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INTRODUCCION 

Esta revista de restimenes analfticos, que reemplaza ]a anterior 
conbinaci6n de tarjetas de restimenes y volhmenes acumulativos 
anuales, estA disefiada para proporcionar una gufa especializada de 
la litcratura sobre pastos tropicales, con la cual se diseminan los 
resultados de la investigaci6n y se registran las actividades relaciona
das con las diferentes especies de gram fneas y leguininosas tropicales. 

Los restimenes presentan informaci6n condensada sobre artfculos 
de revistas, folletos, informes mimeografiados, tesis, manuales y 
otros materiales convencionales y no convencionales, clasificados en 
grandes ,ireas terniticas y con fndices de aUtores y de materias para 
facilitar su consulta. 

Cuando se desee informaci6n retrospectiva y detallada sobre Lin 
tema especffico, el Centro de Documentaci6n del CIAT puede efec
tuar bdsquedas bibliogrd.ficas mecanizadas de toda su colecci6n de 
documentos. Como parte de este servicio, el usuario recibe los resi
nienes de los artfculos quc corresponden a su Airea de inters. El 
texto completo de cada artfculo procesado por el Centro de Docu
mentaci6n se puede obtener por medio del Servicio de Fotocopias. 

El Centro de Documentaci6n del CIAT tainbidn publica revistas 
de resfimenes analfticos sobre yuca (Manihot esculenta Crantz) y
frfjol (Phaseolus vulgaris L.). Otras publicacioneg dedicadas a man
tener a los usuarios informados sobre los avances de la investigaci6n 
en sus respectivos campos de investigaci6n son: Piiginas de Conte
nido, Yuca-Boletfn Informativo (Cassava Newsletter), Pastos Tropi
cales - Boletfn Informativo y Hojas de Frfjol. 
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NfimerO de acce
soodedocument° 

(paapedidos de 
fotocopias) 

ELEMENTOS DEL RESUMEN 

Ndmero consecutivo en
 
Aho de la revista (para uso de
 

publicaci6n fndices)
 

ADER.P. THOMAS, 0292 JE.; COSTA,dl-7235dcumeto DE; D.; FERGUSON, N.M.S.; CURADO,)----Autores 
T.F.C. 	 1981. Importancia de escolha de greas'para a producao de sementes)--Tituloorignal 
de forrageiras. (Importancia de la escogencia de -reas para la)- Tftulo en 
producci6n de semillas de forrajeris). \Revista Brasileira de Sementes espafiol 
3( 159-173. Port., Res. Port., Ingl., ,9 Refs., Ilus.,I 	 II 

Pdginas 	 Idioma el Idiomadel Notas Fuente 
documento resumen adicionales 

Stylosanthes capitata. S. hamata. Zornia latifolia. Andropogon s.
 
Brachiaria decu.bens. Serij-Ias. Producci6n de semillas. Distribuci6n - Descriptores
 
geogrfica. C-i-a. Temperatura. Precipitaci6n. Requerimientos edficos.
 
Floraci.. Cosecha. Brasil.
 

El potencial para el establecimiento de una explotaci6n especializada en
 
producci6n de semillas es considerable en Brasil. Para que los productores
 
de semillis logren 6xito en su empresa es necesario que :e establezcan en
 
regiones ideales. En esta regionalizaci6n se deben obser.-ir los factores
 
climiticos, ed~ficos, econ6micos y agron6micos. Como e.'emplo de la
 
importancia de este 5itimo factor en la escogencia de 5reas anropiadas se
 
presentan datos parciales de un expt. en el cual se examin6 e2 potencial
 
agron6mico para la producci6n de semillas forrajeras en las rectiones de
 
Planaltina (DF), Prudente de Morais y Felixlandia (MG). Se us iron los Resumen 
parimetros de producci6n de semillas puras, fenologla, presencia de plagas, 
enfermedades, malezas, y las especies Zornia latifolia CIAT 728, 
Stylosanthes hamata 621 y Brachiaria decumbens cv. Basilisk. Los resultados
 
parciales indicaron que la regi6n de Felixhandia es apropiada para la
 
producci6n de semillas de S. capitata y de Z. latifolia. Las 3 localidades
 
son apropiadas para la producci6n de semillas de B. decumbens, y las
 

de P. de Morais y Planaltina son ideales para la producci6n de
 
semillas de I gayanus. (Resumen del autor. Trad. por M.M.), 4
 

Compendiador Categorfa(s) 

Y/o traductor de materias 

Aregiones 




INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los ndimeros que aparecen debajo de cada autor o materia en los in
dices respectivos, corresponden al orden consecutivo de los resame
nes dentro de la revista; dicho nfmero estd ubicado en la parte 
superior de cada resumen. 

En la iltima revista del aflo se incluyen los fndices acumulativos 
anuales de autores y de materias. 

Indices de Autores 

Se utiliza para localizar los resdmenes cuando ya se conocen los 
autores personales o corporativos. Este indice incluye ios nombres 
de todos los autores o coautores citados en ]a publicaci6n, ordena
dos alfabdticamente. 

Indice de Materias 

Este indice presenta una lista alfab~tica de descriptores utilizados en 
la investigaci6n de los pastos tropicales, muchos de los cuales estdn 
combinados con otros descriptores para permitir la identificaci6n de 
temas mds especfficos: 

ANDROPOGON
 
ANDRUPOGON GAYANUS
 
0309 0312
 
COmPaSiCiON QUIMICA
 

%!353 
OIST.AIBCI'N GEUGRAFICA
 

0292?
 
ESTARLE I MIL:.NTO
 

0257 0268 0322 0338 3353
 
MANEJU DE PRADERAS
 

C257 U168 036 C322 0330 03j8 
MAfERIA SECA
 

n251 u.?6d
 

PERSISTENCjA
 
0262 0322
 

PRAUERAS HIX1'AS 
022d 062 0264 0268 0322 0330 
0338 0346 0353
 

-- PRODUCCION DE SE2ILLAS 
0251 U276 J2F1 0286 09( 

TASA DE CARGA 

J330 J353
 

V 



DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

Los usuarios que deseen obtener el texto completo de los documen
tos citados en las revistas de restimenes pueden solicitarlos en foto
copia a la siguiente direcci6n: 

CIAT - Unidad de Cormunicaciones e Informaci6n 
Servicio de Fotocopias 
Apartado Areo 6713 
Cali, Colombia 

Los pedidos deben indicar el nimero de acceso del documento (parte 
superior izquierda de cada referencia) y no el namero consecutivo. 

Costo de fotocopias. 	 US$0.10 6 $Col.4.oo por pigina para Colombia 
US$0.20 por pdgina para el exterior 

Se requiere pago anticipado, en una de las siguientes formas: 

1. 	Cheque en US$: A nombre del CIAT, girado contra un banco internacional de Estados
 

Unidos.
 

2. 	 Cheque en $ Col.: A nombre del CIAT, agregando el valor de la comisi6n bancaria. 

3. 	 Giro postal o bancario: A nombre del CIAT, anotando claramente sus datos. 

4. 	 Cupones CIAT: En unidades de US$ I y fracciones de US$0.10, se pueden adquirir en
 
CIAT - Biblioteca (personalmente o por correo).
 

5. 	Cupones AGRINTER: Disponibles en moneda local en las bibliotecas agrfcolas naciona-

Its o en las oficinas del Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura
 
(IICA) en todos los parses de Amdrica Latina y El Caribe.
 

6. 	 Cupones UNESCO: Se pueden adquirir en las oficinas de la UNESCO en todos los
 
pafses.
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AO BOTANICA, TAXONOMIA Y FITOGEOGRAFIA 

040l 
19369 CONCALEZ, D.A.; MENEZES, G.M. DE 1982. O capim-elefante. 

(Pennisetum porpureum). Zootecnia (Brasil) 20(4):229-259. Port., Res. 
Ingl., 84 Refs. 

Pennisetum purpureum. Cultivares. I)istrlbcl6n geogrfica. Slembra. Raices. 
Rendimiento. ateria seca. Producci6n de forraje. Palatabilidad. Altura de 
corte. Rebrote. CalIdad del forraje. lDigestibilidad. Contenido de 
minerales. Brasil. 

En el patrimonlo agrostol6gico tropical, el g~nero Pennisetilm sobresale por 
poseer algunas espectes para forraje, como P. clandestinum, especies para 
corte como 1P. purpureuim y especies para grano como P-. thyphoides. La 
especle de corte ms importante en las zonas tropicales es P. purpureum que 
abarca varios climas y extensas .5reas, y dispone adem"Is do hibridos 
interespecificos, ecotlpos, var. y cv. que anmentan considerablemente sU 
explotacl6n cono forraje tropical. Pocas especles forrajeras han sido tan 
estudladas en las zonas intertroptcales como P. purpureum, lo coal so 
justlifica. Actualmente so realiza uea revlsi6n doe los informes disponibles 
on este campo to investlgaci~n, ya que los Investigadores tienen mucho 
inter6s en la producc16n agrostol6gica. Para este estudto y su comprensi6n 
did. ctica, la rcvisi6n incluye algunos dates hist6ricos referentes a su 
rendimiento (MS y PC), difusi6n, t6cnicas do siembra, sistemas radicales, 
aspectos relativos a la labranza, bromatologia, componentes analtticos
qufmicos, fibra (fracciones y digestibilidad) y datos sobre el contenido 
mineral de los diferentes cv. (Resumes del autor. Trad. por I.B.) AO0 

0402 
!9149 GONZALEZ, Y.; GERARDO, J. 1982. Andropogon gayanus. Pastos y 

Forrajes 5(2):107-127. Esp., 46 Refs., lies. 

Andropog;on gavanus. Taxonomla. Cultivares. Florac16n. Producci6n de 
semtlla!;. )istribicl6n geogrfica. Slembra. Establecimiento. Rendtmsento. 
Materia seca. Fertilizantes. N. Valor nutritivo. Contenido do protenas.
Digestibilidad. Aumentos ie peso. Producci6n de carne. Cuba. 

Andropogon g es una gramlnea perenne, macollosa de porte alto, quo
alcanza altos rendimientos con tin valor nutritivo moderado y alta 
palatabilidad. Esta especle es originarla de Africa y file introducida on 
Cuba en la d6cadn del 60; es de faicil establecimiento; la siembra so piede
efectuar por semlla bot5nlca y vgtativa. En el primer caso se 
recomiendan 45 kg/lia (Ie semiie sill [imp lar al voleo o ol surcos a 1.2-2.5 
cm do profundidad; en el segundo caso coil trozos do maeol lI. Se adapta a 
una amplia gama de suelos, desde los ben drenados y de alta ferttlidad, 
hasta los pobres fie baja fertilidad, mostranlo poca exigencla de 1' y N. Es 
resistente a la sequin y muestra buenos rendimientos on este perlodo, con 
producciones basta de 17 t do MS/ha/afio. Se asocia bien con leguminosas 
rastreras y no rastreras. l~a ganancia animal en poblacl'es o on mezclas 
con leguminosas superan a las praderas nativas. La producci6n de semillas 
oscila entre 20 y 120 kg/ba/alo dependiendo de lis caracterfsticas de ]a 
zona, y aumentn con la fertilizaci6n iitrogenada. En general, esta planta 
posee tin valor nutritivo relativamente ba]o aunque tiene buena,
aceptabilidad y alto grado de itilizacinn, lograndose ganancias de pero 
anuales de 475 kg/lia con carga do 3-4 animales/lia en cultivo puro. Cuando 
so util iza con leguminosas puede alcanzar has t a 670 g/dTa con 2 
animales/ha. Se revisan datos taxonfmicos, de floracl6n, producci6n do 
semtllas, origen y distrtbui6n, lembra y establecimiento, caracterlsticas 



agron6micas, rendimiento y fertilizaci6n, valor nutritivo y producci6n de
 
carne. (Resumen del autor) AO
 

0403
 
19326 HERVE, A.M.B.; VALLS, J.F.M. 1980. 0 gencro Andropogon L.
 

(Gramineae) no Rio Grande do Sul. (El g~nero Andropogon en Rio Grande do
 
Sul). Anuario T~cnico do Instituto de Pesquisas Zootecnicas Francisco
 
Osorio 7:317-410. Port., Res. Port., lng]., 65 Refs., Ilus.
 

Andropogon. Distribuci6n geogr5fica. Mapas. Morfologla vegetal. Taxonomfa.
 
Brasil.
 

Se presenta una revisi6n de las entidades taxon6mias del gnero Andropogon
 
en Rio Grande do Sul, Brasil, In cual proporciona claves analiticas y
 
descripclones ilustradas para In diferenciaci6n do las especies locales del
 
g~nero, asl como para su diferenciaci6n de los dem5s g6neros del complejo:
 
Bothriochloa, Schizachyrium e Hypogynium. So encontraron 9 especies en el
 
Estado, 8 de Ins cuales se citaron anteriormente, y una in6dita para la
 
bibliograffa regional. No so confirm6 la ocurrencia de 3 especies adiciona
les citadas previamente. Se incluye adems una lista de las especies de
 
otros g*neros para este Estado bajo Andropogon, e informaciones sobre el
 
comportamiento en el campo y la distribuci6n geogr~fica de las especies de
 
Andropogon de ocurrencia confirmada on Rio Grande do Sul. (Resumen del
 
autor. Trad. por M.M.) AO0
 

0404
 
18687 KOECHLIN, .1. 1963. Paturages naturels et cultures fourrageres en
 

Afrique occidentale et centrale. (Praderas naturales y cultivos
 
forrajeros en Africa occidental y central). Paris, Institut d'Elevage et
 
de Medecine Veterinaire des Pays Tropicaux. 125p. Fr., 41 Refs.
 

Praderas naturales. Vegetaci6n. GramIneas. Leguminosas. Distribuci6n
 
geogr5fica. Sistemas do cultivo. Suelos. Manejo de praderas. Ecologla.
 
Africa.
 

Se presents tinrecuento fitosociol6gico per gr..pos ecol6gicos, on relaci6n 
con el relieve topografico, de las condiciones actuales y posib lidades de 
explotac16n futura de las praderas naturales, de los cultivos fo:.aJeros y 
de Is asociaci6n de la ganaderfa con la agricultura en 3 zonas del Africa 
occidental y central: Il, las fronteras pr6ximas al desierto del Sahara, 
tradicionamente n6madas, de plantas anuales, donde predominan los gfneros 
Arlstida y Cenchrus; 2) In regi6n sudanesa (donde predomina Andropogon) y 
3) In regi6n pr6xima a Guinea (donde predomina Hyparrhenia). Estas 2 
1timis zonas se caracterizan per la presencia de plantas vivaces, de porte 

alto y cori5ceas; on elas so practica la rotaci6n de cultivos. Se destacan 
los principales factores limitantes de Is ganaderla bovina en Africa 
intertropical: Is escasez d agua (zona 1) y los tipos de vegetaci6n. Se 
describe ia influencia do los factores naturales sobre los tipos do 
praderas, Is flora, el suele, el valor forrajero de las especies, la 
evoluci6n, degradaci6n y mejoramlento do las praderas, las politicas 
pastorales y los estudios oecesarios pars la explotaci6n de lo diversos 
pastes. Se destacan las diferenclas entre las zonas secas do vegetaci6n 
tipo estepn y las zonas do sabana. So enfatiza la colaboraci6n entre 
diversas entidades y Is dffusi6n do Investigaciones locales. Con base en 
distintos m6todos de estudio do ]as agrupaciones vegetales se define un 
programs tipo pars el estudlo do ]as praderas y los principales criterios 
que lo rigen. (Resumen per I.B.) AO0 



0405
 

19175 LAZIER. J.R. 1982. Key to species of Stylosanthes native to the
 

Caribbean. (Clave para especies de Stylosanthes nativas del Caribe).
 

Tropical Agriculture (Trinidad) 59(4):334-335. Ingl., Res. Ingi., I
 

Ref., Ilus.
 

Stylosanthes guianensis. S. hamata. S. viscosa. S. Ingrata. S. mexicana. S.
 

calcicola. Taxonomla. Aiatomla de in planta. Belice.
 

Se elabor6 una clave para especies de Stylosanthes nativas del Caribe, la 

cual enfatiza Ios caracteres vegetativos, para ayudar en la identificaci6n 

de plantas en la fase no reproductiva. (Resumen por Herbage Abstracts. 

Trad. por M.M.) AO0
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19147 MENENI)EZ, J. 1982. lIeguminosas silvestres de Cuba. 3. Regi6n
 

central y provincias de Ciego y Camaguey. Pastos y Forrajes 5(2): 
141-157. Esp., Res. Esp., Ing]., 14 Refs., tlus. 

Alysicarpus vaginalis. Calopogonium caeruleum. Centrosema pubescens.
 

Desmodlum spp. Macroptilium atropurpureum. Leucaena leticocephala. Galactia 

spp. l)istribuci6n geogrffica. Mapas. Suelos. Germoplasma. Cuba. 

