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Resumen 
 

Se evaluó la defoliación en el recambio de tejido de Brachiaria humidicola CIAT 6133 mediante 

cortes a 9, 12 y 15 cm de altura, cosechada a 3, 4 y 5 y 5, 6 y 7 semanas en lluvias y nortes, 

respectivamente. Cada siete días se midió: tasa de aparición de hojas (TAH), tasa de elongación 

foliar (TEF), tasa de senescencia foliar (TSF) y crecimiento neto foliar (CNF) y la densidad de 

tallos (DT) cada mes. En lluvias, la mayor TAH fue de 0.097 hojas tallo-1 día-1 con cortes a 15 cm, 

cada tres semanas, en nortes 0.044 hojas tallo-1 día-1 con cortes a 9 cm y 0.047 hojas tallo-1 día-1 

cada siete semanas. Las mayores TEF y CNF ocurrieron con cortes a 15 cm; en lluvias de 1.85 y 

1.81, y en nortes de 0.53 y 0.45 cm tallo-1 día-1, respectivamente. En lluvias las mayores TEF 

ocurrieron en la semana dos del rebrote (1.8 cm tallo-1 día-1), mientras que en nortes fue en la 

semana tres de rebrote (0.45, 0.5 y 0.46 cm tallo-1 día-1). La TSF se incrementó de la semana cuatro 

en adelante en ambas épocas. La DT fue máxima a tres y cuatro semanas en lluvias y nortes, a 

cinco y seis semanas. El mayor crecimiento foliar ocurrió en cortes a 15 cm de altura a las tres 

semanas del rebrote, independientemente del intervalo entre cortes y época del año y la mayor 

densidad de tallos a tres y cuatro semanas en lluvias y cinco y seis semanas en nortes. 
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Introducción 
 

El género Brachiaria (Trin.) Griseb. (syn. Urochloa P. Beauv.), se ha expandido rápidamente en 

las áreas tropicales de México, sustituyendo a los utilizados tradicionalmente ‘Guinea’ 

[Megathyrsus maximus (Jacq.) B. K. Simon & S. W. L. Jacobs], ‘Pangola’ (Digitaria decumbens 

Stent.) y ‘Estrella Africana’ (Cynodon nlemfuensis Vanderyst) (Cruz et al., 2011). Una de las 

especies de este género con mayor aceptación, es el pasto Isleño (B. humidicola CIAT 6133), 

debido a su alta producción de forraje y semilla, buena adaptación a terrenos inundados y suelos 

ácidos, tolerancia a la mosca pinta y resistencia al pastoreo (Enríquez et al., 2011). 

 

La mayoría de los pastizales en México se utilizan para el pastoreo de ganado, lo que ocasiona la 

defoliación de los pastos, que posteriormente experimentan un recambio de tejido al desarrollar 

hojas y tallos nuevos. El recambio de tejido, determinado mediante un análisis del crecimiento en 

las hojas y tallo, asociado con la población de tallos, es útil para entender la respuesta de las plantas 

al manejo de la defoliación (Menezes et al., 2003). 

 

La unidad básica de producción de forraje en una pradera es el tallo, que está constituido por una 

cadena de fitómeros (unidades de nudo, entrenudo, hoja y yema axilar) en diferente etapa de 

desarrollo. Cada fitómero, después de su formación en el meristemo apical, tiene un ciclo de vida, 

envejece, muere y es reemplazado por fitómeros nuevos. 

 

Las yemas axilares del fitómero pueden desarrollar un tallo nuevo, llamado tallo hijo, que 

reemplaza a los tallos muertos, debido al continuo reemplazo, la población de tallos de una pradera 

puede mantenerse estable (Carlassare y Karsten, 2003). La tasa de reemplazo y senescencia de 

tallos depende de las condiciones ambientales, del manejo de la pradera y de la densidad de tallos 

(Hirata y Pakiding, 2004). 

 

El ciclo de crecimiento de las hojas consiste en periodo de extensión activa seguido de la 

maduración, senescencia y muerte a menos que éstas sean cortadas o pastoreadas (Hodgson, 1990). 

La relación entre la elongación, envejecimiento y senescencia de las hojas es esencial para 

mantener la productividad de una pradera (Bircham y Hodgson, 1983; Lemaire et al., 2009). El 

elemento del clima que más influye en la tasa de aparición y elongación de hojas es la temperatura. 

