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Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la composición química y rendimiento 

de producción del pasto Maralfalfa en época de secas. Las muestras del pasto se obtuvieron 

a los 60, 90 y 120 días de 10 sitios diferentes. Se midió rendimiento de materia seca, 

proteína cruda (PC), humedad, cenizas y fibra, Los datos se analizaron con un diseño de 

bloques completos al azar, prueba de Tukey (P<0.05). Las variables morfológicas fueron 

mayores a los 120 días. Al aumentar el tiempo de rebrote disminuyó la cantidad de proteína 

cruda y aumentando la cantidad de paredes celulares (FDN). A los 60 días la PC fue de 

11.80% y la producción de materia seca de 17.060 Ton/ha. Se concluye que Pennisetum 

purpureum posee un valor nutritivo superior que la mayoría de los pastos tropicales. 

Palabras clave: Composición química, pasto Maralfalfa, producción de biomasa. 

Abstract 

The objetive of the present study was to evaluate the chemical composition and forage yield 

of maralfalfa grass in dry season. The grass simples were obtained at 60, 90 and 120 d from 

10 different sites. The dry matter, crude protein (CP), ash, and fiber content was 

determined. The data were analyzed with a random full block desing, Tukey test (P<0.05). 

The morphological values were greater at 120 d. As the regrown time increased, the amount 

of rude protein increased and the cell walls decreased. At 60 d the CP value was 11.8 % and 

the dry matter production was 17.060 tons/ha. It was concluded that the Pennisetum 

purpureum has a higer nutritional value than most tropical grasses and. 

Keywords: Chemical composition, Maralfalfa grass, biomass production. 
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Introducción  

 En México, la región tropical comprende aproximadamente 56 millones de 

hectáreas (28 % del territorio nacional). El 75 % de dicha superficie se dedica a la 

ganadería, constituida en un 50% de agostaderos y praderas nativas, 25% de praderas 

inducidas y el resto son praderas introducidas. Sin embargo, el índice de productividad de 

carne y leche de los países tropicales es bajo, con valores de 35 y 16% respectivamente. 

Esta baja productividad, aunada a la competitiva producción que actualmente existe en el 

sector agropecuario, obliga a los productores a realizar un uso eficiente de los recursos 

naturales que poseen (Calzada et al. (2014). Lo anterior implica incrementar la producción 

y rentabilidad de dichos sistemas por unidad de área, por medio del aumento de la 

productividad, acción conocida como intensificación del proceso productivo (Correa, 

(2006). Los investigadores y especialistas en nutrición animal siempre están buscando 

alternativas y mejorando esta fuente de alimentación, así es como en base a cruzamientos, 

de diferentes especies, tanto gramíneas como leguminosas se obtuvo el llamado pasto 

Maralfalfa (Guamanquispe, 2012). El cual se originó de acuerdo con Clavero y Razz, 

(2009) de la cruza entre Pennisetum purpuerum y Pennisetum glaucu. 

La Maralfalfa es una gramínea que se adapta desde el nivel del mar hasta los 3000 

msnm. Según la época del año, el suelo y factores ambientales, puede contener alrededor de 

16% de proteína cruda, siendo un pasto que se puede ofrecer a grandes y pequeños 

rumiantes. Además, se puede henificar o ensilar para maximizar la producción de carne o 

leche, siendo éste como una alternativa en la alimentación animal (Sosa et al. 2006). 

La calidad nutricional del pasto Maralfalfa varía con la edad de corte (López-

Astilleros et al. 2020), lo que implica la necesidad de incrementar la información para el 

óptimo manejo de este forraje. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la composición 

química y producción de forraje del Pennisetum purpureum en época de secas. 

 Revisión bibliográfica (Marco teórico) 

Las gramíneas comprenden aproximadamente 75% del material vegetativo forrajero 

del mundo, con más 700 géneros de estas, divididos en más de 10,000 especies, de las 

cuales 25 están clasificadas de zonas templadas, nueve de zona tropical y seis mixtas 
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(Citalán et al. 2012). A la fecha, no existe una investigación certera del origen del pasto 