Se efeccuC uha prospeccion, desde los 1lmites Camagiey-Tunas hasta Matan
zas, incluyenlo las provincias centrales y adenils el Este de Baracoa y la 

Sierra del Turquino, para recolectar leguminosas con caracterlsticas 

forrajeras. Las mueqtras se tomaron segiln cambio del paisaje cada 0.5-10 km 

y se efectuaron 136 paradas, m5s las observaciones continuas desde el 
velilculo. Se colectaron 76 muestras, obteniendo 27 g~neros, de los cuales 
14 se consideran de importancia para el tropico. Sobresalieron Desmodium 

scorpiurus entre los pastizales, D. adscendens entre arbustos y Centrosema 
pubescens en ia mayorla de loS suelos. Calopogonlum caerulcum en amplias 
zonas en los pastizales y 5reas marginales y Macroptilium atropurpureum en 

suelos ferraliticos rojos. En pequeias 5reas, sin sobresalir de la vegeta

c16n, se encontraron Alysicarpus, Galactia, Pueraria, Teramnus, 
Stylosanthes y Rhynchosia; en las mismas condiciones, pero sobresaliendo de 

ia vegetarian: Indigofera, Leucaena, Lysiloa y Zornia. Se observ6 que las 

condiciones edafoclimiticas influycron en la distribucl6n de ]as legumino
son. Se destacaron por su dlstribucl6n y habilldad asociativa como promiso
rias para estas zonas r. caeruleum, C. pubescens, M. atropurpureum y L. 
leucocephala. (Resumen del autor) AO0
 

0407
 

19306 MENENDEZ, J. 1982. Leguminosas silvestres de Cuba. 4. Regi6n
 
occidental e Isla de In Juventud. Pastos y ForraJes 5(3):?79-295. Esp., 

Res. Esp., Ing]., 16 Refs., flus.
 

Alysicarpus vaginalis. Calopogonium caeruleum. crosema pubescens.
 
Desmodium scorpiurus. Friosema crinitum. Galactia spiciformis. Indigofera
 

mucronata. Leucaena leucocepbala. MacroptIlium atropurpureum. Neonotonia 

wightii. Pueraria phaseololdes. Rhynchosia minima. Stylosanthes hamata.
 

Teramnus labialis. Zornia diphylla. Distribuci6n geogr5fica. Germoplasma.
 
Ecosistemas. Cuba.
 

Se efectu6 una prospecci6n en toda la regi6n occidental y en la Isla de la 

Juventud, Cuba, coo el fin de recolectar leguminosas con caracterlsticas 
forrajeras. Se tomaron 1as muestras segn cambio del paisaje cada 0.5-10 
km. Se realizaron 141 inspecciones, recolect5ndose 121 muestras, entre las 

cuales se dlferenciaron 29 g~neros y 61 especies. Por su importancia como 

3 



forrajeras para el tr6pico, sobresalieron 16 g6neros con 40 especies. Las 
especies mis importantes por su distribuci6n y abundancia fueron 
Alvsicarpus vaginal is, Calopogonium cacruleurm, Centijsema pubescens,
Desmodium spp. , Indlgofera mucronata, Leucaena leucocephala, Macroptilium 
atropurpureum y Pueraria phaseololdes, cada una en condiclones especIficas.
Se evidenci6 la influencla lel medlo en ]a distribuci6n de las leguminosas 
y s, puso de manifiesto lit convivencla en a7aclacones como una forma de 
adaptaci6n a las condiciones adversas del medio. So recomlendan estes 
resultados como base para to!; tralajos futuros relaclonados con las legumi
nosas forrajeras. (Resumen del autor) A0 

0408
 
19308 MENENIEZ, I. 1982. reramnus swartz. Pastos y Forrajes 5(3):251-263. 

lsp., 20 Refs., Ilus. 

Teramnus labialis. Taxonomfa. Morfologia vegetal. Oistrtbuci6n geogr, fica. 
Adaptaci6n. (.ltivares. 
Semilla. Establecimiento. Intcrvalo de corte.

Altura de corc. Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Rtndi
mlento. Materia seca. Valor nutritivo. Compatibilidad. Cuba. 

El g6nero Teramnus (Phaseoleae, P'haseotoldeae) es originario dc Am6rica 
Tropical y posee 6 especles quo se dtistribuyen en Cuba, Jamaica, laitf,
Brasil, Paraguay, Argentina y Colombia, pero no existe en Amrica Central. 
T. uncinatus es la especle mits difundida y en Cuba se comporta como anual;
sin embargo, en este pais Ii esrece mis abmndante en T. labialis cv. 
Semilla Clara, muy extendida en las provincias orientales, donde vegeta en
forma natural en ,1reas de pastoreo y marginales. Posee una excelente 
habil idod asoclativa con gramineas cespitosas como Dlgi taria decumbens,
Cynodon plectostachius, C. dactvlon y con macollosas como Panicum maximum 
cv. Likont, especle muy agresiva. Esta leguminosa tiene buena proporci6n
hoja-tallo, altn contenido de PC (20%) y es apetitosa para bovinos. E, 
persistente er, praderas mixtas bajo pastoreo y produce de 10-16 t de MS/ha/afio y hasta A0 kg do semllla/ha/a ,o. Sc revisa informaci6n relacionada con 
taxonomia, caracterfsticas agron6micas, origen, distribuci6n y adaptaci6n,
Ifneas promi:orias, caracteristicas de la semilla, establecimiento, fre
cuencia Y altura de corte, plagas y enfermedades, rendimiento y valor 
nutritivo. (Resumen por i, .) ANO 
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19110 MEYRAT N., A. 1975. Identificacl6n y descripci6n de algunas legumi

nosas presentes en pastizales del noreste de Chontales. Tesis ng.Agron.
Managua, Nicaragua, Fscuela Nacional de Agricultura y Ganaderfa. 184p. 
Esp., Res. Esp., 34 Ref:., Ilus. 

Mimosa pudica. Cassia. Aeschynomene americana. Caopogonium caeruleum. C.
 
mucunoides. Centrosema pubescens. C. virginianum. Clitoria rublginosa.

Crotalaria. IFesmodlum adscendens. D. axillare. 
 D. barbatum. D. canum. D.
 
scorplurus. 
 11. tortuosua. 1). triflorum. Galactia. Indigofera mucronata. 
Macroptil1lum atropurpureum. Rhynchosia minima. Scylosanthes guianensis.
Teramnus uncinatus. Morfologla vegetal. Distrtbuci6n geogr5fica, tojas. 
Tallos. Semilla. Taxonomia. Nicaragua. 

En un estudio reAllzado (e 26 (ie feb. al 19 d mayo de 1975, se recolecta
ron, identificaron ,, describieron las especies leguminosas encontradas en 
las praderas de ls municIpios (IeSanto Domingo, ta l.ibertad, San Pedro, 
Santo Tomiis y Villa Somoza, (let lepto. de Chontiles, Nicaragua. De todas 
las especies encontradas se selecclonaron muestras con tallos, hojas,
flores y frutos e Inmediatamente se pusieron a secar en prensas porttiles. 
Tambln se recolectaron muestras similares, qur. humedecidas se conservaron 
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en bolsas plisticas, para luego iacer medldas stc tallos, hojas, flores,
vainas y semillas. Se anotaron breves datos Cde las localtuladss como son: el 
tipo do pradera, ha inclinaci6n del terreno, el drennje, etc., y mis tarde 
se complementaron con datos proporcionados por Cntastro e Inventario de
Recursos Naturales. La Identificaci6n sie las espectes so realiz6 con las
claves do Standley y Stevermark, pero hi mayor parte comparando con ,as
muestras del herbario Paul G. Standley de la Escuela Agricola Panamericana 
en Honduras. Las plantas Identificadas se agruparos eon 15 7neros, 30 
especies y I var., de las cuales la suhfnmllia11mosceas contribuyr con 3 
especies: I en el g~nero Calllanra v 2 en Mimoqa. Ls Cesalplnacea; con 2 
especes do un solo genero, Cassia, y de Ilas apilionieeas so encontraron
25 especies y I var. distribuldas en 12 gnero;, las cuales se agruparon en
4 tribus. l~a tribu Phaseoleae aport6 13 espec tes: 3 en el g6nero
Calopogonlum, 2 en Centrosema, I en ("1itoria, I en ;alaetia, 3 en
Pliaseolus, 2 en Rhynchosia y I en Teramns. .a tribeHledysareae contrlbuy6
con 10 especles: 2 en el gCnero eschynomene, 7 en lesmod ium v I ell 
Stylosanthes. En Dlesmodiull se encontr6 I var. l.a trilbu CFnistvae aport6 Iespecie del g nero Crotalatti y Ia t ribu Caleageae I eSpecie del g6nero
Indigofera. Cada una de estas especies se describi; detalladamente v se 
tomaron medidas de: tallo, dlferentes partes d Iaia hoja y die 1a flor,

valnas y semillas. Sc analiz6 el resumen de Ias descrfpciones para encon
trar diferencias entre subfanmilils, gsneros v especie';. En las espectes do
las 3 subfasnillas se encontraron marc.,das diferencias en el t po de hoias,
flores y semillas. Para identificar subfamilias hasta con re.sasrri r a la

dtsposlcl6n, forma y tamaio de las partes de ha1 ilor;sin embargo, para
identif car generos y espectes, ademas de est!as observaciones, eli requiere
de otros detalles como son: tamaflo dleestambres, tipe de estilo, forma de 
c5liz, tamafio y farina ie la valna, formsa de la hoin v algu as veces preosn
cia de estipelas y farina sieIa semilla. Se propone sna clave pars ildentlfI
car especies localizadas en la regl6n en que se hlzo ,I estudlo. So Incluye
la Identiflcacl6n y descripci6n do algunas especies legumitnosas encontradas 
fuera de las praderas. (Resumen del autor) AO
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19362 PEREIRA-NORONIIA, 1I.R. ; COTTSBERGER, s.S.; ;OTTSBER;ER, C. 1982. 

Blologla floral de Stvlosanthes (Fabaceae) no Serrado de Blotticatu,
Estado de Sao Paulo. (Biologla floral do Stylosanthes en el Cerrado de 
Botucatu). Revista Brasileira de Biologla 42(3) :595-605. Port., Res.
 
Port., Ing]., 24 Refs., Ilus.
 

Stylosanthes grnllls. S. gauIanensts. Florncl6n. lnflorescencia. Poltlniza
cI6n. Cerrado. Brasil.
 

La presente tnvestlgac6n se refiere a la blologfa floral do Stylosanthes
gracilis, S. gutnnenssl y Stylosanthes f,). Se registr6 el comportamiento y
la varledad do insectos qu visitaban a estas especies. las flares sie 
Stylosanthes son relativamente pequefias, con usna estructura tipicamente

papilionaicee y reunidas en Inflorescenclas apicales, capltullformes. 
 La 
presentacln del polen es do tlpo plst(ss, en el coal se bombea el polen,
mediante la nccl6n de los estambres y el estlilo, desde la quilla, en
porciones pequefias suceslvas. Se necesita presiln en la quilla para quo

funcione este mecanismo. Las anterns di6rflcas, prolongaclsin sc los
 
filamentos ie los estambres 
 internos y Ia presencia sie g.2schos" en los
p6talos constltuyen una carncterl'stica ie las flores ie Stylosanthes con 
este mecanismo d bombeo. Se describes los detn I es morfl"Cgi cos y
funclonales do las flares y se comparnn con Isof; sie las f ]sres de atros 
g~neros Ciuepresentan el mlsmo mecsnllsmo. Las obervalciones demostraron quoe
las flores do Stvlosanthes son claramente mliitsfilns V polinizadas por
vartas especles do ahejas. En S. grcllls so verlfic6 ]a autogamin. La 
vartedad sie visitantes de las flores de S. grnillis, observwda en 4 
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localidades diferentes, carbia considerablemente de una a otra localidad;

6 

el mayor ne. de especies de abejas visitadoras tie flares (13) se eacontr 

en una vegetaci6n de cerrado bien preservada. (Resumen del autor. Trad. par 

I.B.) AND 
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19347 SACIIDEVA, S.K.; BIIATIA, M.S. 1979. Chemotaxonomic studies in 

Cynodon dactylon (L.) Pers. complex. 1. Data o free amino acids. 

invertase activity and total proteins. (Estudlossoluble sugars, acid 
sabrequemotaxon6micos en el compllejo Cynodon dactylon. 1. Datos 

amino~cidos libres, azCicares ,;olubles, actividad de inver-asa 5cida y 

proteihas totale). Proceedings at tim InClan Academy oi Sciences 

8811(3):I89-193. Ingl., R . lng1., 24 Refs. 

Cvnodon dactvlon. Taxononifa. Bioqurmica. Amlnoicidos. Crotmnosomas. Contenido 
de protelnas. India. 

Se cncontraron 3 citotipoi; de Cvnodon dactylon (2n=18; 2n=27; 2n=36) en los 

llaMnos de Pun)ah. ;e husc6 evildncIa de analisi; 5ioquTiciicoio para diferen

ciar estos citotiplis, que tie otra masersr no e dstlngutrfan inorfol6gica

mente entre st. Se observo quo la presencla o ausencIa de beta-alanina y 
comatreonina en las 61t tIa!; has so podia ut i zar efect Liv.rnte 

marcador. Ilos tetraploilies presentaron mayor actividaid tie inverta a acilda, 

v siempre por Ilna 0 1 c111. reducldaacolpIllafda por mavores coc1. de hexw;as 

de sucrosa. l.a act ividad do I. :nvertasa 5cida fue menor el 1os tripl lides. 

Los tetraploides tuvieron on mayor contenide tie proteina fne Ilos tr iploides 

y cast el doble tie la cantidad tie los dipllodes. (Resumes del aulrr. Trad. 

par I.B.) AO) 
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A new spec es ol Papalum19346 SENDUISKY, T. ; BUMAN , A. G. 1980. 

de l,_pal1mn ((;ramineae)(Gramineae) from Brazil. [Una nuevl e;pecte 


procedente le Brasil]. Brittonia 32(4):487-489. Ingl., Eis. Ingl., Ilus.
 

Paspalum nunrunllartum. Morfolofja vegetal. rasononlla. lIl tribucl in gogrg

fica. Brasil. 

,
de 'ljl.i I uni, 1'. tll! .itInr ihtmSe descrile i tlustra una nueva eipecte 

soi 	 f011 rtll(,; pi, I ig l it tireconocilda s6ln en Brasi ,Ia cIal e encllit t rI 

150-150(1 n.s.n.m. (Resumen por M.M.) AO0 

041 "3 

18889 SOIMDA, .1. 1. 1977. (ont r lhutIt on111a I' nal vly dt.,; A rie turef. 
1'AIiit tthv,i. (C(,nt r Ibumorphologiliues chez dIfferents tLaxon,; 1l1 V ' r,t 

cl6n aI estud tomorfolgl Icode varlos taixlnl- de 51tv11Att11t11') ila l!; 
t., itsf'de 'Unlver!;It6 W'AblIdlan (Sfr e C. SclIene;) I :P(-I(. 

Stylosanthe 	 Lroa II is. S. ;cah ra. '5;. l . ;.li Vll ( i '. I I I. 
M ~rfitIog Ta ve. o aI. l, t lo dhe rfelle ti. I tt wc lH:l'nlS. murronat a. 

Costa de MarflI. 
' 

dvI,ril[Oll onl, l 	 iv4 , 11E:l ge~nero SqtVylo,--lntlu- , !; . .... f t 1t dl lii , dc -v(,[({I,, 

I . )1do , i i al t,las c1tales 	 ;i' UtfI All piar I,t i 1ment(1 6 n ilill 

proltoll . .SInit i0;irg,,, Ii vxteni I-it I, , 111t IV. ' 1.-I 1t Icontelld1 (to de 	 r ,o I I 'gl I ( dhvi note I nmIt ada. I .; i 1 I n p;,iItv ,.i- delb a I'l ey~t' t1 (iu1, 

lev a i i 1 Ii lolTlrI oilial yIas espec iv; 	 tittiSl-l;. Io , 1a1 i...i i (,lr. 

la morfngenesls 1eI gCne r opa I (Ottnl0 I I l ll'I ll r1(011 1(1,1 la a al 
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respecto. Se presentan y discuten los resultados obtenidos. 
(Resumen par
Abstracts on Tropical Agriculture. Trad. per M.M.) AO0 
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19353 WATSON, I.; DAILWITZ, M.J. 1980. Australian grass genera. Anatomy,


morphology, and keys. 
 (G~neros de gramtneas australianos. Anatomia,
 
morfologfa y claves). Canberra, Australian National University. Research
 
School of Biological Sciences. 209p. Ingl., 36 Refs., 
flus.
 

Gramlneas. Anatomfa de 
 la planta. Morfologla vegetal. Taxonomla.
 