 

Cuando ésta se incrementa, la tasa de aparición y elongación de hojas aumenta (Berone et al., 

2007), resultando en un crecimiento más rápido de las hojas durante la primavera y verano, que en 

el otoño e invierno (McKenzie et al., 1999). La temperatura óptima de crecimiento de los pastos 

tropicales es de alrededor de 30 °C y a temperaturas inferiores de los 15 a 17 °C, el crecimiento se 

restringe y puede detenerse (Da Silva et al., 2008). 

 

La frecuencia e intensidad de defoliación afectan la tasa de producción de nuevo tejido (Lemaire 

et al., 2009) y la morfología de la planta (Lemaire, 2001), ya que ésta tiene que reajustar su 

metabolismo para la formación de hojas nuevas (Da Silva et al., 2015). 

 

El principal efecto de la defoliación es la disminución de la longitud de las láminas de las hojas 

(Duru y Ducrocq, 2000a; Duru y Ducrocq 2000b) cuando el índice de área foliar es menor a 1, el 

rebrote depende de las reservas de carbohidratos y proteínas que la planta asigna a los meristemos 
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del tallo para la formación de área foliar nueva (Richards, 1993; Lemaire, 2001). La tasa de 

aparición de hojas se afecta negativamente con la intensidad de defoliación; cuando se remueven 

todas las hojas de un tallo, la tasa de aparición de hojas se reduce de 15 a 20% (Davies, 1974).  

 

Por su parte, el tamaño del tallo y la tasa de elongación de las hojas se incrementan con 

defoliaciones ligeras (Lemaire, 2001; Berone et al., 2007) y la senescencia en las hojas aumenta al 

ampliarse el intervalo entre las defoliaciones (Menezes et al., 2003). En las regiones costeras del 

Golfo de México, a través del año se presentan fluctuaciones de la temperatura, precipitación 

pluvial y radiación solar, elementos del clima que están fuertemente asociados con el crecimiento 

de los pastos. Estas variaciones dan origen a tres épocas en el año: lluvias, nortes y seca. 

 

 En lluvias (junio a noviembre), la temperatura y precipitación pluvial son altas; en nortes (octubre 

a febrero), hay alta nubosidad y las temperaturas son bajas, y en la época seca (febrero a mayo), 

las temperaturas son altas y hay escasez de lluvia. Lo anterior, ocasiona una marcada estacionalidad 

en la producción de forraje, correspondiendo de 65 a 70% a la época de lluvias, de 13 a 21% a la 

de nortes y de 8 a 14% a la época seca (Martínez et al., 2008).  

 

No hay información sobre el efecto estacional de diferentes prácticas de manejo en el recambio de 

tejido del pasto B. humidicola CIAT 6133, en la región tropical de la vertiente del Golfo de México, 

por lo que, el objetivo fue evaluar el efecto de tres intensidades y tres frecuencias de corte en el 

recambio de tejido de este pasto, durante las épocas de lluvias y nortes, en Isla, Veracruz. 

 

Materiales y métodos 
 

Localización y descripción del sitio experimental 

 

El experimento se condujo en una pradera de B. humidicola CIAT 6133 cv. Isleño, establecida en 

1988 y sometida a diferentes manejos, en el Sitio Experimental Papaloapan del INIFAP, ubicado 

en el km, 66 de la carretera Cd. Alemán-Sayula, en el municipio de Isla, Veracruz, a 18º 06’ de 

latitud norte, 95º 32’ de longitud oeste y 65 m de altitud. 

 

El clima de la región es Aw0 (García, 1988), el más seco de los cálidos subhúmedos, con lluvias 

en verano, precipitación anual promedio de 1 000 mm y temperatura media anual de 25.7 °C. El 

suelo es Acrisol órtico de textura franco arenosa, con pH de 4.0 a 4.7, pobre en materia orgánica, 

nitrógeno, calcio y potasio, y con un contenido de medio a alto de fósforo y magnesio (Enríquez y 

Romero, 1999). 

