción Kg de carne por Ha 
Producción de carne por 200 Ha 
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BALLICO I1'ALIANO O 
RYE GRASS 

1800 
180 

1S··noviembre-1975 
2-cnero-1976 

76 
118 

25-mayo-1976 
10 
170 
1700 
0,820 
967.00 
174,168 Kg 



CUADRO 20. GANANCIA DE PESO POR HECTAREA EN PRADERAS DE RYE GRASS 
O BALLICO ITALIAJID, EN LA SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL 
LOS CEP.ES, SONORA.• (Valencia,c.L.) 

CONCEPTOS 

Cantidad de becerros 
Cantidad de hectAreas 
Fecha de la siembra 
Fecha de iniciación del pastoeo 
Dias transcurridos al primer pastoreo 
01as totales de pastoreo 
Fecha del pastoreo final 
Carga promedio animal por Ha 
Kg de peso por becerro 
Kg de peso vivo por Ha 
Rg aumento d~ pc~o promedio diario 
rroduccl6n Kg de carne por Ha 
Producción de carne por 200 Ha 

BALLICO ITALIANO O 
RYE GRASS 

2250 
150 

lO-noviembre-1975 
30-enero-1976 

81 
106 

15-mayo-1976 
15 
205 
3075 
0.878 

l,396.00 
209,403 Kg 

*Be utiliz6 como amortiguador paja de trigo 75 \, melaza 24·%, 
urea l %, y ~e proporcionó a libre consumo. 

CUADRO 21. GANANCIA DE PESO POR HECTAREA EN PRADERAS DE RYE GRASS 
O BALLICO ITALIANO, EN LA SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL 
LOS ANGELES, SONORA .• (Valencia,C.L.) 

CONCEPTOS 

Cantidad de becerros 
cantidad de hectáreas 
Fecha de la siembra 
Fecha de iniciación del pasturdo 
D1as trdnscurridos ~l primer pastoreo 
D1as totales de pastoreo 
Fecha del pastoreo final 
Carga promedio animal por Ha 
Kg da peso por becerro 
Kg de peso vivo por Ha 
Kg aumento de peso promedio diario 
Producción de carne por 140 Ha 

BALLICO ITALIANO O 
RYE GRASS 

2240 
140 

5-noviemhre-1975 
24-enero-1976 

80 
112 

16-mayo-1976 
18 
150 
2700 
0.852 

240468.48 

* En estas praderas también se utilizó carga de becerros alta, 
permaneciendo de 5 a 6 horas pastoreando y el resto del tiempo en 
callej6n de descanso donde recibieron a libre consumo el 
amortiguador indicado en el cuadro 20. 
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CUADRO NO. 22. GANANCIA DE PESO POR HECTAREA EN PRADERAS DE RYE 
GRASS O BALLICO ITALIANO EN LA SOCIEDAD DE 
PRODUCCION RURAL EL BURA, SONORA.• (Valencia,c.L.) 

CONCEPTO 

Cantidad de becerros 
cantidad de hectAreas 
Fecha de siembra 
Fecha iniciaci6n de pastoreo 

BALLICO ITALIANO 
O RYE GRASS 

2000 

D!ae transcurridos al primer pastoreo 
Fecha del pastoreo final 

100 
12-nov-1975 
JO-enero-1976 
79 
15-mayo 

Olas totales de pastoreo 
Carga animal promedio por Ha 
Xg de peso por becerros 
Kg de pesu vivo por Ha 
Consumo diario de amortiguador Kg 
Kg ftUmer.to promedio diario 
Producción Kg de carne en 100 Ha 

106 
20 
190 
3600 
3.5 
0.783 
165,996 :1g 

* Par~ éste trahajo se utilizaron becerros jóvenes de diferentes 
razas: Hereford, Angus, Charbray, cruzas con CebO., santa 
Gertrudis, etc. con un peso promedio inicial de 18 o Kg. El 
amortiguador f1Jé el mismo señalado en el cuadro 20. 

Antes de que se introdujeran los becerros a las praderas, se 
realizaron las siguientes prácticas de prevención y manejo: 
desparasitaci6n interna y externa, vitaminación, aplicación de la 
prueba de tuberculina (la cuál es necesaria para poder exportar), 
descornado (con lo cuál se evitan heridas innecesarias), marcaje 
el ganado para su debida identificación, asegurarlos para 
prevenir pérdidas económicas, vacunación contra las enfermedades 
propias de la regi6n. 
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ANALISIS D E LA I N F O R K A C Í O N, 

La principal diferencia encontrada respecto a las especies 
de ballicos recomendadas, es precisamente el tie.mpo que se busca 
que permanezca la pradera en función al fin zootécnico. Las hay 
perennes o bianuales principalmente las variedades Ariki Y 
Aubade~ Además, se ha encon~rado la manera de doblar el número de 
cromosomas por lo que actualr.iente se cuenta con variedades 
tetraploides (Westerwold Tetraploide Holandés y Westerwold 
Tetraploide Americano) y algunos hibridos como el Tetralite, que 
en general exhiben mayor vigor de las plántulas y un desarrollo 
sobresaliente, con hojas anchas y obscuras, suculentas con una 
aceptabilidad por el ganado excelente, producción extremadamente 
alta (80-113 Ton forraje verde por hectárea) y buena recuperación 
después del corte. Los tetraploides presentan una mayor cantidad 
de limbos que supera aún a la del L.9...li!J..m E!Lltiflorum en un 19,6 % 
y menor Cñntidad de tallos 19.6 % (en relación al total). Además, 
el porcentaje de materia seca en limbos y tallos es de 15. J ':l 
lJ. J porcicntc, rcspect.i vamente, por lo que presentan ventajas 
pdra satisf~czr las necesidades del ~an3do ya que los nutrimentos 
presentes en la materia seca son ~ás abundante$ y disponibles si 
están en los tejidos de !os limbos. 