Distrlbuci6n geogr~fica. Australia.
 

las descrlpciones detalladas y 
claves para los g6neros australianos de
 
gramlinas nativas y naturalizadas 
so generaron poermedlo del computador
 
para Io cuoal se utlliz6 un banco de datos taxon6micos. Se discuten lasventajas do on sistema automatizado. Sc prosentan claves individuales para
los g6neros de gramineas do Nueva Gales del Sur, Territorio Norte, 
Queensland, Tasmania, Victoria y de Australia Occidental, asl come de todo
 
el continente. (Resumen -or Herbage Abstracts. Trad. par M.M.) AO0
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19318 
 BENDIX, M.E.S.; FERNANDES, M.S.; ROSSIELLO, R.O.P. 1982. Aspectos


de ]a nutrici6n nitrogenada de Paspalum notatum Fligge, en respuesta a
fuentes do nitr6geno e inhibici6n de nitrificaci6n. Turrialba132(l):13-40. Esp., Res. Ingl., Esp., 16 Ref,;., flus. 

Paspalum notatum. Fertilizantes. N. Nutrici6n vegetal. Absorci6n de 
nutrimentos. Rafces. Rendlmiento. Materla seca. iloias. Brasil.
 

Se reallz6 on expt. on condciones de invernadero, para estudiar los 
efectos de la apllcaci6n do Nil 4 y NO3 (nica on parcelada en 3 veces), en la
acumulacin de MS y Ia aslimllacion de N en P isalum notatum. La acumulaci6n 
de MS por Pjspalum varI, ampliamente, en fucn do las condiciones ambien
tales dle loz y temp., independientemente de formas y modo de aplicacl6n de 
N. l~a actividad media de ]a nitrato reductasa fue mis elevada en las
plantas que recibleron NO e7 aplicaci6n por partes,3 y menor en las 
plnntas que recibieron NIl 4 en una nica aplicaci6n. No se detect6 la
presencia de am(da 
 on el grupo de N-soluble de las plantas estudladas. Se 
observo una mayor acumulaci6n do NO3 en las ratces de Paspalum, en tanto 
que en los rizomas se observ6 mayor acumulaci6n de N-amino. En las ralces,]i atimulaci6n de N-amino fue pequefia. La mayor acumulaci6n de N-soluble 

" (N-NO + N-amino) ocurre on el sistema rafces + rlzomas (73, -70, 76 y 57% 
del total, para NO3 on aplicaci6n tinica o por partes; y NI4 en aplicacl6n
unlca y por partes, resp.). Por lad se observo unaotro , mayor acumulaci6n 
de N-protetnlco en las hojas (62, 57, 56 y 65% del total, resp., para los 4 
tratamtentos). Log valores finales do peso seco total (raices + rizomas + 
parte a~rea), se correlacloparon negatlvamente con los contenidps de 
N-,;soluble total (r =-0.984 ) y tie N-soluble follar (r =-0.978 ). Los
latos tambfICn Indlcan que la aplcacl6n del Inhibidor de nitrifieci6n 

N-S:ERVE, por partes, fue m~is efectIva qy la apllcaci6n 6nica, en t6rmlnos 
de prevenci6n do Ia nltrificaci6n del Nil aplicado. La acumulaci6n prefe
renctal t, N-soluble (N-NO 3 + N-amlno en las rafces y rizomas de P. 
notatum, suglere on papel do tamp6n pora estos 6rganos, en t6rmlnos de 
nutriel6n nitrogenada, evitando quo dlsturbios durante la absorci6n de N, 
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provoquen disrupciones en el metabolismo do N en la parte agrea. (Resumen
 
del autor) COO
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19170 CID, L.P.B.; FIAAIO, J. DE F.; NEVES, M.A.C. 1981. Influencia de 

diferentes concentracoes de 5cido 3-indol ac~tico mais boro, e teores de 
carboidrato, e nitrogenio no enraizamento do estacas de Pueraria 
phaseoloides. (Influencla de diferentes concentraciones de 9cido 
3-indolac6tico m5F born, y contenido do hidratos do carbono y nitr6geno 
on el enratzamlento de esquejes de Pueraria phaseoloides). Pesquisa 
Agropecu5ra Brasileira 16(5):623-626. Port., Res. Port., Ingl., 12 
Refs. 

Pueraria phaseoloides. PropagacI6.. Reproducci6n asexual. Tallos. Ilormonas.
 
11idratos do carbono. Contenido de N. Ralces. Brasil.
 

Se investigaron factores relacionados con el enraizamiento de Pueraria 
phaseoloid -. Sc determinaron el Pfecto de 4 concn. diferentes do 5cido 
3-indolac6tico (AIA) + B y del contenido do hidratos de carbono y N total 
on segmentos do tallos utilizando esquejes do la parte inferior, media y 
superior. Jo mezcla quo comprendla 100 ppm de AIA y 10 ppm de B indujo m~s 
efectivamente el enralamiento, especialmente cuando so aplic6 a los 
esqueJes dc las partes mis vlejas del tallo. En los diferentes tipoi de 
esquejes no se encontraron diferencias estadlsticas en relaci6n con la 
presencla do hidratos do carbono solubles. Sin embargo, el contenido de N
 
en el esqueje de la parte superior del tallo fue mayor que on el do los
 
otros segmentoF. Se propuso la hip6tesis do quo el nivel do N on el tallo
 
es m5s critico que el de hidratos do carbono on el enraizamiento de esque
jes do P. phaseololdes. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) COI
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19120 DAVIDSON, R.L. 1978. Root systems - the forgotten component of
 

pastures. (Sistemas radicales - el componente olvidado de las praderas).
 
In Wilson, J.R., ed. Plant relations in pastures. Melbourne, Australia,
 
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. pp.86-94.
 
Ing1., Res. Ingl., 34 Refs., Ilus.
 

Praderas. Ralces. Competencia. Temperatura. Humedad. Desarrollo de la
 
planta. Pastoreo. 11bilto de crecimiento. Fertillzantes. Tallos. Australia.
 

Se resumen los procesos quo regulan las ralces on praderas, mediante el 
estidlo do Las respuestas a factores ambientales y biol6gicos. Se discuten 
brevemente algunas do ]as respuestas fislol6gicas de las ralces, especial
mente la relaci6n entre el crectmiento radical y el del tallo. Esta 
informacl6n proporciona una mayor comprensi6n de la respuesta do ralces al 
pastoreo on praderas. Para una continua productrvidad do praderas se 
necesitan sistemas radicales vigorosos. Se dan ejemplos do envejecimiento y 
deterioraci6n debido al sobrepastorco, especialmente en 6pocas crIticas de 
la estaci6n. l.a breve discusi6n sobre Ia biota presente en el suelo, la 
cual afecta los sistemas raulcales, enfatiza un aspecto do la ecologla de 
praderas quo contribuye a ]a mejor comprensi6n do ]a producci6n de las 
mismas. (Resumen del autor. 'rrad. por L.M.F.) COl 
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19178 HART, A.L.; JESSOP, D. 1982. Concentration of total, inorganic, and
 

l1pid phosphorus in leaves of white clover and Stylosanthes. (Concen
traci6n do f6sforo total, inorg5nico y l1pido en hojas de Trifolium
 
repens y Stylosanthes hamata). New Zealand 
Journal of Agricultural
 
Research 25(l):69-76. Ingl.: Res. Ingl., 24 Refs., Ilus.
 

Trifolium repens. Stylosanthes hamata. Fertilizantes. P. Abscrci6n de
 
nutrimentos. Hojas. Calidad del forraje. Registro del tlonlpo.
 
Translocaci6n. Nueva Zelandia.
 

Se cultivaron Trifolium repens 
cv. Grassland Huia y Stylosanthes hamata en
 
tinsuelo con varies 
 niveles de aplicaci6n de P para determinar Jo ccte
nidos de P (a) total, (b) inorginico, (c) lipido y (d) org5nico (sin

I1pidos) en hojas de diferentes edades. En T. repens, (a) y (b) disminuye
ron con la odad do 
la hoja, pero (c) y (d) presentaron menos disminuci6n.
 
En S. hamata, (a) y (b) dismitiuyeron con la edad con niveles altos do P y
 
con niveles bajos hubo poca variaci6n. La concn. dc todas las fracciones se
 
increment6 con el suministro de P. La relaci6n do (b):(a) fue mayor en S.
 
hamata, aunque la concn. do todas las fracciones fue menor. (Resumen por
 
Ilerbage Abstracts. Trad. per M.M.) COI
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19118 LUDLOW, M.M. 1978. Light 
relations of pasture plants. (Relaciones de
 

las plantas forrajeras y la luz). In Wilson, J.R., ed. Plant relations
 
in pastures. Melbourne, Australia, Commonwealth Scientific and Indus
trial Research Organization. pp.35-49. Tngl., Res. Ingl., 112 Refs.
 

Gramlneas. Leguminosas. 
Luz. Radiaci6n solar. Fotopertodo. Fotoslntesis.
 
Crecimiento. Sombrio. Area foliar. Competencia. Composici6n botinica.
 

Los regImenes de luz en las cubiertas foliares do las praderas ven
se 

afectados per las condiciones atmosfrlcas y per la naturaleza, el tamaflo y

la estructura de la cubierta follar. A medida que la luz pasa a tra.s do
 
una cubierta foliar que contiene clorofila en sus tejidos, se altera
 
progresivamente la calidad de la luz y se 
reduce su cantidad. El aumento de 
la radiaci6n Infrarroja-roja con la profundidad de las cublertas foliares, 
potencialmente, puede tener considerables efectos en 
el crecimiento y 0n el 
desarrollo pore so influencia en la competencia entre plantas ha sido poco 
estudiada. EI principal efecto do la duraci6n del da es en la floraci6n y 
en los cambios relacionados do crecimiento y desarrollo. La sombra reduce
 
la fotosintesis y el crecimiento y altera el desarrollo do la planta y la
 
distribucl6n do MS. Par otra parte, la mayor parte do las plantas forraje
ras son plantas de sol que poseen una capacidad limitada para adaptarse a 
condiciones de sombra. So argumenta que la tolerancia a la sombra s6lo es 
un factor do menos Importancia en la competoncia per la luz, en comparaci6n 
con la habilidad para ganar on acceso preferenclal a la radiacl6n inciden
te, Io cual determina principalmente la altura do la planta. Una combina
cl6n do leguminosas con hojas mfs o menos horizontales o diafotongsticas y
de gramIneas con hojas erectas podria constituir una cubierta folier 
forrajera que minimizara las diferenclas en competencia entre gramineas y 
legumi sas y promoverfa la estabilidad de la composici6n bozinica. Per lo 
tanto, antes do contemplar cambios en in estructura do la cubierta foliar 
para mejorar la utilizaci6n de la luz o el consume do forraje, es necesa
rio determinar las consecuencias en la competencia relativa do las espe
cles. (Resumen del autor. Trad. per I.B.) COI
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19194 NOGUEDA 0., 
R. 1981. Efecto de la edad en la acumulaci6n de
 

carbohidratos no estructurales y calidad nutritiva de 
tres leguminosas
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tropicales. Tesis Mag.Sc. Turrialba, Costa Rica, Universidad de Costa
 
Rica. Cencro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Ense'ianza. 63p.
 
Esp., Res. Esp., Ingl., 68 Refs., Ilus.
 

Desmodium intortum. Pueraria phaseoloides. Galactia striata. Crecimiento.
 
Nodulaci6n. Iidratos de carbono. Area foliar. Biomass. Ralces. Tallos.
 
Hojas. Contenido de protenas. Digestibilidad. Valor nutritivo.
 
Fotostntesis. Costa Rica.
 

Se llev6 a cabo un estudlo on condirl-ones de invernadero, en el Centro 
Agron6mico Trupical do investigaci6i y Ensefianza (CATIE), en Turrialba, 
Costa Rica. Los objetvos fueron hacer un an~liis do crecimiento, 
cuantificar la concn. de hidratos de carbono no estructurales tutales 
(CNET), la -alidad nutritiva de 3 leguminosas tropicales en funci6n de la 
edad, y el no. y peso do n6dilos. Las leguminosas estudiadas fueron 
Desmodium Intortum, Pueraria phaseoloides y Galactia striata. Se 
muestrearor 7 plantas/especie a los 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 y 150 
dias de edad. Con base en el peso seco total y el grea foliar, se estimaron 
los siguiente Indices de crecimiento: tasa de asimilaci6n neta (TAN), tasa 
de crecimiento relativo (TCR) y tasa de crecimiento relativo del grea 
foliar (TCRF). En la MS de ralees y tallos basales se cuantific6 Is concn. 
de CNET y en Is de hojas y tallos el contenido de protena y digestibilidad 
in vitro. La tasa de crecimiento, la biomasa total y el grea foliar se 
incremenaron con is edad, ajust~ndose a lop datos ]a funci6n logaritmica 
y = bo X 1, con valores de predicci6n confiables (r 0.83, 0.98 y 0.97, 
reap.). El crecimiento acelerado se produjo luego do los 75 a 90 dfas de 
edad. En cambio, los pargmetros de eficiencia fotosint6tica (TAN, TCR, 
TCRF) mostraron una relaci6n inversa con Is edad. Los niveles de CNET 
aumentaron linealmonte con la edad, independientemente do is especie o 
porci6n de la planta analizada. Por otro lado, el contenido de proteins y 
la digestibilidad disminuveron con la edad, mostrando tasas diferenciales 
por especle. Finalmente, la tendencia a incrementarse tanto e no. como el 
peso de n6dulos con a odad decreci6 probablemente debido a unsa disminuci6n 
en la radlaci6n, fotoperlodu y temp. En las leguminosas tropicales estudia
das Is edad tene mayor efecto que Is especie en la producci6n de biomasa, 
acumulaci6n de CNET, nodulaci6n y par5metros de calidad nutritiva. Las 
diferencias on calidad nutritiva debidas a porciones do is plants khojas y 
tallos) son de mayor magnitud que las debidas a odad. (Resumen del autor) 
COl
 

0421
 
18896 PICARD, D. 1977. Dynamique racinaire do Panicum maximum Jacq. 1.
 

Emission des racines adventives primaires dans un intercoupe en liaison
 
avec le tallage. ((Din~mica de las ralces de Panicum maximum. 1.
 
Formaci6n de ralces primarias adventicias entre perlodos de corte en
 
relaci6n con la tormaci6n de macollas). Cahiers O.R.S.T.O.M.(Sarie
 
Biologie) 12(3):213-226. Fr., Res. Fr., Ingi., 27 Refs., flus.
 

Panicum maximum. Ratces. Intervalo do corte. Crecimiento. Macollas. Tallos.
 
Costa do Marfi].
 

En ensayos de campo realizados en Costa de Marfil, so cultivaron en
 
condiciones normales Panicum maximum cv. Adiopodoum6 y K 187 B y se estudi6
 
su desarrollo radical entre cortes a intervalos de 4 6 5 semanas. Aprox. a
 
los iO dias del corte aparecieron nuevas ralces adventlcias; su desarrollo
 
se interrumpl6 por tin corte posterior o ces6 despu6s de 2-3 semanas como
 
resultado de factores end6genos, los cuales parecieron ser diferentes de
 
aqueloq que afectaron is formaci6n de macollas. En todas las macollas, con
 
excepci6n de las m5s j6venes, aparecieron nuevas ralces; 6stas fueron m~s
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abundantes en las macollas do 
 edad intermedia. (Resumen por Herbage

Abstracts. Trad. por M.M.) COI
 

0422
18888 PICARD, D. 1977. Dynamique racinaire de Panicum maximum Jacq. 
 2.
 
Rythme annuel d'6mission des racines adventives primaires et 6volution 
de is masse racinaire pour une 
prairie cxploit6e do facon intensive.
 
(Din.mica do las 
ralces de Panicum maximum. 2. Ritmo anual de formaci6n

do ralces adventicias y desarrollo do i. masa radical on una pradera

explotada 
 it.-ensivamente). Cahiers O.R.S.T.O.M.(S6rie Biologic)

12(3):227-245. Fr., Res. Fr., 
Ingl., 70 Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. Ralces. 
Intervalo do corte. Macollas. Floraci6n. Costa de
 
Marfil.
 

Se estudi6 durante el
2 afios desarrollo de 
las rarces de una pradera de

Panicum maximum sometida 
a cortes cada 6 semanas, excepto en las estaclones

secaE , j fertilizada despu6s de cada corte. So estim6 la renovaci6n de

ralcts adventicias primarias a partir de las rafccs nuevas on la base delos brotes de 24 plnatas; ]a tasa pro-, do aparici6n fue de I raiz/dia. La 
masa radical se estim6 mediante el peso seco de la ralz en n~cleo. de 
suelos colectados 
en 3 sitios diferentes a 3 profundidades. La masa radical
 
se increment6 
en el primer afio, luego fluctu6 alrededor do un prom.

constante durante 
el segundo; dismlnuy6 durante 2 semanas despu6s del
 
corte, luego aument6 basta el 
corte siguiente. So presentaron interacciones
 
entre las frecuencias do corte y entre Is eiongaci6n de macollas y la 
floraci6n. (Resumen por Herbage Abstracts. Trad. por M.M.) COI
 

V6ase adem~s 0410 0413 0433 0455 0468 05Q5
 

C02 Relac6n Aua-Suelo-Planta
 

0423

18892 BOYER, J.; GROUZIS, M. 1977. 
 Etude 6co-physiologique de is 

productivit6 de quelques gramin6es fourrageres cultiv~es au S~n6gal. 1.
 