 

Tratamientos y diseño experimental 

 

Se evaluaron nueve tratamientos, resultantes de la combinación de tres alturas de corte: 9, 12 y 15 

cm con respecto al nivel del suelo, y tres intervalos de corte: tres, cuatro y cinco semanas en la 

época de lluvias y cinco, seis y siete semanas en la época de nortes. Los tratamientos se 

distribuyeron aleatoriamente, mediante un diseño de bloques al azar con arreglo factorial 3 x 3, con 

tres repeticiones. Las unidades experimentales midieron 2 m de largo x 1.5 m de ancho (3 m2). Los 

bloques se ubicaron en forma perpendicular a la pendiente del terreno. 
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Los cortes se realizaron manualmente con cuchillo. El experimento se condujo del 30 de mayo de 

2004 al 15 de marzo de 2005, durante las épocas de lluvias y nortes. Durante el periodo de 

conducción del experimento no se aplicaron fertilizantes ni plaguicidas a la pradera y su desarrollo 

fue exclusivamente bajo condiciones de temporal. Los datos de temperatura y precipitación pluvial 

mensuales del periodo de evaluación se obtuvieron de la estación meteorológica del Sitio 

Experimental Papaloapan del INIFAP. 

 

Variables evaluadas 
 

Tasa de aparición de hojas (TAH) 

 

En cada parcela experimental se trazó un transecto de 1 m en el cual se seleccionaron cinco tallos de 

manera aleatoria, aproximadamente cada 20 cm, se marcó la segunda hoja madura presente en cada 

tallo con pintura de color blanco, después de realizar el corte correspondiente. El día anterior al 

siguiente corte se contaron las hojas nuevas presentes en cada tallo. La TAH (hojas tallo-1 día-1) se 

obtuvo al dividir el número de hojas aparecidas entre el número de días de cada intervalo de corte. 
 
Crecimiento de hojas 
 
La elongación, senescencia y crecimiento neto foliar se determinaron conforme a la metodología 
de Bircham y Hodgson (1983). A mediados de la estación de lluvias y nortes se trazó un transecto 
de 1 m, en el cual se seleccionaron aleatoriamente cinco tallos cada 20 cm, los cuales se 
identificaron con anillos de plástico al día siguiente del corte. Se midió la longitud de la lámina 
verde de cada hoja, desde la lígula hasta el ápice en hojas verdes y hasta la base del tejido clorótico 
en hojas en proceso de senescencia, en el caso de hojas inmaduras, la longitud fue desde el ápice 
de la hoja hasta la base de la hoja previa. 
 
Estas determinaciones se hicieron cada semana hasta un día antes del siguiente corte, con una regla 
graduada en milímetros. Debido a que sólo se registró la lámina verde, la senescencia se obtuvo de 
manera indirecta por la diferencia de las longitudes de las hojas senescentes en mediciones 
sucesivas. La tasa de elongación foliar (TEF) se determinó por la diferencia entre la longitud final 
(LF) y la longitud inicial (LI) de las hojas en expansión, dividida entre el número de días de entre 
mediciones (ND): TE = (LF - LI)/ND. 
 
La tasa de senescencia (TSF) se determinó por la diferencia entre la longitud inicial (LIHM) y la 
longitud final (LFHM) de las hojas maduras, dividida por el número de días entre mediciones (ND): 
TSF= (LIHM - LFHM)/ND. El crecimiento neto foliar (CNF) se calculó como la diferencia entre 
la tasa de elongación foliar (TEF) y la tasa de senescencia foliar (TSF): CNF= TEF - TSF. 
 
Densidad de tallos 
 
Al inicio del estudio (30 de mayo), se colocó un cilindro de pvc de 20 cm diámetro y 5 cm de altura 
en cada parcela. Todos los tallos dentro del área de cada cilindro fueron marcados y contados 
inmediatamente después de que se asignaron los tratamientos en las parcelas; para esto, se 
utilizaron anillos de plástico de color azul de 0.5 cm de diámetro y 1 cm de longitud. Cada cuatro 
semanas se realizaron conteos del número de tallos vivos y muertos, los tallos nuevos se marcaron 
con un color diferente en cada evaluación. Con los datos individuales de cada círculo se calculó la 
cantidad de tallos por metro cuadrado. 
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Análisis estadístico 

 

A cada variable en estudio se le aplicó un análisis de varianza usando PROC GLM de SAS, y 

prueba de medias de Tukey (Steel et al., 1997; SAS Institute, 2002). Los datos de aparición de 

hojas se analizaron por época del año, El análisis de los datos de crecimiento de hojas se hizo por 

estación en arreglo de parcelas divididas, donde la parcela grande fueron los tratamientos y la 

parcela chica las semanas. La variable de densidad de tallos se analizó por mes. 