Maralfalfa, Correa, (2006) reporta que se desarrolló a partir del pasto elefante (Pennisetum 

purpureum), gramalote (Paspalum fasciculatum), la alfalfa Peruana (Medicago sativa), una 

grama nativa (Paspalum macrophylum) y el pasto Brasilero (Phalarisarun dinacea). En la 

ganadería tropical la Maralfalfa se maneja principalmente como forraje picado, henificado 

o ensilado (Moreno, 2013). Así mismo, se ha demostrado en diversos estudios, que es una 

excelente alternativa como gramínea de corte, lo que garantiza la oferta y producción de 

forraje verde todo el año (Ramírez y Pérez, 2008; Murillo et al. 2015),  puede ser una buena 

alternativa para la alimentación de los bovinos lecheros, ya que se ha demostrado un alto 

rendimiento, alto contenido de nutrientes, además de ser resistente a la sequía y alternativa 

para su ensilaje, el tiempo promedio de corte es cada 60 días, con un promedio de 13 a 18 

% de proteína,  dependiendo de la edad del corte (INIFAP-CIRPAS, 2014; Uvidia et al. 

2014), por su alto contenido en carbohidratos con rápida fermentación de aproximadamente 

del 12%, además que facilita la fermentación de microorganismos, los que favorece un 

ensilado de calidad siendo de buena palatabilidad por los herbívoros (Urdaneta y Borges, 

2011). 

Metodología 

El trabajo se llevó a cabo en el Sistema de producción de alimentos para consumo 

animal de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, localizada en el municipio de Compostela, Nayarit, ubicada en el 

Km 3.5 carretera Compostela-Chapalilla a 880 msnm, con clima semicálido-húmedo, con 

precipitación pluvial de 1,000 mm, temperatura media anual de 22ºC (INIFAP, 2020). El 

experimento se realizó en la época de secas, en los meses de marzo, abril y mayo. En una 

superficie de 2,500 m2, con tres pasos de rastra, con una distancia de 90 cm entre surcos, se 

colocaron trozos de material vegetativo (cañas) de pasto Maralfalfa en forma continua a 

una profundidad de 25 cm y cubriendo con una capa de suelo de 3 a 4 cm en forma 

mecánica, con una cultivadora. La densidad de siembra fue de tres toneladas por hectárea 

(dos plantas/m lineal). Se obtuvieron muestras aleatorias a los 60, 90 y 120 días de 10 sitios 

en cada periodo, siendo cada sitio de un metro lineal. En cada estado de madurez del pasto 

se midió número de nudos, número de hojas, altura al último nudo (cm), altura a la punta de 

la hoja (cm), toneladas/hectárea en base húmeda y seca.  
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Para el análisis de químico del pasto se consideró una muestra compuesta de los 10 

sitios muestreados, de cada uno de los períodos (estado de madurez), las muestras fueron 

pesadas y molidas en un molino de martillo para sus análisis posteriores. 

Los análisis realizados fueron: proteína cruda (PC) por el método de Kjeldahl 

(Nx6.25) (método 955.04), humedad (método 930.04), y Cenizas (C) (por calcinación a 

550°C) (método 930.05), de acuerdo con los métodos establecidos por la A.O.A.C. (1990). 

Las fracciones de fibra se analizaron de acuerdo con el método de Goering y Van Soest 

(1970), los análisis se hicieron por triplicado. A los datos de las variables se les realizó un 

análisis de varianza con un diseño de bloques completos al azar con el paquete estadístico 

SAS (2002) y la diferencia entre medias se realizó con la prueba de Tukey (P≤0.05). 

 

Resultados y Discusión  

En la Tabla 1 se presentan los datos de las medias y desviación estándar de las 

variables morfológicas: número de nudos, número de hojas, altura de planta y 

toneladas/hectárea de materia fresca y seca de Maralfalfa a diferentes tiempos de corte 

durante época de secas. 

Tabla1.  

Variables morfológicas y rendimiento de forraje del pasto Maralfalfa a diferentes tiempos 

de corte con sistema de riego. 

Días de 

corte 

Número 

de nudos 

Número 

de hojas 

Altura al 

último nudo 

(cm) 

Altura a la 

punta de la 

hoja (cm) 

Materia 

fresca 

(t/ha)  

materia 

seca 

(t/ha)  
60 3.8b  1.8 8.6b  1.7 78c  30 176b  22 86.4c  20 17.1c  2 

90 9.3a  1.5 11.7a  2.0 151b  23 194ab  21 111.0b  10 22.7b  1 

120 9.7a  2.9 12.8a  3.3 192a  25 209a  27 138.5a  20 33.5a  2 

a b c 
Letras diferentes entre hileras indican diferencias significativas (P<0.05). 