Influence de certains facteurs du milieu sur 
le comportement hydrique et
la croissance. (Estudlo ecofisiol6gico de !a productividad de algunas
gramneas forrajeras cultivadas en Senegal. 1. Influencia do ciertos 
factores ambientales en el balance hfdrico y en el crecimiento). Cahiers
O.R.S.T.O.M.(S6rie Biologic) 12(4):249-267. 
Fr., Res. Fr., Ingl., Ilus.
 

Andropogon gayanus. Chloris gayana. Brachiaria brizantha. Evapotranspira
cl6n. Balance hbdrico. Estomas. Area foliar. 
 Riego. Rcndimiento. Materia 
seca. Transpiract6n.
 

Durante un aiic se estudi6 la transpiraci6n y el baance hdrico en a)
Andropogon gayanus, b) Chloris gayana 
 y c) Brachlaria brizantha on 
Sangalkam, 
Senegal. So describen las variacionces climticas durante 
el
perfodo do estudio. La proporci6n de transpiracl6n a evaporacl6n fue
24.7, 17.9, 44.2 y 33.2 

do 
en dic.-marzo, abril-mayo, Jullo-sept. y oct.-dic.,


resp. La eficiencia del uso de agua fue m~s baja en el periodo de dic. de1975 a marzo de 1976 con 3089 y 954 1/kg de MS en a) y c), resp.; los
valores d mejor eficiencia fueron 204 para a) entre abril y junto, y 218 
para c) entre ago. y sept. El potenclal htdrico tuvo cl siguiente orden: a)
mayor que h) mayor que c). El iAF fue mayor para todas las especies en elinvierno y sigui6 el orden: c) Igual que a) mayor que b); en ia 6poca seca:
c) mucho mayor que a) mayor que b). (Resumen por lerbage Abstracts. Trad. 
por M.M.) C02
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0424 
19119 TURNER, N.C.; BEGG, J.E. 1978. Responses of pasture plants to water
 

deficits. (Respuestas do las plantas forrajeras al d~ficit de agua). In
 
Wilson, J.R., ed. Plant relaticns in pastures. Melbourne, Australia, 
Commonwealth Scientific and Tndustrial Research Organization. pp.50-

66 
. 

Ingl., Res. Ingl., 148 Refs., Ilus. 

Grnmfneas. Leguminosas. Requerimientos hfdricos. Estr6s hidrico. Reiacit6
 

agua-suelo-planta. Area foliar. Desarrollo de ia planta. FotosIntesis
 
Estomas. Rendimiento. AuSLralia.
 

Se destacan los efectos del d6ficit do agua en el crecimiento, desarrollo, 

rendlmiento y eficiencia do utilizaci6n do agua por la pradera y las 
especies forraJeras. En especial so enfatizan los efectos del estr~s de 
agua on las respuestas morfol6gicas, tales como el desarrollo del 5rea 
follar, el crecimiento de macollas y ralces, y procesos fisiol6gicos como 

el comportamlento estomatal, la fotosIntesis, la respiraci6n y la 
distribuci6n do asimilados. La evidencia actual sugicre que las respuestas 
morfol6gicas son mas sensibles al estr6s do agua quo los procesos 
fisiol6gicos. So enfatiza ]a importancia de los mecanismos que capacitan a 
las plantas a adaptarse y soportar el estr~s. Se consideran factores como 
el desarrollo del 5rea foliar, duraci6n y orientaci6n, junto con el 
desarrollo de ralces, en t~rminos do retardar o evitar la aparici6n del 
estfes. Do otra oarte, se destaca la importarcia de la adaptaci6n osm6tica, 

quo mintiene la suficiente rurgencia para posibilitar la continuaci6n de 
procesos del crecimiento, como divisi6n celular, alargamiento y 
fotosIntesis. So tratan las dificultades relacionadas con los Intentos de 
asociar ]as respuestas fisiol6gicas y morfol6gicas de las plantas 
cultivadas en ambientes controlados, con las respuestas de las plantas 
cultivadas en el campo. Do Igual manera, es difIcil proyectar en el espacio 
y on el tiempo los estudios do campo quo si'1o miden los efectos do la falta 
do riego, sin ningn intento do medir el estado hidrico de la plants, y los 
procesos per~udicados por el deficit. Por Lanto, existe la necesidad de 
realizar estudios Integrados cn la Investigacl6n do pastes, sobre los 
efectos do la falta de agua on los procesos morfol6gicos y fistol6gicos del 
crecimiento y rendimiento de la pradera, en condiciones de campo que midan 
el potencial hidrico de la planta y sus componentes. (Resumen del autor. 
Trad. por I.B.) C02 

DO} AGRONOMI A 

0425 
19367 BARNES, D.L., DENDAAL, J.J.; BEUKES, B.11. 198:^. Use of the dry

welght-rank meths of botanical analysis in the Eastern Transvaal
 

highveld. (UtIlizaci6n del m6todo de rango de peso seco para an5lisis 
botfnico en ]a sabana oriental do Transvaal). Proceedings of the 

Grassland Society of Southern Africa 17:79-83. Ingl., Res. Ingl., Afr.,
 
6 Refs., flus. 

Praderas. Composici6n botinica. Producci6n de forraje. Sabanas. Rep6blica
de Sudf-tca. 

Sc evahii6 el m6todo do an5lisIs hotnico do rango de peso seco en ia sabana 
alta de Transvaal oriental y se encontr) que era un medio eficiente y 
exacto para determinar la composici6n bot.inica do la flora forrajera do la 
sabana. ].I oxac tituld aummnent6) cuando so pesaron rangos con base en el. 
rendimiento cuadrAtico y por is asignac6rm de rangos iguales a ospecies con 
una contrilbucl6n similar al rendimlento dentro de en cuadrado. Aunque los 
multiplicadores (erivados de los datos locales produjeron lo c~lculos m~s 
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exactos, el aumento de la precisi6. fue 
s6lo marginal on comparacl6n con

los estimativos obtenidos mediante 
los multiplicadores originales propues
tos por 't Mannetje & flaydock on 1963. la utllizaci6n do estos iltimos es 
recomendable. So estableci6 una regresi6n que relacionaba la exactitud de

los c~lculos de composici6n botgnica PI
con tamafio do la muestra. Se
sefialan brevemente alpunas posibles aplicaclones del m6todo on estudioc 
sobre sabana. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) 
DO0
 

0426
 
19196 BOREL, R. Ie81. T6cnicas do muestreo en 
praderas. Turrialba, Costa
 

Rica, Centro Agron6mir.o Tropical do Investigaci6n y Ensefianza. 13p.

Esp., 3 Refs.
 

Trabajo presentado en el Curso Intensivo sabre 
Sistemas de Prodocci6n
 
Bovina con 
Enfasis en Leche, Turrialba, 1981.
 

Praderas. Composici6n botgnica. Calidad forraje.
del DisponLilidad do
 
forraje. Evaluaci6n.
 

So analizan diversas t6cnicas utilizadas en el muestreo de 
praderas, para

estimar 7a iea la cantidad y/o calidad del 
pasto aIn composici6n botgnica.
So incluye el procedimiento de manejo de los datos de muestreo para escimar
la disponibilidad do pasto y la composici6n bot5nica. (Resumen por MM.) 
D00
 

0427
 
17677 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 
1982. Agronomy


evaluations in regional trials. (Evaluaclones agron6micas en ensayos

regionales). In . Tropical Pastures Program. Annual Report 1981.
 
Call, Colombia. Series CIAT 02ETP(1)82. pp.51-83, IngI., I Ref., Tlus.
 

Tambl6n en espafiol.
 

Aeschynomene histrix. 
 Centrosoma pubescens. C. macrocarpum. Desmodium
 
ovallfollum. Pueraria phaseoloides. Stylosanthes 
capitata. S. gulanensis.

Zornia latifolia. Z. brasiliensls. Calopogonlum mucunoldos. 
 Andropogon
ayanus. Brachiarla decumbens. B. humidicola. B. brizantha. B. ruziziensis. 
Hyparrhenia rufa. Panicum 
 maximum. Praderas mixtas. Evaliacl6n.
 
Rendimiento. Adaptaci6n. Fertilizantes. N. Compatibilidad. Composici6n

botinica. Aumentos do peso. Disponibilldad de forraje. Sabanas. 
Basque
himedo tropical. Epoca 
 seca. Epoca Iltiviosa. Crecimlento. BrasIl. 
Venezuela. Per6. Nicaragua. Colombia.
 

So describen los resultados obtenildos durante 1981 por 1a secci6n de
Evaluacl6n Agron6mica en Ensayos Reglonales del Programa de Pastos Tropica
les del CIAT, cuyos objetivos e.;pecIficos son: 1) evaluar la adaptac16n 
do
germoplasma a diferentes eco,,lstemas en la Red lnternacional de Ensayos
Regionales; 2) evaluar agron6micamente el germoplasma premisorio que entra 
y sale de la red; y 3) probar y desarrollar metodologios que se itillzarin 
en la red en los dliferitos ntvels de evaluact6n ie los Ensayos Regiona
les. Lns resultados hacen referencLa especial a una srie de entradas do
gram'neas v legumInnsas forrajera; sohresalientes va liadas en dlfervates 
encayos IncItiyendo Stylosanthes Lo1anensis, S. capj tat a, lesmodum 
ova I fol ,, Anlrotrnporn Sayjans, Brachiar U, h umI(ilcola .aIvB.deccmbens, 
entre otran. Se incliyon los resul tados '1' la lnvostlgacl6n agron (tcado apown (tasas de crectmiento, rendflrinto!;, contriburi i de N par logunrno
s;as , compat bilIdad do asociacbones do graulnoea;-legimino,;as) . Se descrihen 
las mtodologfas que so ectin desarrollando y evaluando para ser ut1lizadas 
en Ins Enaynq Regionales C y 1). (Rosumon por EIIITEC) )O(1 
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DOI Suelo, Riego, Clima y Fertilizaci6n
 

0428 

19121 ANDREW, C.S.; JOIIANSEN, C. 1978. Differences between pasture species 

in their requirements for nitrogen and phosphorus. (Diferencias entre 

especies forrajeras en sus requerimientos de nitr6geno y f6sforo). In
 

Wilson, ..R., ed. Plant relations in pastures. Melbourne, Australia,
 
Research Organization.
Commonwealth Scientific and Industrial 

2 7
 
pp.111-1 . Ingl., Res. Ingl., 176 Refs., Tus.
 

Cramfneas. Leguminosas. Fertllizantes. N. P. Absorci6n de nutrimentos. 

Metabolismo. Translocaci6n. Australia. 

Las especies y cv. de las plantas [orrajeras difieren en su respuesta al N 

y al P'.Las re-;puestas a estos elemento Son generalmente menores, y existe 
mismos en las 

especies naturales adaptadas a suelos de escasa fertilidad. las gramIneas 

de climna templado presentan normalmente una mayor respuesta al N y al P que 

Ils gramineas tropicales. Las leguminasas y las gramlneas cultivadas juntas 

comfinmente en praderas, pueden diferir en su respuesta al P, io que expli

carla los efectos de la fertilizaci6n sobre LIS cambios en ]a composici 
6 

mayor probabilidad de efectos t6xicos del exceso de los 

n 

boL.nica. [In alto suministro de N v P aumerta generalmente la relaci6n 

broLe:ralz y axiste una variaci6n de plantas en esta respuesta. Las espe

vles tambi6n difieren en ]as concn. de N y P requerldas por sus tejldos 

pora alcanzar el crcclmiento max.: las gramineas troI icales producen 

generalmente ms MS/unlda4 do N y 1P que las gramineas templadas. Las 

especies de crecimiento lento respoe n usualmente con menor intensidad al 

N v al P debida a que poseen una menor demanda tie esto elementos. Se 

discute; las diferencias de respuosta nh N y al P entre las especies, en 
6 

v' para asimilacl la 

absorciin por la- ralces, Ia aslmilacl6n y el metabolismo dentro de las 

c6lulas de In planta, In 

relac 16n con Ins fuentes de N y disponibles Ia n, 

translocaci6n hacia los brotes, Ia redistribuci6n 

dentr, Ele Ia planta y ]a interaccin con otras nutrimentos minerales y con 

el suministro de agna. Htace falta un mayor conocimiento acerca de como las 

plantas difleren en su nutrlci6n de N y P1para determinar como interact6an 

las plaptas en una comunidad forrajera en tcrminos de nutrici6n mineral. 

(Resumen del autor. Trad. por I.B.) DOI 

0429 

18826 ARTEAGA, 0.; OCAMIO, G.; CIIONGO, R. 1979. Respuesta agron6mica y 

producci6n de leche en pangola con diferentes niveles de fertilizaci6n 

nitrogenada. Ciencia y T6cnica en la Agricultura: Pastor y Forrajes 

2(2/3):41-50. Esp., Res. Esp., Ingl., 23 Refs. 

Digitarla decumbens. Fertilizante;. N. Vacas. Producci6n de leche. Epoca 

seca. Epoca liuviosa. Materia scca. Rendimiento. Calidad del forraje. Cuba. 

Se realizaron 2 expt. en ambas 6pocas del afio (iluvlosa y seca) para 

estudinr In lufluenclna de las aplicaclonet; de N (0, 200, 400 y 600 kg/ha/ 

afio) en el rendimiento, calidad y produccion de lecho por 5irea de Digitaria 

decumbeen. So uttliz'm till 1t1e;C6 de bhlqueos al azar coI 3 repeticiones 

agron6mi is dllstribulda,; en el campo y 36 vcas F-2 (olstein x Cebi). l~a 

fortilizact6n ftii 10(0 dP unade otnd de y 125 kg/h/aio die y K, con norma 

de riego de 4'IO() i0 /I, cada 10-I') dias segin I tnteacltad de In sequfa. Al 

comparar l, nflvelo'; de N s, rendmtfento de M15y producclion d1e leche, el 

meJo nivl (11 0.01) foe i5 kg/hi/apIIcacL n paia el afio y la 6poca 

lluviosa donde se ttll Ilcaron Im; l-or!,altado respecto al testlgo. En Ia 

6poca seca 75 kg/ha/ap,iichn fuel I vlol d-i mayor producci6n lechera. El 

Incremento do la ; dosis de N permIlt 1 'In aunintio eil In carga hasta 4.7 

vacas/ha en el perlodo IIlvas,. Enh 6poca seca e pasto motr6 mayor 
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calidad. Se concluye que en una explotaci6n lechera a base de pastos el uso 
de la -ertilizaci6n nitrogenada es una de las vlas fundamentales para 
incrementar la producci~n par 5rea. Para condiciones similares se recomien
da el nive] de 400 kg/ha/afio. (Resumen del autor) DOI 

0430
 
19180 BLUNT, C.G.; HAYDOCK, K.P. 1978. Effect of irrigation, nitrogen and
 

defoliation on pangola grass in the dry season at the Ord Valley,
 
north-western Auscralia. (Efecto del riego, del nitr6geno y de la
 
defo]liaci6n en Digitaria decimbens durante la estaci6n seca del Valle de
 
Ord, en el noroeste do Australia). Australian Journal of Experimental
 
Agriculture and Animal Husbandry 18:825-833. Ingl., Res. Ingl., 23
 
Refs., flus.
 

Digitaria decumbens. Riego. Fortilizantes. N. Intervalo de corte.
 
Rendimento. Materia seca. Epoca seca. lumedad. Contenido do N. Australia.
 

Se estudi6 el efecto del riego, el corte y el N en el rendimiento do MS y 
do N de Digitaria decumbens quo crecla en un suelo to arcilla calc~reo en 
el Valle del Rio Ord, on el noroeste do Australia. Los tratamientos de 
riego vartaron entre 4-13 riegos y los tratamientos do N variaron entre 0 y 
630 kg de N/ha, durante los 5 moses on cada una de las 2 estaclones secas. 
Se aplicaron tratamientos do corte hasta 15 cm a intervalos de 2, 3, 6 y 12 
semanas s6lo durante el primer afo. En el primer afio, el rendimiento do MS 
iument6 de 3100 a 5200 kg/ha, cuando se aument6 el riego de 5 a 7 voces, un 
c.imbio do 78 a 107 mm on la humeCad disponible prom./dia; no hubo aumento 
adicional con 13 riegos (148 mm;. l.aMS aument6 linealmente durante el 
segundo ario a medida que aumentaba la hum, 'id disponible prom. /dfa de 61 a 
141 mm (4-12 riegos). La MS aument6 y el % do N disminuy6 a medida que 
aumentaban los intervalos de corte. Cuando se cort6 a Intervalos de 2, 3 y 
6 semanas, la respuesta de D. decumbens (rendimiento de MS) al N aplicado 
fue lineal, pero fue curvilineal cuando se cort6 a intervalos de 12 
semanas. Las tasas prom. do recuperaci6n de N mejoraron desde 16 a 30% 
cuando aument6 la apiicaci6n de N de 123 a 203 kg de N/hia y permanecieron a
 
una tasa similar 'asta 630 kg do N/hia. La mayor humedad mejor6 linealmente 
la recuperaci6n a 1,arente do N hasta tin max. do 40% a un prom. do humedad 
disponlbie/dla de 141 mm y 203-630 kg do N aplicado/ha. Para el rendimiento 
de MS y de N la respuesta a la aplicaci6n do N y a ia frecuencia de carte 
fue proporclonal a la cantidad do humedad disponible. Cuando se efectGan 
cortes para obtenct6n de heno en cl Rio Ord, se lograrla una eficiente 
utilizaci6n del N aplicado medlante riego al menos cada 2 semanas, carte 
aprox. cada 6 semanas, y aplicacl6n de 250 kg do N/ha durante la estac16n 
sets. (Resumen del autor. Trad. par I.B.) DOI 

0431 
19133 FANCE.LI, A.L.; WERNER, J.C.; MONTEIRO, F.A. 1981. Ensalo do
 

adubacao cam Centrosema pubescens Benth. cultivada em solo do Sao Josg
 
do Rio Preto e Andradina (SP). (Ensayo do fertilizaci6n con Centrosema
 
pubescens cultivada en suelo dc Sao .lrsi do Rio Preto y Andradina, Sao 
Paulo, Brasil). Boletim do Industrla Animal 38(t):61-76. Port., Res. 
Port., Ingl., 14 Refs.
 