 

Resultados y discusión 
 

Características climáticas durante el periodo experimental 

 

En la estación de lluvias la precipitación pluvial fue de 1 134 mm y la temperatura media de 27.7 

°C, mientras que, en la época de nortes, la precipitación pluvial fue de 201 mm y temperatura media 

de 23 °C (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Distribución de la precipitación pluvial y temperatura durante el periodo de estudio (mayo 

2004 a marzo de 2005) en el Sitio Experimental Papaloapan, Isla, Veracruz. 

 

Tasa de aparición de hojas 

 

La TAH fue afectada por la estación del año, así como por la altura y el intervalo de corte (p≤ 0.05). 

La TAH fue 2.3 veces mayor en la época de lluvias que en la de nortes (Cuadro 1), esta diferencia 

es similar a las reportadas en el pasto Bahía (Paspalum notatum) (Hirata y Pakiding, 2004) entre 

el verano e invierno.  

 

La diferencia se debe a que la temperatura es menor en el invierno que en el verano, siendo uno de 

los elementos del clima que más afecta la TAH, aunque también, pueden tener efecto el fotoperiodo 

y la radiación solar (Duru y Ducrocq, 2000a; Duru y Ducrocq, 2000b).  
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Cuadro 1. Tasa de aparición de hojas (hojas tallo-1 día-1) en Brachiaria humidicola CIAT 6133 a 

diferentes alturas de corte en las épocas de lluvias y nortes. 

Época 
Altura de corte (cm) 

9 12 15 Promedio 

Lluvias 0.09 b 0.09 b 0.097 a 0.092 A 

Nortes 0.044 a 0.04 ab 0.037 b 0.04 B 

Literales minúsculas comparan medias en fila, literales mayúsculas comparan medias en la misma columna, diferente 

literal indica diferencias significativas (p≤ 0.05) por la prueba de Tukey. 

 

La TAH tuvo una respuesta diferente a la altura de corte entre épocas del año, en lluvias se observó 

mayor TAH al cosechar a 15 cm de altura, y en nortes, con cortes a 9 cm. El efecto del intervalo 

de cortes en la TAH también fue diferente entre épocas (Cuadro 2) en lluvias, la TAH fue mayor 

en cortes a tres y cuatro semanas, mientras que, en nortes, la mayor TAH ocurrió en el intervalo de 

cortes a siete semanas, que fueron 25 y 27% superior a los intervalos de cinco y seis semanas.  

 
Cuadro 2. Tasa de aparición de hojas (hojas tallo-1 día-1) en las épocas de lluvias y nortes a 

diferentes intervalos de corte (IC) en Brachiaria humidicola CIAT 6133. 

IC (semanas) Lluvias  IC (semanas) Nortes 

3 0.097 a  5 0.037 b 

4 0.095 a  6 0.037 b 

5 0.084 b  7 0.047 a 

Promedio 0.092  Promedio 0.04 

Literales comparan medias en la misma columna, diferente literal indica diferencias significativas (p≤ 0.05) por la 

prueba de Tukey. 

 

Los resultados en la TAH encontrados en este estudio son diferentes a los reportados en pasto 

Guinea, por Montagner et al. (2012), quienes no encontraron efecto de la altura de defoliación sobre 

la tasa de aparición de hojas, pero sí de la estación del año, esto se debe a que no hubo una 

competencia intensa por luz entre tallos, debido que las defoliaciones se hicieron al 95% de 

intercepción de luz. Además de la cantidad y calidad de luz, la TAH se favorece con la 

disponibilidad de fotosintatos en la planta (Davies, 1974), los cuales están relacionados con el índice 

de área foliar, la mayor TAH se alcanzó con cortes a 15 cm en la época de lluvias, que probablemente 

favorece la formación del área foliar y mayor síntesis de fotosintatos en la planta (Cuadro 3). 