Las variables MS, MO, FND y FAD fueron mayores a los 120 días de corte con 

respecto a los 60 días, el porcentaje de PC, humedad y cenizas, disminuyó 

significativamente con respecto a los día corte de la Maralfalfa (Tabla 2), lo cual coincide 

con Clavero y Razz (2009), quiénes evaluaron el valor nutritivo del pasto Maralfalfa a las 

3, 6 y 9 semanas, aunque los valores de PC mencionados por esos autores fueron menores a 

los de este trabajo siendo de 14.8, 10.8 y 7.8% respectivamente, porque el pasto del 

presente estudio obtuvo mayor cantidad de agua. Por su parte Correa (2006) encontró 

valores superiores de PC a los 56 y 105 días de rebrote, los cuales fueron de 22 y 12% 
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respectivamente y menores a los de este trabajo en paredes celulares. Valores similares 

obtuvo González (2015) al reportar 14.03% de PC en ensilado de Maralfalfa a los 84 días 

de corte. 

Tabla 2.  

Composición química del pasto Maralfalfa en la época de secas en tres periodos de corte. 
Días de 

corte 

PC 

(%) 

Humedad 

(%) 

MS 

(%) 

Cenizas 

(%) 

MO 

(%) 

FND 

(%) 

FAD 

(%) 
60 11.8a  1 80.3a  1.8 19.7b  1.7 11.3a  1.2 88.7b  1.6 69.7b  1.98 48.7c  1.8 

90 7.9b  1 79.6a  1.4 20.4b  1.6 10.9a  1.6 89.1b  1.5 76.2a  2.17 54.7b  1.6 

120 5.8c  1 75.8b  1.5 24.2a  1.8 8.4b  1.4 91.6a  1.4 77.9a  2.45 58.3a  1.3 

a b c 
Letras diferentes entre hileras indican diferencias significativas (P≤0.05). 

PC = proteína cruda; MS = materia seca; MO = materia orgánica; FND = fibra neutro 

detergente; FAD = fibra ácido detergente. 

 

Al tratarse de un pasto de alto rendimiento, la Maralfalfa permite incrementar la 

producción de biomasa por hectárea; a los 90 días la cantidad de materia seca incrementó 

5.617 ton/ha con relación a los 60 días de rebrote y a los 120 días la cantidad de biomasa se 

incrementó casi el doble respecto a los 60 días, sin embargo, la calidad nutricional 

disminuyó significativamente porque el contenido de PC a los 60 días fue dos veces mayor 

que a los 120 días. Por lo tanto, bajo estas condiciones, sería preferible realizar dos cortes a 

los 60 días que un corte a los 120 para obtener la misma cantidad de materia seca (34 t) 

pero más kilogramos de proteína cruda (2 ton de PC/ha en base seca) y menos cantidad de 

fracciones de fibra (Tabla 3).  

Tabla 3. 

Producción (media y desviación estándar) de PC, MO, FDN y FDA de Maralfalfa en época 

de secas en tres periodos de corte. 

Días de corte 

 60 90 120 

PC1 2,013a  210 1,791a  198 1,955a  206 

MO1 
15,132c  320 20,203b  332 30,650a  317 

FND1 11,882c  184 17,269b  159 26,068a  187 

FAD1 
8,303c  138 12,398b  163 19,525a  126 

a b c 
Letras diferentes entre columnas indican diferencias significativas (P<0.05) 

kg ha-1 en materia seca (MS). 

PC = proteína cruda; MO = materia orgánica; FND = fibra neutro detergente; FAD = fibra 

ácido detergente. 
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En este sentido el adecuado manejo del pasto, involucra aspectos tales como la edad 

de rebrote, la cual está íntimamente ligada a la relación hoja:tallo, la cual disminuye porque 

la cantidad de tallo y material muerto incrementa y disminuye la cantidad de hoja (Calzada-

Marín et al. 2014) los que se caracterizan por ser altos en fibra y proteína, respectivamente.  

Buelvas, (2009) analizó el pasto maralfalfa a los 40, 50 60 y 70 días de corte, reportando 

que la fibra neutro detergente (FDN) y la fibra ácido detergente (FDA) aumentaron con la 

madurez de la planta, existiendo valores de 65.52% y 38.65%, 67.97% y 41.90%, 68.85% y 

43.32%, 70.77% y 45.79% a los 40, 50, 60 y 70 días respectivamente, siendo valores 

similares al del presente trabajo. El alto contenido de FDN de la Maralfalfa y otros forrajes 

tropicales como la tithonia diversifolia se relaciona de forma negativa con la digestibilidad 

de pequeños rumiantes (Loya-Olguín et al. 2020).  