Centrosema pubescens. Fertilizantes. P. Ca. S. K. Mg. Mlcronutrimentos. 
Cortes. Rendimiento. Materia seca. Contenido de mlnerales. Nodulaci6n. 
FlJac16n do N. Braslil.
 

Se real izi on expt. Je invernadero on el Instituto de Zootecila de Nova 
Odessa, SI', Brasil, para el cual so uitillzC un suelo clasificado como 
Podzollzado de Lins e Marflia ,ariacao Marllla, proveniente de Sao .los6 do 

15 

http:FANCE.LI


Rio Preto y Andradina. So estudi6 el efecto de varios tratamientos de 

fertilizaci6n en In producci6n de MS y fijaci6n de N en Centrosema 

pubescens: 1) testigo; 2) P; 3) P + Ca; 4) 3 + S; 5) 4 + K; 6) 5 + Mg; 

7) 6 + Fe; 8) 6 + Mn y 9) 6 + Fe + Mn + B + Cu + Zn + Mo. Los tratamentos 
se dispusieron en un disefio do bloques al azar con 4 repeticiones. So 

efectuaron 2 cortes: el primero a los 47 dias do la siombra y el segundo a 

los 27 dias del primero. Los resultados del primer corte indicaron quo el P 

es el factor m5s importante para el establecimlento de esta leguminosa en 

los sueos mencionados, va que s6lo et testigo (I) fue inferior a los demis 

tratamientos en producci6n de MS y de N total. En el segundo corte C. 
pubescens mostr6 respuestas diversas en los 2 suelos. En el suelo de 

Andradina no se presentaron diferenctas estadIsticas entre los tratamientos 
que involucraron macronutrimentos (2, 3, 4, 5, 6), en ruanto a rendimiento 
de MS y fljaci6n do N. En el segundo torte on el suclo de Sac Jo9 do Rio 
Preto, tampoco hubo efeetos significatlvos do liaaplicaci6n de macronutri
mentos, pero SU aplicaci6n conjunta con los micronutrimentos (9) ocasion6 
un gran aumento en Ia fijaci6n do N. La aplicaci6n do Fe (7) mostr6 un 
efecto negativo en Ia producci6n de MS, on Ia nodulacl6n y en la fijaci6n 
de N. (Resumen del autor. Trad. por N.M.) D01 

0432
 
19313 GOIC M., I..; BORQUEZ M., I. 1982. Efectos de cuatro niveles de
 

fertilizacl6n en una pradera mnixta, en producci6n do leche. 2. Efectos
 
sobre el animal. Agricultura T6cnica (Chile) 42,4):309-313. Esp., Res. 

Ingl., Esp., 9 Refs., flus.
 

lolium perenne. Dactylis glomerata. Trifolium repens. Praderas mixtas. 

Fertilizantes. N. P. K. Vacas. Producci6n de leche. Reproducci6n animal. 
Aumentos de peso. Chile. 

Durante 5 temporadas coisecutivas (1975-79), se e,.alu6 el efecto de 4 
niveles de fertilizaci6n en Ia producci6n do leche y los pargmetros 
reproductlvps. 2Se obtuvo Ia funci6n cuadr5tica y = 10.39 + 0.03 F 
0.000056 . (r = 0.99; P 0.05), en que F = kg fertilizantes, para el 
incremento de producci6n do MS, cov 4 niveles de fertilizaci6n (1: N P 
KO. 2: No11 Ko; 

3
: N Pl0K25 y 

4 
). La funclon para produceon: N0P0pK = 

do Ilec eoly, on relaff~c ocolos mismos n e y 54.42 + 19.96 Fv6es, fu( 

0.05 F (r = 0.87; 1' 0.05). No hubo diferenclas significativas (P 0.05) 
entre tratamientos, para peso posparto, peso al secar ]a vata, ganancia de 

peso; % de materia grasa (m.g.), dbas de lactancia; % do pre6ez y dias 
parto-prefiez. Ilubo diferencias signIficativas entre tratamientos (1'0.05) 
pars producci6n de leche (4% m.g.)/vaca y/ha. La producci6n de leche (4% 
m.g.) fue do 2.798, 2.948, 3.208 y 3.213 kg/vaca y de 5.596, 5.896, 6.957 y 
6.972 kg/ha, para los nlveles do fertillzacl6n do ]a pradera 1, 2, 3 y 4, 
resp. (Resumen dl autor) I)01 
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19156 GONZAI,EZ, S.; IHERRIRA, R.S.; SANCHEZ, M. 1982. Efecto de la fertili

zacl6n nitrogenada y la edad de rebrote en la composici6n mineral del 
Cvnodon nlemfuensis. Revlsta Cubana de Clencia Agrtcola 16(3):297-304. 
Esp., Res. Esp., IH Refs., flus. 

Cynodon nlemfuensis. FerttlL:ante!;. N. Cortes. Riego. Registro del tiempo. 
Rebrotes. Contenido de minerales. Epoca seca. Cuba. 

Se es;tudl6 el efecto (10 3 dosis de N (0, 50 y 100 kg/ha) en In variacl6n do 
la composlie1on mineral de Cynodon nlemfuensIs a las ?, 4, 6, 8, 10 y 12 
seInsnMia durante ]a estaci6n seca, con riego, en un dlse6o de parcelas 
dtvtdldas con 3 repeticiones. Para el P, K, Cu, Zn, Fe y Ca hubo 

16 



interacci6n N x odad (P<0.001). Esto no ocur ' con el Mg para el que s6lo 
hubo efecto do la edad (P < 0.001). Los contenidos de ilnerales se 
relacionaron con la edad del pasto para cada dosis de N, y se establecieron 
ecuaclones lineales para el P, K, Ca y Cu y ecuaciones cuadr~ticas para el 
hg, Zn y Fe. los mayores contenidos de P, K y Cu so obtu.leron on la 
segunda semana y fueron do 0.52% de P cuando no se aplic6 N y 2.60% do K y 
14 ppm do Cu con 100 kg de N. El Ca tendi6 a incrementarse con la edad 
(0.67 a 1.01%). El Fe mostr6 una tendencia decreciente hasta la sexta 
semana, y aument6 despu6s, mientras que el comportamiento del Zn fue 
diferente para cada nivel do N. Los contenidos do Fe fueron superiores a 
100 ppm y los do Zn oscilaron entre 31 y 82 ppm. El Mg disminuy6 con la 
edad hasta 0.20% on la sexta semana pero mc.tr6 un incremento a edades 
mayores. Se discuten los efectos de los tratamientos en la composici6n 
mineral do C. nlemfuensis on la 6poca seca. (Resumen del autor) D01 
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19303 (;ONZALEZ, Y.; TORRIENTE, 0. 1982. Estudio do los niveles criticos do
 

N en guinea com6n S111-127, buffel biloela y bermuda cruzada-1. Pastos y
 
Forrajes 5(3):325-332. Esp., Res. Esp., lngl., 20 Refs.
 

'anicum maximum. Cenchrus ciliaris. Cynodon dactylon. Suelos. 
Requerimientos ed5ficos. Fertilizantes. N. Rendimiento. Materia sees. 
Contenido do N. Contenido de P. Deficiencias. Cuba. 

Se cultivaron Panicum maximum SI11-127, Cenchrus ciliaris cv. Biloela y 
Cinodon dactylon cv. Coastcros. -1 en condiciones do invernadero, en un 
:uelo deficlente de N. Se les aplic6 diferentes niveles de N (0, 150, 300, 
4ju, 600, 750, 900 y 1050 kg do N/ha) en tindisefio do bloques a] azar con 4 
repeticiones, para establecer sus % criticos, ast coma ]a composici6n 
qufmica de los mismos. las 3 especies respondieron a la adici6n do N. Las 
aplicaciones de N produjeron incrementos del N en las plantas, pero no 
influyeron on el contenido do 1'ni do K. Se obtuvo una disminuci6n signifi
cativa (1 <0.001) on el contenido do Ca, con esta adici6n y viceversa para 
el Mg. los % crltticos de N en P. maximum S1t-127, C. ciliaris cv. Biloela y 
C. dactylon cv. Coastcross-1 fueron 1.16, 1.77 y 1.56, resp. (Resumen del
 
autor) D01
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19143 HIERNANDEZ, M.; CARDENAS, M. 1982. Respuesta del buffel (Cenchrus
 

cillarfs cv. Bilocla) a las aplicaciones de P. Pastos y Forrajes 5(2):
 
201-209. Esp., Res. Esp., lngl., 16 Refs., Ilus.
 

Cenchrus ctliaris. Fertilizantes. P. Rendimiento. Materia seca. Epoca seca.
 
Epoca iluviosa. Contenido de P. Cuba.
 

Se emple6 un dlscfio factorial en bloques al azar con 4 repetliciones para 
estudiar 5 niveles do P (0, 50, 100, 150 y 200 kg/ha/afio) y 2 momentos do 
aplicaci6n (en la siembra y I vez/afio) en el comportamiento do Cenchrus 
cillaris cv. Billocla en suelo forralitico rojo. En todos las casos se 
aplII6 300 kg N/ha/aio fraccionado por corte y 300 kg K/ha/afio en 2 
aplicaciones. El pasto se cort6 cada 32 y 42 dfas en 6poca de Iluvia y 
seca, resp. Los niveles; de P empleados no lograron incrementar significati
vamente Iot; rondimienmos, obtenl6ndose 11.84, 11.56, 12.05, 12.05 y 12.11 t 
MS11/ha/afo (x do 2 afios) para los niveles do 0, 50, 100, 150 y 200 kg 
P/ha/afuo, reap. El momento de aplicaci6n tampoco influy6 en los rendimien
tos. E1 contenido do 1 del pasto se Increment6 con las aplicaciones do 1'. 
En las condlirlones on quo se desarrolI16 este trabajo no deben aplicarse 
alvele superlfore, a 50 kg P/ha/ifio con el fin de mantener las extracciones 
quo do cste elemento hacen los pastos. (Resumen del autor) DOI 
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18849 HODGES, E.M.; KIRK, W.G.; DAVIS, G.K.; SHIRLEY, R.L.; PEACOCK, F.M.;
 

EASLEY, J.F.; BRELAND, H.I..; MARTIN, F.G. 1968. Effect of phosphate
 
fertilizers on pangolagrass pastures and beef production. (Efecto de los
 
fertilizantes fosfatados en praderas de Digitaria decumbens y en la 
producci6n de carne). Gainesville, Florida Agricultural Experiment
 
Station. Circular S190. 9p. Ingi. 

Digitaria decumbens. Fertilizantes. P. Novillas. Vacas. Suplementos
 
alimentLicios. Aumentos de peso. Efecto residual. Producci6n de forraje.
 
Composici6n quimica. HaneJo de praderas. EE.UU.
 

En ensayos de campo en. suelo arenoso fino, se aplic6 P como superfosfato 
con o sin cal a una tasa de 50 lb de P 0 /ac/aao en 1947-54 y 25 lb/ac/ 
ano on 1955-58; como escoria blsica .590O lb/ac/acre en 1947-54 y 300 
lb/ac/afo en 1955-58; como roca fosf6rica I t/ac/afo en 1947, 1950 y 1953; 
y como fosfato coloidal 2400 lb/ac en 1949, 800 lb/ac en 1952, 2400 lb/ac 
en 1953 y 1000 lb/ac en 1957. Las praderas se pastorearon durante 1955-65 
con cl m6todo de poner y quitar. Los rendimientos de forraje durante 
1955-58 fueron mayores on las parcolas que recibieron superfosfato + cal, 
superfosfato concentrado, escoria b~sica o roca fosf6rica. Los rendimientos 
do las praderas que recibleron P fueron 47% mayores que los de las praderas 
quo no recibleron P (6 y 4.08 t/ac, resp.); durante el perlodo residual 
(1958-65) la diferencia fue del 25%. No hubo diferenclas significativas en 
el contenido de PC del forraje (4.9-5.6% on 1955-58 y 5.3-6.1% en el 
perfodo residual). Los contenidos do P del forraje fueron nutricionalmente 
adecuados durante 1955-58 on todas las parcelas quo reclbieron P pero 
dismlnuy6 bruscamente durante el perlodo residual en todas las parcelas, 
con excepci6n de aquellas quo recibieron roca fosf6rica y fosfato coloidal. 
La ganancia de peso/ac durante 1955-58 fue de 234 lb en las parcelas que 
recibleron P y de 122 lb en las parcelas testigo. Los valores respectivos
 
durante el perTodo residual fueron 185 y 116 lb. (Resumen por Nutrition for
 
Tropical and Subtropical Pastures. Trad. por I.B.) DOI
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19363 KUMAq, A.; ABROI,, I.P. 1983. Effects of gypsum on five tropical 

grasses grown in normal and extremely sodic soil. (Efectos del yeso en 
cinco gramIneas tropicales cultivadas en suelo normal y en suelo 
extremadamente s6d" .. Experimental Agriculture 19(2):169-177. Ingl., 

Res. lngl., 12 Refs., Ilus.
 

Chloris gayana. Panicum antidotale. P. laevifolium. Diplachne fusca.
 

Cvnodon dactylon. Fertilizantes. Cal agricola. Fertilidad del suelo. Na.
 
Producci6n de forraje. Rendimiento. Materia seca. India.
 

Se realiz6 un estudlo repetido de campo durante 1979 y 1980 en el distrito 
de Karnal, do laryana (India), para invcstigar los efectos de 3 niveles de 
yeso (0, 5.2 y 10.4 t/ha) en el comportamlento de 5 especies de gramineas 
tropicales: Chlorls gayana, Panicum antidotale, P. laevifolium, Diplachtile 
fusca y Cvnodon dactylon, on un suelo extremadamente 5cido. Los suelos 
utilizados tenlan una conci. elevada de Na intercamblable y un alto pl en 
los 15 cm superiores (94 y 10.6%, resp.). Para efectuar comparaciones, se 
sembraron las mismas gramlneas en un suelo normal. Los resultados 
demostraron quo ]a tolerancia relativa de estas especies a ]a concn. 
creciente de Na fue on el siguicnte orden: 1. fusca mayor quo L. gayana 
mayor que C. (actylon mayor quo P. antidotale Igual o mayor que P. 
laevifolium. (Rosumen del autor. Trad. por 1.11.)001 
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18817 MENDONCA, J.F.B.; GONCAI.VES, C.A. 1982. Comportamento produtivo de 

12 gramIneas forrageiras de corte er diferentes niveis de adubacao 
fosfatada er Porto Velho/RO. (Comportamiento productivo de dote graml
neas forrajeras de corte con diferentes niveles do fertillzaci6n fosfa

tada on Porto Velho, Rondonia). Porto Velho, Rondonia, Brasil, Empresa 
BrasJleira de Pesquisa Agropecoiria. Unidade dc Execucao de Pesquisa do 
Ambito Estadual de Porto Velho. Pesquisa em Andamento no.28. 

9 p. Port., 
1 Ref. 

Pennisetum purpureum. Tripsacum sp. Cultivares. Evaluaci6n. Fertilizantes. 
P. Produccl6n de forraje. Rendimlento. Materia seca. Contenido do protel
nas. Relaci6n hoja:tallo. Brasil. 