 
Cuadro 3. Recambio de tejido del pasto Brachiaria humidicola CIAT 6133 en las épocas de lluvias 

y nortes a diferentes alturas de corte. 

Época 
Altura de corte (cm) 

9 12 15 Promedio 

Tasa de elongación (cm tallo-1 día-1) 

Lluvias 1.34 b 1.35 b 1.85 a 1.51 A 

Nortes 0.37 b 0.35 b 0.53 a 0.42 B 

Tasa de senescencia (cm tallo-1 día-1) 

Lluvias 0.036 a 0.036 a 0.042 a 0.038 A 

Nortes 0.064 a 0.048 a 0.073 a 0.062 B 
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Época 
Altura de corte (cm) 

9 12 15 Promedio 

Crecimiento neto (cm tallo-1 día-1) 

Lluvias 1.3 b 1.32 b 1.81 a 1.47 A 

Nortes 0.31 b 0.31 b 0.46 a 0.36 B 

Literales minúsculas comparan medias en filas, literales mayúsculas comparan medias en la misma columna, diferente 

literal indica diferencias significativas (p≤ 0.05) por la prueba de Tukey. 

 

En la época de nortes, la TAH se incrementó al disminuir la altura de corte, contrario a lo sucedido 

en la estación de lluvias; esta respuesta diferente de la planta se debe a que en la época de nortes, 

el crecimiento del pasto fue muy lento debido a la disminución de la temperatura (Figura 1) y la 

competencia por luz no ocurre, siendo la longitud del pseudo-tallo (tubo formado por las vainas de 

las hojas), lo que influye en la TAH: a mayor longitud del pseudo-tallo, las hojas demoran más en 

surgir arriba de la hoja anterior (Duru y Ducrocq, 2000a). La disminución de la TAH al aumentarse 

el intervalo de corte, en la época de lluvias en B. humidicola CIAT 6133 se explica por el hecho de 

que al crecer la planta, la cantidad y calidad de luz que llega a su parte inferior, disminuye causando 

la elongación del pseudo-tallo, ya que la hoja en formación tiene que recorrer una mayor distancia, 

y tardan más tiempo en emerger, resultando en un aumento en el tiempo de crecimiento de cada 

hoja (Duru y Ducrocq, 2000a; Duru y Ducrocq, 2000b; Lemaire, 2001; Anasenko et al., 2006).  

 

En la época de nortes, debido al poco crecimiento, no se presenta la elongación del tallo al aumentar 

el intervalo de corte, siendo otro factor el que modificó la TAH, muy probablemente la reserva de 

carbohidratos estructurales; para entender mejor esta respuesta y determinar el intervalo de cortes 

más adecuado, se requiere realizar más estudios en este pasto. 

 

Crecimiento de hojas 

 

La época del año y la altura de corte afectaron (p≤ 0.05) la tasa de elongación foliar (TEF) y el 

crecimiento neto foliar (CNF) (Cuadro 3). La tasa de senescencia foliar (TSF) sólo fue afectada 

(p≤ 0.05) por el intervalo de corte (Cuadro 4). En la época de lluvias, la TEF y el CNF fueron de 

1.51 y 1.47 cm tallo-1 día-1 y en la de nortes, de 0.42 y 0.36 cm tallo-1 día-1, respectivamente. Por 

otra parte, la mayor TEF y CNF se obtuvo de cortes a 15 cm de altura en ambas épocas del año. 

 

En la época de lluvias, la TEF con cortes a 15 cm de altura del forraje residual fue superior a la 

TEF con cortes a 9 y 12 cm, 8 y 37%, respectivamente. En el CNF, las diferencias fueron similares 

(Cuadro 3). En la época de nortes, la TEF con cortes a 15 cm de altura fue 43 y 50% mayor a las 

obtenidas a 9 y 12 cm a su vez, el CNF de 15 cm fue superior 50% al CNF obtenido a las alturas 

de 9 y 12 cm. La TSF se incrementó al aumentarse el intervalo de cortes (Cuadro 4). 

 
Cuadro 4. Recambio de tejido del pasto Brachiaria humidicola CIAT 6133 en las épocas de lluvias 

y nortes a diferentes intervalos de corte (IC). 