Aunque la siembra puede ~fectuarse en cualquier ipoca del 
año, se recomienda en primavera iniciarla cuando se presentan 
temperaturas máximas de 2Jll e, seguidas de un verano fresco y 
húmedo. Otros investigadores señalan que e.s mejor sembr'tr en 
otoño en climas con inviernos suaves, pues se establece un ~ejor 
control de mal~zas y los ballicos tienen que competir menos por 
los nutrientes del suelo. 

En relación a la fertilización se señala que los ballico 
incrementan su producción cuando se fertiliza con N,P y K, sobre 
todo cuando el pH del suelo está entre 6 y 7. En la siembra 
aunque probablemente hasta un 50 \: de lo que se aplica puede 
llegar a lixiviarse, debido ~ que las plántulas no eztán en toda 
la capacidad metabólica, es convaniente garantizar que dispondrán 
de suficiente cantidad de nutrientes. Para ello se re~omiendan so 
Kg N/lia, genera!me::nte ce KIJ P/Ha y una menor cantidad (de acuerdo 
~ análisi~ p~evios de su contenido en el GUelc), de fertilizantes 
potásicos cuyo poder residual normalmente dura J - 5 anos. 

Para incrementar la producci6n de forraje la principal 
respuesta se ha encontrado hacia el nitrógeno recomendandose 
aplic3.ciones de 60 - 75 Kg H/Ha después de cada corte. Mayores 
dosis no incrementan las prcducciones de los tejidos más 
nutritivos. 

En función a los mejores rangos de temperat1.1ra dia/noche 
sobre la producción y calidad de los ballicos, se encontró que 
resisten bien (aunque no por periodos muy largos} a las heladas, 
y cuando en el nivel superior la te~peratura rebasó el rango 
Jl/25Q e respectivamente, la producción del ballico disminuyó 
r6pidamente. 

En lo referente a la capacidad de carga, se encontró que 
ésta puede muy bien ser 10 becerros de 180 Kg de peso vivo por 
hectArea, pudiéndose aumentar hasta lB animales del mismo peso 
cuando se utilizan complementos (cocúnmente llamados 
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amortiquadores) como: esquilmos agr!colas u otras fuentes de 
forraje como henos, tazoles, etc. y una m~jor fuente de energ1a y 
protelna, principalmente se ha utilizado una mezcla de melaza (24 
- 25 \) y urea (l \) a la que en ocasiones le afiaden sal y 
premezcla de minerales (1.02 %), los cuáles pueden proporcionarse 
junto con el 75 \ de esquilmo o tazo!, o proporcionarse en 
saladeros y melazaderos. Mezclar todos los componentes del 
amortiguador al parecer es más provechoso debido a que incrementa 
el consumo del animal y por ende la producción. 

Uno de los sistemas de pastoreo más recomendable para 
aprovechar eficientemente a los ballicos es el rotacional, 
incluyendo un pasillo de descanso entre los potreros, para que el 
ganado no permanezca todo el dla dentro de la pradera, se 
desperdicie menos la mat.eria seca disponible y se proporcione 
fácilmente al ganado el cor.iplemento o amortiguetdor, con lo que 
aumenta el nürnero de animales por hectárea. 

Ccn éste sist¿ma de pastoreo se encontró que dá opción a un 
óptimo aprovechamlent:o del forrdje disponible y que !o5 becerros 
tengan una ganancia de peso aceptable, par3. post.eriorcente 
finalizarlos, ya sea en pradera~ con la utilización de 
suplementos energéticos, o bien en corral con dieta tipo engorda. 

Con ést:e estudio !'8 obtuvieron resultados positivos, como 
son el aprovechar en forma intt:grada 1"5 empresas ganaderas 'l 
agrlcolas para resolver el problema del sobre pastoreo de los 
potreros que se explotan en forma extensiva, con el 
establecimiento de praderas irrigadas de rye grass. Lográndose 
con éste sistema desocupar los agostaderos do becerros que están 
compitiendo por los pastos y aguajes con el pie de cria. 
Permitiendo además alimentar en una forma más tecnificada a los 
becerros que van a ser explotados obteniéndose precios del 
mercado internacional. Como se dijo anteriormente durante todo el 
perlado de pastoreo el método empleado de "poner y sacar 11 

permitió un aprovechC\mlento óptimo de la pradera constituyendo 
una bu~na alternativa para crecer y finalizar anirn~les 
postdestete ade~ás de que cvmpiten con los cultivos tradicionales 
de la región. Los becerros que pastorearon en pradera~ de rye 
g1ass obtuvieron ganancias en algunos casos superiores a O. 850 
Kg/animal/dia la cual, se reduce en 23.5 \ e.l utilizar 
alimentación complementaria (amortiguador) y la utilización de 
amortiguadores permite duplicar la carga animal incrementando la 
ganancia total de carne/Ha e11 51. 6 \. 

La información obtenida en las Sociedades de Producción 
Rural ~nteriormente mencionadas no se ha publicado, y forma parte 
de los resultados que durante la actividad profesional en la 
S.A.R.H. obtuvo el autor de éste estudio recapitulativo, por lo 
que cualquier dato es responsabilidad del mismo, y se presenta 
porque contiene información valiosa que ha sido corroborada por 
otros investigadores en condiciones similares (2,14). 
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