En el campo exptl. (ti EMBRAPA/UEPAE de Porto Velho, Rondonia, Brasil, L. 
evalu( el comportamiento de 11 cv. de Pennisetur purpureum y I cv. do 
Tripsacum sp. soaetidos a varios niveles do fertilzac6n fosfatada. El 
expt. se real izr on on latosol amarillo do textura pesada de pit 5.5. So 
utiliz6 un dtsefio exptl. completamente al azer con parcelas subdivididas y 
4 niveles do fertl izach6n fosfatada (0, 40, 80 y 120 kg de P/ha) a base de 
superfosfato simple y fosfato do araxg. Seg6n el anflisis do los dates de 
producci6n do MS (5 cortes) hubo efecto (P < 0.05) do cv., niveles de P y 
do la interaccl6n cv. x niveles do P. En la Cpoca m5s lluviosa hubo 
diferencla estadistlca entre cv. y entre niveles de P, mientras queen la 
6poca ;eca solamente no se observ6 diferencia entre los 3 niveles de P, 
siendo por lo tanto inferiores al testigo. P. purpureum cv. Cameroun foe 
el miis promsorio en Porto Velho, por su excelente productividad de MS 
(16.75 t/ha), baja relaci6n hoja:tallo y contenidos sathsfactorios de PC,
 
Ca, 	P y Mg. A 6ste le sigut6 Tripsacum sp. cv. Venezuela. (Resumen por 
.M.) DO' 
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18834 RAMAKRISHINAN, P.S.; CHAND, R. 1976. Response of the ecotype
 

populations of Cynodon dactylon (L.) Pers. to nitrogen source. (Res
puesta de laE poblaclones ecotipo de Cynodon dactylon a la fuente de 
nitr6geno). Journal of the Indian Botanical Society 55(t):65-71. 
Ingl., Res. Ingl., 16 Refs., Ilus. 

Cynodon dactylon. Ecotipos. Fertilizantes. N. Rafces. Rendimiento. India.
 

So cultivaron plantas do Cynodon dactylon do 3 ecotipos recogidos do a) 
suelo aluvial en Chandigarh, b) suelo muy calc~reo de Malla o c) suelo 
alcallno de Nilokheri en cultivo arenoso y so les suministr6 100 ml do 
soluci6n nutritiva/dfa, la coal contenta 28, 56, 112 6 224 ppm do N como 
Nil4 o NO3 Con ambas fuentes de N, los rendimlentos do MS do los brotes . 

aumentaron con el nivel de N en a), excepto con 224 ppm de N como Nil4; en 
b) el rendimiento do MS de los brotes aument6 con 56 ppm de N, luego 
disminuy6 con NO , pero aumont6 con todos los niveles de Nil 4 ; en c) el2 
rendtmlento de MS do los brotes aument6 hnicialmente con ambas fuentes de N 
y luego dtsminuy6 con niveles altos tie N. Los rendimientos do IS de las 
ralces presentaron poco camblo en a) o en c) al aulmentar el nivel do N, 
pero en b) disminuyeron coi el NO3 y aunoMotaron con 56 ppm do N como Nitl y 
luego dlisminyeron. La relaci6n brote:ralz aument6 con el nivel de N en 
b); el efecto fie mayor con N) que con el Nil4 ; 1a relaci6n foe constante 
en a), excepto con 224 ppm de l, cuando aument6 coil el NO3 poro disminuy6 
con el Nil,; en c) ]a relaci6n aument6 con el NO3 (56 ppm) y con el Nil 4 
(112 ppm), Iuego dlsminuyo significattvamento con ambas fuentes. (Resumen 
por lerbage Abstracts. Trad. por I.B.) DOI 

4 
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19157 RAMOS, N.; ItERRERA, R.S.; CURBELO, F 1982. Edad de rebrote y

niveles de nitr6geno on pasto estrella (Cynodon nlemfuensis). 1. Compo
nentes del rendimiento y efictencia do utilizaci6n del nitr6geno.
Revista Cubana do Ctencia Agricola 16(3):305-312. Esp., Res. Esp., 21 
Refs. , Ilus. 

Cynodon nlemfuensis. Fertilizantes. N. Rebrotos. Rendimiento. Materia aeca. 
Epoca seca. Epoca lluviosa. Cortes. Registro del tiempo. Cuba.
 

En un di:efio do parcelas divididas con 4 repeticiones, se estudi6 el efecto 
de la dad al corte (4, 5 y 6 semanas) y 3 niveles de N (0, 200 y 400 
kg/haio/an), en lot; componentes del rendimlento do Cynodon nleImfuensis. La 
altura del pasta vr6 desde 47.5 hasta 90.9 6 

6 
cm on la poca de lluvia y

desde 21.9 hasta 47.7 cm en la poca seca para 4 y 6 semanas, resp. y se 
increment6 (P < 0.001) con la dosis de N. la densidad (kg de MS/ha/cm) 
estuvo entre 101.1 y 218.3 parn 4 y 6 semanas, rep. y el N Increment6 
estos valores on ambos perfodo; estacionales. El N dlsmlnuyc6 (1P' 0.001) y
la odad Increment6 (P 0.001) ei 2 de MS. l'n el perfodo lluvloso los 
valores estuvteron entre 24.6 y -a.7%y en ,I seco entre 23.2 y 35.77.. El % 
de hojas dismlnuy6 (t' - 0.01; con la dosis de N desde 53.0 hasta 45.3% para
0 y 40)0 kg/ha/afio, resp., durante el perlodo luvloso, mlentras queell el 
seco la reduccin fue de 52.0 a 50% para li misma do!;;s de N. En este mismo 
indicador se observ5 una disminuei6n (P ' 0.01) entre 4 y 5 semanas desde 
56.0 hasta 47% y desde 53.2 hasta 49.8,: para la 6poca do lluvia y seca, 
resp. l~a mayor eficlencia de utilizacin del N (80.5 y 64.3 kg MS/kg do N 
para seca y Iluvia, resp.) so obtuvo ciando se cort6 a 6 semanas y se 
fertilizdi con 100 kg N/ha/6poca. Se dliscute el efecto de los tratamlentos 
en las medidas estudiadas, asf como so importancla. (Resumen del ator) DOI 

0441
 
19193 SNYDER, i. 11.; KRETSCHIMER JUNIOR, A.E.; ALVAREZ, , 1981 . Cal y

fertilizante en la implantacl6 tide legumlnosas tropicales. Agro (Repi
blica Dominicnna) 9(82):5-6,34. Esp., 16 Refs. 

Centrosema pubescens. Desmod um heterocarpon. Macroptllum atropurplretum.
 
Stylosanthes Fia nensis. Aeschvnomene americana. 
 Fertilizantes. 1'. Cal
 
agrTcola. S. Micronutrimentos. !.stabl, :imtento. Rendimiento.
 

Se discute la necesidad de aplicac16n de cal y fertllizooti;; (especialmente
P) en el Cxito de I establecimlento, producc I6 n y mantenl ImlIen t o do 
leguminosas forrajiras tropicales. So citan datos de r.,;uItados obtenidos 
on la Florida, EE.UU1. y on Am6rica lattna. (Resumen por N.M.) )O1 

0442 
17160 TILL, A.R. 1975. Sulphur cycling in grazed pasture,;. (Recl lle de 

azufre on praderas ell condtclones de pastoreo). In MlLachian, K.E., ed. 
Sulphur In Australasian Agriculture. New South aleo Aiu!;t ral ia.Is, 
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. Division 

6of Animal Physmology. pp. 8-75. Ingl., 5'9 Refs. 

Proderas. l';,storeo. Fortillzantes. S. Relac6n suilo-plont -.rilmal 
Austit j'a. 

Se pres,;vnta t-a revisi6n die los lnslumoc; fertilizantet,; ie S v; l i ptiducchl.
del Sl!;)e a ell rl lnfhon .lo illenlao concons i l goblI en prialdr; 1o11lcliionvi 
do pa;tlorol eillAt tralfia y se di scute sobie los sitlo . dv .ilumulal i 1 v 1,1 
interacclonos del ,;stcmlti de reclolaje del S. Se dlsciite cohzie lilt; Itslllti 
fertllizantes azufradas; lia,; p~tdldas de S por volatillz;,ul6,n, elo n, 
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lixiviaci6n, adsorc16n, redistribuci6n e inmobilizaci6n; el sistema de
 
reciclaje de S y sus componentes; y la determinaci6n de los requerimientos
 
de fertilizaci6n con S. (Resumen par EDITEC) DO
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18827 WERNER, J.C.; PEDREIRA, J.V.S.; CAIELLI, E.L. 1967. Estudos de
 

parcelamento e niveis de adubacao nitrogenada em capim pangola
 
(Digitaria decumbens Stent). (Estudios de Ia aplicaci6n fraccionada y
 
diferentes niveles de fertilizantes niLvogenados en Digitaria
 
decumbens). Boletlim de Industria Animal Z4(1);147-'54. Port., Res.
 
Port., Ingl., 6 Refs., Ilus.
 

Digitaria decumbens. Fertilizantes. N. Cortes. Rendimiento. Materia seca.
 
Contenido de protenas. Brasil.
 

Expt. con ap~lcaciones fraccionadas y diferentes niveles de fortilizante
 
nitrogenado en Digitaria decumbens en el Estado de Sao Paulo1 Brasil,
 
mostrnron que la producci6n de MS aument6 a medida que se incrementaban los
 
niveles de fertilizante. Lo mismo ocurri6 con el contenido de proteina y la
 
producci6n de proteina/ha. Sin embargo, el % de recuperaci6n de N aplicado
 
disminuv6 a medida que el nivel de N aplicado fue supeilor a ciertos
 
limited. La aplicaci6n de N dos veces al aio rue mejor que una sola
 
apllcaci6n. (Resumen del autor. Trad. par L.M.F.) DO1
 

0444
 
18828 WERNER, J.C.; SARTINI, l.J.; PEDREIRA, J.V.S.; ROCIIA, G.L. DA;
 

MONTAGNINI, M.1. 1967. Efeito da calagem no aproveitamento da fosforita
 
de Olinda e do superfosfato simples em capim pangola. (Efecto del
 
encalamiento en el aprovechamiento de roca fosf6rica y superfosfato
 
sirple por Dlgitaria decumbens). Boletim de Industria Animal
 
24(1):169-173. Port., Res. Port., Ingl., 5 Refs.
 

Digitaria decumbens. Fertilizantes. Cal agr~cola. Roca fosf6rica. P.
 
Rendimiento. Materia eca. Brasil.
 

En el Centro de Nutrlci6n Animal y Pastos en Nova Odessa, SP, Brasil, se 
estudI6 la producc!6n de Digitaria decuirbens fertilizada con roca fosf6rica 
y superfosfato simple, en 5 niveles de cal. L.aproducci6n de la gram~nea no 
se alter6 par el aumento progresivo de la cal, ni hubo respuesta a In 
aplicaci6n de las 2 fuentes de P. Los resultados confirmaron que D. 
decumbens Lree neojr en suelos ligeramente 5c1dos, y que la ausencia de
 
respuesta a los fertilizantes fosfatados se debi6 al contenido moderado de
 
P en el sulo utilizado, el cual ue soficiente para los requerimientci de
 
la gramfnea. (Resumen del autor. Trad. par M.M.) DOI
 

V6ase adem5s 0415 0450 0451 0453 0456 0458 0461 
0462 0472 0486 0492 0500 0510 0577 
0600 0604 0605 0606 0613 0623 0634 
0648 

D02 Prgcttcas Culturales: Slembra, Control de Malezas y Cosecha
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19184 CASTRO Ii.,M.M.; QUIROZ T., J.J.; PAZ S., E.; ARARAT R., J.E. 1980.
 

Aspectos agron6micos y econ6micos relaclonados con la alfalfa (Modleago
 
sativa L.) en una localidad del Valle. Acta Agron6mica (Colombia)
 
30(1-):IllI-119. Esp., Res. Esp., 12 Refs.
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Medicago sativa. Inoculaci6n. Rhizobium. Herbicidas. Crecimiento. Produc
ci6n de forraJe. Materia seca. Rendimiento. Composici6n quimica. Costos.
 
Anglisig econ6mico. Colombia.
 

En el hato lechero Paso Ancho ubicado en el corregimiento de Rozo, Palmira,
 
Valle, Colombia, se realiz6 un trabajo para establecer las diferencias en
 
la producci6n de forraje debido a la inoculaci6n do ]a semilla de Medicago
 
sativa con Rhizobium melilotii (5 g/kg) y a la influencia de un herbicida 
post-emergente aplicado en 2 niveles. El expt. so condujo bajo un arreglo
 
de parcelas divididas con 2 repeticiones, en donde la parcela principal
 
corresponde al tratamiento de inoculacl6n (inoculado y no inoculado) y las 
subparcelas a los tratamientos para el control qulmico de malezas. El
 
herbicida dalap6n (5cido 2,2-dicloropropi6nico) ,e aplic6 despu6s del
 
tercer corte on los niveles 4 y 8 kg/ha. En las parcelas inoculadas la 
densidad de la poblaci6n fue mayor. Hlasta el qulnto corte exist|6 diforen
cia en el crecimiento frente a las plantas provenlentes de semillas no 
inoculadas. En producci6n do forraje las parcelas inocu.adas superaron on 
un 29.9% a las quo no recibieron el tratamiento. El % de PC al octavo corte 
fue do 22.7%. No so observaron diferencias muy marcadas entre los niveles 
del herbicida. Los monores costos do producci6n se obtuvieron con el
 
tratamiento de inoculaci6n y la aplicaci6n de 4 kg/ha do herbicida. El
 
costo do producci6n do . kg de PC de alfalfa fue 58.6% menor quo el do I kg 
proveniente do un concentrado comercial. (Rosumen del autor) D02
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19145 CORBEA, L.A.; MARTINEZ, H.L. 1982. Influencla de la distancia de
 

siembra en el establecimiento y producci6n del king grass. Pastos y
 
Forrajes 5(2):171-180. Esp., Res. Esp., Ingl., 14 Refs., Ilus.
 

King grass. Distancia de siembra. Establecimiento. Rendimiento. Materia
 
seca. Germinaci6n. Cortes. Cuba.
 

En un disefio de bloques al azar, so estudi6 la Influencia de 3 dista.,cias 
(60, 90 y 120 cm) en el estableclmiento y produccl6n de King grass durante 
un afio.La siembra so realiz6 en el mes de junin, on un suelo latos5lico 
con preparaci6n tradicional utllizando para ello semilla de 100 dfas de 
edad divididas en esquejes de 3 yemas, Jos cuales so colocaron en los 
surcos sin dejar espacios entre ellos (surco corrido). Los resultados 
obtenido2 muestran diferencias significativas (P ' 0.01) para no. de 
brotes/m que favorece a la menor distancia; en el resto de los pargmetros 
medidos no so observaron dii. rencias significativas para la etapa de 
establecimento, aunque el tratamiento do mayor distancia tuvo un rendi
miento on MS ligeramente inferior al resto. Durante el resto del tiempo que 
se evalu6 el expt. (5 cortes mas) so produjo una evoluci6n, obteni6ndose al 
final, diferencias significativas (P < 0.05) para no. de hijos por plant6n 
y altura de la planta, a favor de la mayor distancia, mientras que el 
rendimiento do MS se mantuvo sin diferencias significativas. La mejor 
distancia para la siembra do King grass es 120 cm entre hileras. (Resumen
 
dul autor) D02
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19304 CORBEA, L.A.; REMY, V.A.; MARTINEZ, H.L. 1982. Estudio de la
 

densidad do siembra en el establecimiento de la bermuda cruzada-1.
 
Pastos y Forrajes 5(3):313-324. Esp., Res. Esp., ingl., 15 Refs., Ilus.
 

Cynodon dactylon. Densidad de siembra. Establecimiento. Corte. Rendimien
to. Materia seca. Cobertura. Cuba.
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En un disefio de bloques al azar con 4 repeticiones se estuji6 la influencia 
de la densidad de siombra (1.0, 1.5, 2.0, 2.5 y 3.0 t de semilla/ha) en el 
establecimiento de Cynodon dactylon. La siembra se realiz6 sobre un suelo 
rojo en el mes do Junio, con semilla agricola de 90 dias de edad. So midi6 
grea cubic-L;i. altura de la planta e invasi6n de malezas cada 30 dias y el 
rendimient. MS, longitud de los estolones y no. de hijos/estol6n on el 
momento del corte. Las densidades no mostraron diferoncias para ninguna de 
las mediciones realizadas, oscilando el 5rea cubiorta entre 78-82% en todos 
los casos. La menor densidad produjo 1.048 t do MS/ha y el resto no sobre
pas6 las 1.64 t, referido al pasto en cultivo puro. El no. de hijos fue 
mayor en las menores densidades. So recomienda la siembra con 1.5-2.0 t de 
semilla/ha, pues resultarla dificil utilizar I t/ha on condiciones do
 
producci6n a pesar de ser m5s econ6mica. (Resumen del autor) D02
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19191 MIlECHA P., G.A.; CARVAJAL C., J.G.; GUTIERREZ R., M. DE J. 1982.
 

Efecto de las pr~cticas culturales en la producci6n de forraje y de
 
semillas del pasto puntero (Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf). Tesis
 
Zootecnista. Medellin, Colombia, Universidad do Antioqula. Facultad de
 
Medicina Veterinaria y de Zootecnia. 237p. Esp., Res. Esp., 88 Refs.,
 
flus.
 

lyparrhenia rufa. Taxonomla. Morfologia vegetal. Distribuci6n geopr~fica.
 
Adaptaci6n. Estableclmiento. Fertilizantes. Siembra. Riego. Control do
 
malezas. Praderas mixtas. Capacidad do carga. Producci6n do semillas.
 