IC (Semanas) Lluvias IC (Semanas) Nortes 

Tasa de elongación (cm tallo-1 día-1) 

3 1.66 a 5 0.41 a 

4 1.61 a 6 0.44 a 

5 1.35 a 7 0.41 a 
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IC (Semanas) Lluvias IC (Semanas) Nortes 

Tasa de senescencia (cm tallo-1 día-1) 

3 0.009 b 5 0.048 a 

4 0.044 ab 6 0.05 a 

5 0.051 a 7 0.082 b 

Crecimiento neto (cm tallo-1 día-1) 

3 1.65 a 5 0.37 a 

4 1.57 a 6 0.39 a 

5 1.29 a 7 0.33 a 

Literales comparan medias en la misma columna, diferente literal indica diferencias significativas (p≤ 0.05) por la 

prueba de Tukey.  

 

Las mayores TEF y CNF se presentaron en la época de lluvias, éstas superaron en 360 y 410% a 

las obtenidas en la época de nortes, resultados similares fueron reportados por Ramírez et al. 

(2010), quienes indican que la tasa de crecimiento neto foliar fue 144% mayor en la época de 

lluvias en comparación con la de sequía. Estas diferencias se deben a que en la época de lluvias se 

presentan condiciones favorables de humedad, fotoperiodo y temperatura para el crecimiento de 

las plantas, incrementándose las tasas de aparición y elongación de hojas (Lemaire, 2001; 

Anasenko et al., 2006).  

 

La TSF de la época de nortes fue 63% mayor a la de lluvias, por su parte, la mayor senescencia en 

la época de nortes probablemente se deba al efecto de las bajas temperaturas y viento, condiciones 

que prevalecen durante esta época. En ambas épocas, las mayores TEF y CNF con la altura de corte 

a 15 cm, se debe a que al incrementar la altura de corte queda mayor área foliar residual y 

carbohidratos solubles (Kim et al., 2001), lo que favorece mayor crecimiento de la planta, 

manifestándose en mayor tasa de elongación de las hojas. 

 

El incremento de la TEF con la mayor altura de corte también se explica por la morfología de las 

hojas: aquellas con mayor longitud de lámina foliar, tienen una TEF más acelerada que las de 

menor longitud (Durand et al., 1999; Brandão de Carvalho et al., 2013). Diversos estudios indican 

que la longitud de la lámina foliar se incrementa en plantas con pseudo tallo largo (Duru y Ducrocq, 

2000a; Duru y Ducrocq, 2000b; Lemaire, 2001), lo cual sucedió en los cortes a 15 cm de altura en 

ambas épocas del año, siendo más notoria la diferencia en el tamaño de hojas entre alturas de cortes, 

en la época de lluvias. 

 

El aumento en la TSF al incrementarse el intervalo de cortes en ambas épocas del año es congruente 

a lo reportado por Velasco-Zebadúa et al. (2005) en el pasto ballico perenne y a los resultados 

obtenidos en pasto Mombaza (Ramírez et al., 2009). Esto se debe a que, al incrementarse el 

intervalo de corte, las hojas maduran y aumenta la senescencia.  

 

La TEF, la TSF y el CNF, variaron significativamente (p≤ 0.05) con la semana de rebrote (Cuadro 

5). En lluvias, las mayores TEF y CN se presentaron en la semana 2 (1.8 y 1.78 cm tallo-1 día-1), la 

tasa de senescencia se incrementó en las semanas 4 y 5. En la época de nortes, las mayores TEF y 

CNF se registraron en las primeras tres semanas (0.453, 0.496 y 0.463 cm tallo-1 día-1) y 

disminuyeron al aumentar la edad del rebrote, la TSF fue mayor en las semanas 6 y 7, lo que 

coincide por lo indicado por Dias-Filho (2000) en el mismo pasto. 
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Cuadro 5. Recambio de tejido en Brachiaria humidicola CIAT 6133 por semana en las épocas de 

lluvias y nortes. 