El número de hojas aumentó 36% entre los 60 y 90 y 9% entre los 90 y 120 días 

después del corte mientras que la altura al último nudo aumentó 94 y 27% entre los 60 y 90 

días entre los 90 y 120 d, respectivamente; lo que indica que la disminución de crecimiento 

de las hojas es mayor que la de los tallos por lo que el aumento en el rendimiento con la 

edad de corte se debe principalmente a los tallos. Lo anterior coincide con Calzada et al., 

(2014) quienes observaron que la biomasa foliar disminuyó con la altura de la planta. Por lo 

tanto, existe una relación negativa y positiva entre la morfología y la calidad y cantidad, 

respectivamente.  

De acuerdo a este trabajo, la edad de corte influye en el valor nutritivo y 

rendimiento de la Maralfalfa, pero otros factores como fertilización, altitud, suelo y 

pastoreo también pueden influir. Es importante realizar un programa de fertilización de los 

pastos tropicales, previamente realizar un análisis del suelo, que garantice la calidad 

nutritiva del forraje, así como la permanencia del cultivo, esto se debe de realizar 

preferentemente al inicio de la temporada de lluvias (Correa, 2006).  

Ruiz (2016), al tener una frecuencia de corte del pasto Maralfalfa a los 30, 45 y 60 

días, obtuvo un rendimiento de forraje verde de 34.05, 65.12 y 70.31 ton/ha 

respectivamente, y 12.38, 10.69 y 6.66% de PC. INIFAP-CIRPAS (2014), reportan que la 

Maralfalfa es un pasto de gran adaptabilidad, ya que se desarrolla perfectamente desde el 

nivel del mar hasta los 3,000 m de altitud, aunque después de los 2,200 m su desarrollo es 

más lento. Se han reportado rendimientos desde las 40 ton hasta las 210 ton/ha con un 
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rango del 13% al 18% de proteína dependiendo de la edad al corte, por lo tanto, mientras 

más adulto el pasto produce mayor rendimiento (volumen), aunque disminuye el contenido 

de proteína. El tiempo promedio de corte es cada dos meses (70-105 días dependiendo de la 

estación del año y la región).  

Cerdas-Ramírez, (2015) reportó que a los 49 día de corte del pasto Maralfalfa tiene 

un rendimiento de 17.60 toneladas de materia seca/hectárea, siendo similar a lo encontrado 

en los 60 días de corte del presente trabajo, y 156 kg de PC/ha, siendo menor al del presente 

trabajo.  Gómez-Gurrola et al. (2015) reporta que en la época de lluvias el pasto Maralfalfa 

a los 30, 60, 90 y 120 días, tiene un porcentaje de PC de 16.31, 13.89, 9.97 y 6.21, y una 

producción de PC de 1432, 1989, 2987 y 2205 kg/ha en base seca, siendo superior a los del 

presente trabajo. Ventura et al. (2017) reportó que en Cd. Isla, Veracruz a 65 msnm, una 

producción de pasto Maralfalfa de 8.2,14.5, 18, 20.2, 18.7, 28.5 Ton MS/ha a los 30, 60, 

90, 120, 150 y 180 días de corte respectivamente. Chiquini-Medina, et al. (2019) aplicó 150 

y 200 kg de urea/ha en Maralfalfa establecida en el estado de Campeche, realizando corte a 

los 60 y 90 días, reportando un porcentaje de PC de 10.25 y 11.38% respectivamente, 

siendo a los 60 días similar al presente trabajo. Rubio, (2017) reporta que en la época de 

lluvias a los 60, 90 y 120 días de corte, la Maralfalfa tiene 11.91, 11.73 y 8.70% de cenizas 

respectivamente, siendo similar al presente trabajo. 

Conclusiones 

El Pennisetum sp. posee un valor nutritivo superior al observado en la mayoría de 

los pastos tropicales; así mismo la madurez de la planta afectó negativamente la 

composición química y el rendimiento de la Maralfalfa. Por lo que, bajo las condiciones del 

presente experimento, se puede recomendar la cosecha a los 60 días de crecimiento con la 

finalidad de optimizar su valor nutritivo y productividad. 
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