Producci6n do forraje. Calidad de las semillas. Colombia.
 

So estudl6 el efecto de las prhcticas culturales en la producci6n de 
forraje y de semillas de Hlyparrhenia rufa, en la hacienda Turin, corregi
miento de la Pintada, municipio de Sonta BMrbara, Antioquia, Colombia, 
localizado aprox. a 1000 m.s.n.m., con una temp. prom. de 24*C y una 
precipitaci6n pluvial do 800 a 1000 mm/afio. Seg~n el Instituto Colombiano 
Agropecuarlo (ICA), el anilisis quTmico del suelo fue el siguiente: textu
ra: F.Ar.A; pH: 5.3; MO: 6.7%; P: 3.9 ppm; para Al, Ca, Mg, K y Na, los 
miliequivalentes/ml do suelo fueron, resp.: 0.5, 0.52, 2.2, 0.36 y 0.36. Se 
emple6 un dlseiio exptl. do bloques al azar con 3 tratamientos (T) y 8 
repeticiones: T.: testigo, empleo de pr5cticas tradicionales utilizadas par 
los ganaderos y/o productores de semilla de la regi6n; T2: practicas 
recomendadas par la t6cnica moderna, pero sin fertilizaci6n y T3 : las 
mismas pr~cticas del T2, ms fertilizaci6n con una sola aplicaci6n do 25 kg 
de N/ha y 50 kg do superfosfato triple/ha. Se evaluaron los siguientes 
parmetros: producc16n y calidad del forraje; no. de tallos florales/ha; 
producci6n do semilla en kg/ha; pruebas de pureza; rompimlento de la 
latencla; pruebas do vigor y do germinacion. So efectuaron 3 cortes do 
forraje en I-XI-80, 1-1-81 y 28-11-81, y so recolect6 la semilla en 3 
pocas diferentes (12-XII-80, 18-XII-80 y 22-XII-80), para definir la mejor 

6poca do recolecci6n. So encontr6 diferencia estadfstica significativa 
(P <0.05) a favor deS T para: producci6n de forraje, producci6n do tallos3 
florales, producclon do semiila/cosecha/ha, % do germinaci6n y do vigor. La
 
mayor pureza do la semilla so obtuvo on T y en la cosecha 3 (22-XII-80). 
El meJor m6todo para romper In latencia de la semilla fue el do almacena
miento de ]a misma a los 115 dias de la cosecha. La fertilizaci6n y el 
empleo do pr5cticas culturales recomendadas por la t6cnica moderna para In 
producci6n de forraie y do semillas de If. rufa son m5s rentables para el 
ganadero. ya que le garantizan mayor pureza fisica, mis semilla pura y viva 
(spy) y mayor % de germinaci6n y do vigor, lo cual en 51tima instanria 
redunda en eI establecimiento o renovaci6n do praderns en forma m~s segura. 
(Resumen del autor) D02 
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19357 MARTIN, R.J. 1983. Improvement of carpet grass (Axonopus affinis
 

Chaqe) pasture by fertilization and oversowing with the aid of selective
 
herbicides. ((Wlejoramlento do una pradera de Axonopus affinis mediante 
fertIllzacl6n y sobresiembra con ayuda (Ieherblcidas selectivos). Weed 
Research 23(2):77-83. IngL., Res. Ingl., Fr., Al., 9 Refs., Ilus.
 

Axonopus affinis. Paspalum dilatatum. Malezas. Control de malezas. 
iierbici ]as. Fertilizantes. Trifolium repens. Rendimlento. Composici6n 
bot5niea. Australia. 

Se rcolizC, Un expt. pars determtnar el efecto de Ia aplicacin de asulam y 
dalapon en prtmaera y otooii, fertiiizante nitrogenado y Trifollum repens 
en sobreslembra, en Ia productividad de una pradera subtropical dominada 
por AXOnOPUS offinis. Se determino -I rendimlento de 1 pradera, la compo
sicifrn botinic , In invasitn ie maieZas y Ia recolonizaci6in por las espe
ces de la pradera, durante (!I perodo Ie 12 moses subsiguiente a la 
aplcaclfrn de hurbicida. Ambos herbicidas disminyiveron el rendimiento do A. 
afftvis y aumenta ron el rendimiento del Paspalum mas productivo (Paspalium 
diiatatm), excepto despu6s de In aplicaci6n otofial, cuando el dalapon 
redujo eonsideiabi:,mente el rendimiento de A. affinis. T. reoens solamente 
se estableci, en las parcelas trotadas con herbicida y s61o despu6s do la 
aplicaci6n ie otofio. l~os rendimientos de T. repons fueron mayores en las 
parcelas tratadas con dalapon. Se consldero a asulam como el herbicida m~s 
aproplado para alterar el equilibrio entre A. affinis v 1P. dillattum porque 
el dalapou inictalmente redujo el rendimlento do iP.dilatnttim despuls io Ia 
apliacti6n otofial y demor6 Ia recuperacl6ni de ia pradera total. Ademis el 
dalapon permitl6 una mayor invani6n por malezas de hoja anchia. Este trabajo 
demostr6 que los herbicidas psoeen un potencial para agilizar cambits 
botiinlos on una pradero irproductiva ti A. afffnis; el rotinamiento de 
esta t6cnica podrTa producir una herramtenta i 1t para aumentar Ia 
productividad de una pradera. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) D02 
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19371 SOLANO, R.; RODRIIUIEZ, A.; (;ONZAIE7., i.; CUIIILOS, G. 1982. 

Evaluaci6n dc tres sistemas de siembra, tres freeuoncias de corte y tres 
niveles de nitr6geno en Napier (Pennisetum pu! ureum, Schumack) . Ciencia 
y Teenologia Agropecuaria i(i):67-84. HEp., Re:. Esp., 8 Refs., Ilus. 

Pennisetim urpureum. SIStemasn t slembra. Intervalo de corte. 
Fertil lzantes. N. RKc-dimlento. ateria seca. Contentdo de protelnas. 
Anlisis econfrmico. Produceti(n de forraje. Cuatemala. 

En Nueva Concepci6n, Escuintla,. Guatemala, se evaluaron 3 sistemas do 
slembra (cadena doble, cadena simple y estacas) , 3 frecuenclas do corte 
(45, 60 y 75 dias) y 3 dosts de N/hla/afio (0, 250 y 500 kg), en Pennisetum 
purpureum. los nistemas de siembra rro presentaror diferencias (i' 0.05), 
por io cual se recomienda Ir slembra por estacas por ,er man sencilla y 
econimlca. La frecuenoia rIo corte, dosis de N y su interaeclin fueron 
estadlIsticamnente significativas (1'"0.01) on In produccl6in de MS y protel
na. l~a evaluactIn entadllstica efectuada par an~lisis tie varianza hajo 
criterio rieparcela dividldo, subdiviIida permite lnferIr quo el tratamien
to de 611dlas al torte y 250) kg de N/ha/afio, produlo man MS y IC. El N no 
tuvo nlngfin efecto en hrdo fue de 45ir produccfrn cuando Ia frecuienca corte 
dfas. El anilisis econ6mico Idlica que no es rentable Ir uttlzacli6n tie N 
para prerdncir forraje verde y PC de 1 LirjrLreum. Sin umiargo, pueder. so 
usar como criterio In produccirnu de MS dorde se utillcen 10)0 kg rie 
N/ira/afio, con ua frecuencla ,ie orte rie66 dan, cruanio so piresentan los 
6ptlm,,s ecr it lcos. (Re,,umen del aritor) D02 
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D03 Praderas Mixtas
 

0451
 
13018 CAMARAO, A.O.; AZEVEDO, G.P.C. DE; SERRAO, E.A. DE S. 
1980. Fosfo

to, leguminosas, qulculo da Amazonia e manejo no nielhoramento de pastejo 
de capim coloniao (Panicum maximum) em Sao Joao do Araguaia, Pari. 
(F6sforo, legumlnosas, Brachlaria humidicola y manejo en el mejoramianto
del pastoreo de Panicum maximum en Sac Joao do Araguaia, Par5). 
Bel6m-PA, Brasil, Empresa Braileira de Pesquisa Agropecuaria. Centro do 
Pesquisa Agropecuiria do Tr6pico Umido. Pesquisa LimAndamento no.28. 4p. 
Port.
 

Panicum maximum. Fertiltzantes. P. Brachiaria humidicola. Pueraria 
phaseoloides. Centrosema pubescens. Stylosnthes ulanensis. Praderas 
mixtas. Novillios. Aumentos de peso. Pastoreo rotaclonal. Ultisoles. BrastIl. 

El Centro de Pesquisa Agropecuirla do TrC)pieOIUmido (CIATU), de Brasil, a 
trav6s del Proyecto de Mojoramlento do Iraderas; de la Amazonla legal 
(PROPASro), ha venido desarrollando i-ivc,,tlgaclonevs en el municipio de Sao 
Joao do Araguala, para minimizar los prblomas de lis praderas del area, en 
particular los relacionados con Ia dismtnucIln acentuada de la productt
vtdad do Panicum maximum. Con este fin se Instal6 un oxpt. de pastoreo en 
la hacienda ,ucaral, situada en li margen derecia de la carretera PA-70 en 
el km 123, pr6xima a Vila Abel Fltgueroido. El clima predominante es 
catlente y htmedo, con temp., IIPv pociptptaclk6n pluvlomftrica do 26°C, 78% 
y 1900 mm, resp. El suelo es Ultis;ol y os;taba cubterto por praderas de P. 
maximum en explotacin desde o10 afios atr,is, ya en decadencla de productivi
dad. Se utlizaron 98 novillos; mst C bil caslt arios edad,.17OS; de 2 do con 
peso prom. Inli de 250 kg. El area tixptl. de 90 ha, aprox., se dividr6 
en parcelas que vartab:in do I a 9.-j ha. Se emple6 wn diseo exptl. 
completamente al azir con 2 repetlc tones v lw; s;lgutentes tratamientos: (1)
pradera de P. max imum (testigo) ; (2) P. mlixitmum + Introduccl6n de 
Brachlarla humtdlcola on los claros doh It pradera; (3) P. maximum 4 
Fertillzad6n fosslatada (50 kg de P/ha) + lntroduccl6n de leguntuosas, y
(4) P. maximum 4 fert1lzact16n fsifatada (50 kg de P/ha) + HI. humlidicola + 
legumtnosa. los tratamlent s I v ' si ev~luarto con cargas de 0.75 y 1.5 
cabezas/ha y los otros con cargo, do I . v 2.0 cabezass/ia, todos hajo 
pastoreo cont ino. l.as legitmlnsa; it I t:'s,iaas fuerin: Puerarla 
pha.soeololdes, C('otrosema puhe,;cen, Stvlo,;ithes r;ktanennss. De oct. 1979 
a jullo 19801 so ihtuvleroni lo, slgiilentcs ailisolits; dv peso vlvo/animal/aflo: 
164.2 y 149.5 kg con 0.75 y I.) cabte as/ht in (I); 112.' y 157.0 kg con Lis 
mtsmaq cargas en (2); 193.4 y 167.9 kg con 1.0 v ,.'0 cabeas/ha eli (3) y 
200.7 y 182.O kg con las sil5;.,,carga's un (/). kas gi;anclas; prom. ie peso
vtvoiha/aFio fuinion: , '/ 24.1+ kg ( i . 7 v I e na)esao/Ihi 136.8 y 
236.0 kg con 0.75 y 1.5 Citieb s/hai 19I .4 y I19.0 kg cni I .0 y 2.10 
cabezas/Iha, v 200.7 y 16 5 kg con I , y 2.O) caeiq/hii, piar los t ratarlen
tos I, 2, 1 y 4, Se fvlini , !i -- i iIidad cii los t ratnmlintos quer Fp. i 

Incluyeron fert1lizacin tiosfatada arliioas, ademis 
th tenei cargas
 
mayores, y se itemostro el electo al, aite po;itlvo doI la a,ceacln do
 
gramininas y legumino!;as er relacti con pridetar puriv de gramlineas.
 
(Resumei pot M.M.) D03
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159110 CAR'TA'iA 1)., i.M. 1980. Ilsirrtci( I de In compsIvtiti'ln tisi'I ca (Ie 

asocialrot, dre psst;f; llatllt iral,; I i'guiistno n;as;ometl Is I i kill s t s a ie 
pastoreo dlstnaiioastlfti lis lii,.Ag' . Ciitssi, Coiiu Inlvvirsttsrtio 
(I Matanza ;. IMtIrlivsnt.il I si; ,; atuty.totacln de altos y rralm lisdl,Hi 
25p. Is p., V) Re, ;.. lii.. 

nitatum *i 
a tr.tiji u. r m . idtir;isiss ti . ldIl, i; n a u ra"Ii s . -smoips I ot ii a . 

Pa io1 licha thlium nislit Ils. (CIylwln wigtlIl. Macropt 1 tIi. 
uiro Ii -t " -- o an 
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Se atilid rotcix o nalh pastocontinu, onad.ientor fl as iocada 8, 
Sanimales (prom. ,peso.inicial> 170. kg .ua ag rm anual do> 2 
animaled/haeonpastoren cotinuodurante las 2 etacion s (ica y iluviosa)
 
n lasgramIsVas natives , PaApa"cu nota y a l E 
tratamiento con leguminosas tanbiin incluyT 4 parcolas daTha aae~ o 
una cargoaanimual do 4 animales/ha: 2 parcelas as sembraron con una mozcla 

ClYsndo-dom!s sesarpiim .de a - ide ihi n-otin to~p,24-rad~eaS~sl-rgafe,-nai -----ta 2'con las 
cii deIluvias los animals 

"i..:eqspontpamtoreaornbinleon2 parcelsioa inrdiarde gramin"as y spusaaon ca, ..
granic .nativesantes onadam.,En~o 

n las atroiellse ls2 parcelas do
 
lU;uminosas se, incorporaron a Ia'rotact~n. La composici6n botfinica so
 
dcermin6~mediante: 1. tona do 12 muostras tomadam en diagonal do cada
 
parcelsencode mdici6n. EnaIspoca lluvious lea parcels do leguminosas


ilvoa Papnbldddofrae onii*iu Seohicioronso uiuestrearon mensualmente. y en Isamica, icada 2~aemanas.i itbI~7a ): 
anfilisproximales y modiciones do peso fresco do especies, individaiest 
Las paror ~leguminosas tienen unade mayor disponibilidad doeHS y vrde 
on loo priorom muse. do mequia quo Is# dograInnas naturales, A partir do 
modiadoo do la sequla, hubo una roduccl~n considerable en Its randimientom 
~de todas lam ospeciom, Las disponibilidado. do materia yerd &I inal do la 
.equia~ tambign son maayorea para last leguminomss -Durant. I& oequ*fa Is 
poblact6n do logumnosau; on #u*sparcelan so mantuvo ontre0 un 50-70%; G. 
wightii predomin6 sobre~Marprusm Las gsnancias dospeovivol oTo
 
rotaci~ngraatness nativas-lgin - -l -- J-kg diaro/enimal,-- ZM -na co
 
on tanto quo para el testigo a6lo fueron do 0,185 kg. El contoldo do
 

ii as fuaron do- 0.345 

protenas an lax parculas do legumloosas fue haste el triple del contenido
 
en graininess naturale., (Resumen par EDITEC) D03
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19366 CROSS, O.W.1 MIacD0NALD, C.d, 1982, Productivity and stability of 
various grass-legume mixtures with different Intenuitiesaof defoliation
and levels of~nitrogen tortilixatian. (Prodgetividad y estsblldad do 
divers combiniaones~do gramioea-Ieguminoss con,'diferentes £ntensids
des de defoilact~o y niveiss do fortilizate nitrogenado). Proceedings:

*of the Crossland Society of Southern Africa 1703~-73. Irill, Roo. Injgi,
Afr. 5Refs..

roT  44"
 

Mad sPedtonaca' ln~oralo docomo. tocrso. Kendiatento, Palstabili'
 
d Repb qca do ludtrices.
 

goeastabiecieron 3 osayos on Cere, Natal, Africa del Burton condiciones 
do s*can* pars dotermint,r Is produaceth, I1spersistoncia y At valor do 

Tio i aeni cv. 14dinot I: pjitgooj cv, Kenland y do gndy
unglfltMol cv. 51ilvories:, So senbrsron estao leguainoss an hileras on
jpiIdiisodozinadas p0 r ?onnIiotu fl1Ahoftinum, Sxnoion n1oELUnia y 

# y so cortaronll4~jjfjjflh~brH144 tadoo arvaciones deostrarony 

umo, -- e"4Ino,, agreelva Y jlfAdo isms ges

desiielid grainineas La dnia logu !o@;! qe ob re toyArasVA
mstr6 proutioria cowo logunittoss stowpeflnto (us UiM ev, Ken and,
Do otra part., Is pose polsaebilida do I. owvKonland bAjo
pastorso, an cepaclk con j,1clandosing"m, et o sotdo# do florscift 
trai onlsdo do greno, pnrfiaiiriiiii rraolonta dti do, mansjo par*
m'nttens 1A loguninossa n proars do L. slai nug. uniatu v.cf~fgp 
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Silverleafufr16 daaas a as elsfetsivnIro y,no'fu40apaz d 
Scompet.r~con ,una,, graminea rastrera.,IT. ,repens cv;.,'Ladino no rusult6 
Sapropiado pars las,,.coodicionos de sequedad en. una ondulac16n cilida del~ " 

seultiv6,.conouna' gramnea ! rasreraa. ( eumen del autor. 