Semana Tasa de elongación 
Tasa de senescencia 

(cm tallo-1 día-1) 
Crecimiento neto 

Lluvias 

1 1.55 b 0.01 c 1.54 b 

2 1.8 a 0.02 c 1.78 a 

3 1.55 b 0.02 c 1.53 b 

4 1.2 c 0.09 b 1.11 c 

5 1.04 c 0.13 a 0.91 d 

Nortes 

1 0.45 ab 0.01 c 0.44 a 

2 0.5 a 0.02 c 0.48 a 

3 0.46 a 0.02 c 0.44 a 

4 0.39 bc 0.07 c 0.32 b 

5 0.39 bc 0.08 bc 0.31 b 

6 0.33 cd 0.14 ab 0.19 c 

7 0.29 d 0.19 a 0.1 c 

Literales diferentes en la misma columna son estadísticamente diferentes (p≤ 0.05). 

 

Densidad de tallos 

 

La densidad de tallos no mostró cambios significativos por efecto de la altura de corte, ni por la 

interacción intervalo de corte con altura (p≥ 0.05), pero sí por la frecuencia de corte (p≤ 0.05) 

(Cuadro 6). En la época de lluvias (mayo a octubre), la población de tallos aumentó, llegando al 

máximo en el mes de octubre. En la época de nortes, la densidad de tallos disminuyó en noviembre 

y aumentó en los siguientes meses; la mayor densidad se obtuvo en marzo, independientemente de 

la frecuencia y altura de corte.  

 
Cuadro 6. Densidad de tallos (número m-2) mensual en Brachiaria humidicola CIAT 6133 a 

diferentes intervalos de corte. 

IC 

(semanas) 

Lluvias 2004 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

3 2 923 ab 3 166 b 3 323 a 3 326 a 3 436 a 4 274 a 

4 3 557 a 3 778 a 3 675 a 3 547 a 3 213 a 4 071 a 

5 2 279 b 2 392 c 2 851 b 2 665 b 2 991 a 3 340 b 

EE 306 228 182 256 259 261 

 Nortes 2004-2005 

 Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo  

5 3 833 a 4 185 a 4 617 a 5 339 a 5 695 a  

6 4 004 a 4 143 a 4 666 a 5 405 a 5 749 a  

7 3 059 b 3 255 b 3 573 b 4 134 b 4 452 b  

EE 266 298 356 432 479  

IC= intervalo de cortes. Literales diferentes en la misma columna son estadísticamente diferentes (p≤ 0.05). 
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En relación con el intervalo de corte, a excepción del mes de septiembre, se presentaron diferencias 

entre intervalos de corte, la menor densidad se presentó al cosechar cada 5 semanas en la época de 

lluvias y cada 7 semanas en la de nortes, y no hubo diferencias entre los cortes de 3 y 4 semanas 

en lluvias y 5 y 6 semanas en nortes. En pasto Panicum maximun cv. Mombaza, Ramírez et al. 

(2011) reportaron que, durante la época seca, la densidad de tallos en cortes a intervalos de 3 

semanas fue mayor en 26 y 42% que en cortes a 5 y 7 semanas. 

 

Estas diferencias se explican por el hecho de que, a mayores intervalos de corte, la altura de las 

plantas es mayor y se modifica la estructura de la pradera, se incrementa la competencia por luz 

durante el periodo de rebrote y el sombreado limita la luz que llega a las yemas inhibiendo su 

actividad y se reduce la formación de nuevos tallos. A su vez, los cortes frecuentes favorecen la 

cantidad y calidad de luz que penetra en la base del dosel, condiciones que promueven la activación 

de las yemas axilares localizadas en la base de los tallos remanentes, las cuales darán origen a 

nuevos tallos (Matthew et al., 2000; Lemaire, 2001).  

 

Conclusiones 
 

La tasa de aparición de hojas y el crecimiento neto foliar es mayor en la época de lluvias que en la 

de nortes. El mayor crecimiento neto foliar ocurre al cosechar a 15 cm de altura, 

independientemente de la época del año e intervalo de corte. La mayor tasa de elongación foliar 

ocurre en las tres primeras semanas de rebrote y la tasa de senescencia se incrementa en rebrotes 

de más de cuatro semanas en las épocas de lluvias y nortes. La tasa de senescencia foliar se 

incrementa al aumentar el intervalo de corte. La mayor tasa de senescencia ocurre a intervalos de 

corte de 5 semanas en la época de lluvias y 7 semanas en la de nortes. La población de tallos es 

menor cuando el forraje se cosecha a intervalos de 5 semanas en la época de lluvias y 7 semanas 

en la de nortes. 
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