0454. <" 

1h9125 GILLAR, 1; FISiHER, M.J. 1978. The ecology of Townsvill, tylo
based pastures innorthern Australia. (La ecologta de praderas a base do
Stylj9sanths humilis' an el'.norts :do Australia), InWilson, J*.4, d, 
Plantr el atonoin 'pastures,' Mealbourne, Australia,< Comuonealth 
Scientif c and nduatrial.Rauarch Organization. pp341-32.' Ingi,,lRev. 
Ing1., 60 Refs., Ilus,. 

Styloanthes humile Distribuct~n geogr~fica, Requerimientoo climiticos.
Gorminact~n. Estableciaiento. Crecimiento. Desarrollo do la plant. Hibito 
do crecimionto. Roproducc16n doIspat.Pdes iaPritnc. 
Adaptact~n. Australia. apatPaaa it. aoeeca 

Stylowanthes humilis ot n al dead* Aumricaintroduoo norte do.Australia 

Zonitraly dl ur 'a1 finalizar al milo.n Rauts leguminoss anual quo echa 
@#illa libresiantshe ehatendido naturalmente sobre vastas Areas delm 
zones tropical** y .oubtropicales u~m'aecas. Aunque *a capuudo obrevivir 
on' sualoo de poca fertilidad, responde Woen a . fortihixacn con super
fostato y am Inha utilizado tanto como cultivo tarrajoro como par& mujorar
In calidad do Ilonpantoo naturaleo, Deid a u sonulbthidad a In; sombrao 
puado oufri n aInterforsvcis doIse gro-fneag perennee do portsjalto on ou

crecimiento, Con 'un pastoreo Intonsivo, sets intorteronciaU'disminuys y h'
sido posible lograr buenas coabirsclones do graxties y lguminosa,. Inlam 
xonas tropicales,.dondo' lam astacioneu. son fuertemente blmodales,.,lam
praderms a base do 'j.frmilia son lnvadidas por I&*greatness anuals. 

desuisdopocoo af~oeI osto no ocurre on Ins manse subtropicales, Las,
graIrIness anuales potoon una team ido crecimientolripida y puedon. compotir
vik~vosasonte concfibusiljj, Inquo deponds do la rroxi~n dobpostorto y
del patr~n' do pro ;piTacin 4 cososar Isostsci6n do crocilnto.:Aunquo
recigntomente to ban' libarsdo cv. ,do otrom *species del Shn, -In cual
antiende .1' rang. do amkbient.. dond. puedon crater Ito legurninosae tropics
less S.hsilis todsvta' doapefta un imortant. papal an equal,:: ambient..
dondoe djptaesoor, (Resumon del autor, Trado per 1,1Di)03.
 

19123 HALL, RoLo &i. naly.Ioeand significance'of competitive and
non-copetitive tntivterence between specie. (Arzita *Imortancia do 
la Interforencis 'roupetitiva y no competitive ontro' ospocon.. Ii
Wilson, I.R., ed. Plant relations Inpastures. Mlelbourne, Australia,
Covmouvslth ,Scientific and' Industrial zIeorch Orlanixation, 

Gratness.n Lqaeainoes., Piaderso mixtas. Corn *tencia. Ises, No Po K. 
Hater$& soca. Absorcidn do nutrivisntom. 

Al eoparar varios inltodos utilisados par& anahivar Ua empoeoncia itt
sopactficA, lama Isstoeidn 34 tmportencia do couuidorar Isintirteronois
coepatitiva Islno eomptiws, espoeil"mote cuando of examinon Is$
rolao10"es do Ina wutrimontos * n a Asoocing do grauimaa4lpu"IRoa, La 

£Isportani relative do lam intlwnima.o...mpttivait 'haita oterea
grado, uA. caraorlotic. do Is ticnits oelosdAl ou oxistoncis, sin 
m~ro ontatsa4 In "occ adocunda quo results Is intorprotari&a do Jos
date$ 6XVtI, 0l0 on tdrainoo do Ofetotootitivoot is traton algunas 

42 , ir i Sid , 



deoasi qua uad 
parte pdoila plantsi n y/osubterr espacialmenteen irelac16ncon 
debilidades Inherentea mitodos emplean una uparaainn de-

aresa funa, 

es
 los ca biosvnTs 'rlaci6n',raiz:brotequeapu y'preentarsead y complicarla 

interpretcin de los datos con:.bas:enpos endimi nto doa' brotesu 

trpecialnto cuandois sarie, abarca un' rango d proporcions do especies 
on lla.asociaciones, mis quo un simple dialuio)"ofrecen ventajas considers
bl• roncomparac16n con mitodoso al.*eithivos. Losu l tdo) qu- s0basan en 
.1 modelo dede Witt brindan la oportunidaddedistinguir'aidentificar los 
papeles'iraapectivos do las influencias compatitivas y lau no competitivas,
cuya'importanciausopuede modificar,ean cualquier asociacin dada, par una 
variacn on las influoncias ambientales. So presents un ajemplo de una 
asociaclin doegramfneanguminoa'dntuo de la cual :1ce especiespa can 

rslacin
du 
ser iutuament excluivescuandola compatencia 
por elK domina 
con respecto~a too nutrimentoo. Con el K adecuado, oas nhaco mis importanto1887ioamanteTAsugi'era qua8 Uos steriidrsniana fri?~iEtulhlianfi sael ptoncial dejas species par& utilizerfuentes parcialmonte diferontos 

do N. ;Soemenclona la correlaciin entre I&aexpresin doabs ofectos no 
coupetitivos. y Is 'ocurrencia':do datos dependienton do Ia frecuencia. So 
tratan 'brevements lee implicaciones' agronimicas y scoligica. do esas 
influencias~on relaci8n con las *diferencias do la. especies on cuanto a su 
co.poramimntey respueste nutricional. (Resumenrdel autor, . pTort.)
D03 ' 
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18821 KITAMU.A, T. 1982. Use of starter nitrogen for establishing
 

rnisdor par& Jes4abeo praders d euiogra miates.
 

NRTM-otss N.EsobleiIiento. Com otencia, Tempeirature, 'Lux. Raicos. 
Randimiento. FLjacidn do N. lapin, 

La splicaciin boost doeabonos nitrogenados iniciedores en eass monorea quo
80 kg/he autountO Isproducciin do KS en I&'mtel*do Ialegusinoso tropical

frnt.4ftu cv. Oreonloaf y Is graufnes tropic alisI oohsjaa
4!Viii~giulsoini reducir I&producelin do%So comptitive en cuanto a luxspero ou& ratcos no f&eI podfan copi'IiuI lag

do Isgrannoa iso so super6 con Isoplicaciin do Y,ItNO N lue at mSotrpclIjm-gaspsue (Uti itai 'do sbono niillsev d, " adotuado 
z come abono Inicisdor. So discuton 

-: 
Loo factores q~a afectan 41 

eoecto do abonot nitrogenados iniciadores y .1 micaniamo roiponsablo do los 
n alcansdo do Oitaefeetos positives. 11 ripido eatabloctento do praersRe. l, 5efs.Ils
 manors minimis Is srosi6n del mslo on Is pirar fees y postoriorwenteincements Is productivided., (Resumon per Abstracts on TropicalAgriculture, Tred. por L.HM.) 6O) 

0457
16811 KAIKO, . 1911,. ?roductivity and pertorwence of 1L. + kiBIecum-p

ILjajI association. ,(Productividad 'y comporfiiii'1'U fa 
Colomblia Csir'nom&lnI@Arcltr rpcl-usImnro 
Intornoo H-3141. 4p. ingI. 

Ikaihhluimh0cj~n. ~hIhn ?l~tradars$ 61tal. canedo
66iil-T-sa do iiji AMiiiiiisapesos r uaiMn ds came. Soleailvidad. 

*Cose. do alimeutos. tpets foc. Epota lluiNA. Csuposlet4n betice. 
Copostelk qutsioc, Disenibilidad do ferrajo. Colombia. 

is
 



Se smrrnBrachiaria decurnbens y 'Desmodium ovlifolium en asocincidn enUi expt.. de, pasutoreo a finaies de -1979 .en Ia estaci6n exptl. del.CIAT en
Santander do 	q'iilichao :(Cauca, Cooba-pvbtnen ra1nsbr
 
d  pprooddtctiid
Obtenidoos haste sept."d' 1951 dunadopradera,(genancia de peso vivo 'animal 
I0kg/ha/afo 240 kg/anima/aAo,
66O,.g/animal/dfa) y.,un bumn balance'de 
leguinosa-graminha. Este producti-~
Svidad;, s obtuvo con Una'cargo, alt (4. c~abezau/ha) debido a las'alta 

caPaoidadde cargo 
(difponh lad deforroje) deesta pradira, La distriuc 6n doiul precipitacinefect6Isldisponibilidad deoforraj 
 y uContenido doprotiifa, y por tanto,I productividad 'animal. Hubo U corr.la.n
ci6n positiva 	(r- -0,65*) entre Isdisponibilidad de forraji y la gananciado peso animal/ha. Este distribuci~n tambign afect6 Iscomposici6n botgnica
(balance de graminea leguminos)" do I ;pradera y el comporamlentopastoreo da los animales. Durants Ia estaci5n 	
-de
 

luviosa on animaesaslec
cionaron preferiblemmntu B. dacumbensm y l proporci6n di lguminasenidieta fue muy 	reducida; sin emban Ia
 gn estac16n sacsala selecc16n de D.
ovalifollum aumint6 gradualment. Hiubo Una correlac16nnegative (r 0.68)
-
7ntri el balance hfdrlco yat indice de seleccldn rdlative (Zde forrajeean

Is dieta/Z de forraji en oerta): deo sleguminosa.nEste.(selecci6n) 	 coportamiantosorelacion6 con Iscomposicida botfinica .yquimica del forraje
an oforta. La calidad del forrajo do B. decumbne n t~rmos de digestibilidad in vitro y contenido do. P, X y Baepafuesuperior a'Ia do D
ovalifolium y In pretirincle, par lsa gramfneagso puedo atribuir a _;u7alldadrsuporlor. Durants 14 ustac16n lluvioss, cuendo Ia'disponiblidad do
Ingrazlnwa 
am abundant*, loo animalgs lo coneumen priucipalmsejtel lo cual
da como riultado una diaminuci6n an 1&proporc16n do . d aumbsn Iiispradera hoiat *i comiento aice. 



do Ia astact~n Par tan-t.amn Is astact6nsicsali consumo do In leguminosa mument6 r:lativaente dibido 'a Is acasms
di Is gramine, Eat# aumatto on al consumo do Is liguminosa cenlieva a tinemujor calidad dobido at rebr't, y onsumodoeIemsm/, emayor raolreal :Esto probablementi explia . tacoma a
t I leguminoss dans Insacs. 	 iastaci6n
El' doeinpao do Ispradera an tirminos. do disponibilidad do forrae,compoOiinfbotSnics y qutmtca, on condiciones do',storso to diterent. &I
dosemp*Ao ogncratmontoo do Corte. El.1 istima do pastorso, 'contfinuo 0rotactonals tambian acts sote# caracterfsticas. Be' ricomionda reeltuar Is
evaluactdn do gormoplasma an condiciones do pastorta, tan pronto como sea po ibieO(Reaumon d.l cutor. Trod. per L,.F..) D03 

0458.
18887 
 H000o V.A.1 SERA, L.g.VALENZURLA, 7.0. 1978. flirbaga 'production of
Gutnae 
grass 'grown singly and mixed with Schofield and Townsvillestyles. (ProductOn do ferret. do !anicuo wIm s1o oinlo*00 soociaa6n
con dos cy, do At~losantho ujljan finiJ Journal 'of Animal
S Industry 310/I4)0-10 USQ01ij.0fts# ijl, 6 Refs., tlus.
 

Nnil Ie £j~ujan Cvitivaro. 'Pradarng ixtam ,P. KoCal.orcolia7Vfilitns. 	 N.e diTmtinto.Mtris acs, 9poca' sacs# 
Filipinas.
 .poca
F:il 


M. 1974-75 so realisarom pt. do ceupo in San Kae.lino, EZambela,Filipinas (Ipocua seea y Iluviose difinidas) pare comparer 1s produee%6n doforrajo do LmnPsxaBxin con forttlissc1n y sin ell& y'on mexcl conUY19140ch. I- y Townsville, En aipt. do, 1973 sochofield$001 mdv a 50 x 50 toan percoae do) 3 x 6 e ooan maccua conl&$ '2 Uguminosso, So utiliod un disio do bloquus completos &Iemitrepetition@# y too 	 con 4siguiiates treltanentomi a) Lm1.v soloa (tistgo)lb)Ff1. io + 00-5050-30 kg do M~-Fo~Cairja0110 
0-0-0
Tonsile+ k d .Xcal/hs/aloy d) k~n~m +chof30-50-300 k do MoK..al/ha/sRo, 	 "s +'No to obuirvaro, dftmnoncIM o41gniftative, 
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entre tratamientos en los rendimientos totales o anuales. Los mayores 

, seguido por b) conrendlmientos se presentaron en d) con (.866 kg de MS/m 

0.847 kL. a) con 0.697 kg y c) con 0.669 kg. En la 6poca seca 2los 
2 

n
 

rendimientos de MS fueron significativamente mayoros en d) (0.107 kg/m 

el cuarto corte) que en los otros tratamientos (0.015, 0.33 y 0.20 kg/m 

resp.). (Restimen por .M.) D03 
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con D. ovalifolium
Asolaci'in de B. humidicola 

con cargas ftjas en sabana bien 
18400 SILVA, V.M. DA 1982. 


bajo pastoreo contin y alterno, 
de materia seca. selectividad y

drenada hipert6rmitca. I. Disponibilidad 
Call, Colombia, Centro Internacional de Agricultuproductividad animal. 


ra Tropical. 19p. Esp., 6 Rets., Ihis.
 

mixtas. PastoreoBrachlaria 'iumidicola. llesmodim ovalifolium. Praderas 


rot;ic loenl. Ganado bovino. Tasa do carga. Sabanas.
continue. l.astoreo 
de forraie. Coempiosici; botanica. Select vi did. ReidJImiento.Disponi b ilidad 

6 
di pose. Pridiicci n de carne. Consume do ,limentos.Materia sci. Aimeonto 


Epeca seca. Fpoca lluviesa llanes Orintales. Colombia.
 

del InstitutoFn il Centro acitonal do Investigaiciones Agropecuarias 

Colombiane Agropectiirio (IICA) on (rimagua, liano; Orientales do Colombia, 

miixtas. de Brachiaria humidicola y Desmodlum
ie establecieron piaderiv; 


4.5ofecto de 3 carga; fiJas (2.5, 3.5 y 


animales/tia) en pnstoreo 

nvalitolium parm evalui (1) el 

continuo on li productividad y equil ibmi de los 

y (2) el ihctode uina carga fiJa dete
cemponentv!; botniciios li praderi 
on lo; misos paramelleso que en (1). 

m6tcdo 
3.5 arlijlaIcs/th con pastOteV alterno 

El forrajo ilispimilbic y lI comptiscci 
6 n botinica so eft imoron por el 


de "doble miuestreo" y !4 obiuo
ettuv lioil ;tmass!Aimlandi el pastoreo para 

una pruca dtt selectivtdad utilizando 2
analisis de to ido,. S hlizo 


animales fistilids on cadi ptaidetra 
 la car.a interiscdia e 3.5 aimales/Ia 

en pastro continuoi ti, li qie presentli el equilibr en relaci6nmejor i 

coil l ionliitdad ferra 0 v dti la mayor ptOducci6i' durarite los 109iisp do 


(ias exptl. En cutit' ;iluquillbrc, de ois componentes botnicos, este 
 no 
tamtiiCn per ci consmio selectivo; los.s~lo t(! atectado por li cr.irg;l inii 


aniinles prefirieron lit gania ellni ci;tacin 
 iluvliosa, lo cual dlsminuy6 
s;mcrucltiiinto e huberante. En

li competeecta di litlegli l1in ';;t y favrocii, 
no porm eiti htier comparacionesrelation cin el past,,ri ;ittrnlo, los;taiiti 


coli lo; dol pas tote outnmo. (Olesumi, r EILIlIC) 1)0
 

I.A.; ,AVII.R, I .(l. 1977. Beef
18885 Slil1A . C M.; CA';1I IID), A.I'. ,M l(;, 

prod ctlee ii , i til lve, Iit ive/tyle aid l [ t lV,/tent ro pastures. 

t- cni 1,ir ti p trderis nativas I,'rni,(Prodhici ti11 -iti o litivai.0 
ltiva; - Coltrosrisa rdescens).Stvo',titt, rliIl'.k V ii pe)! i ~ /: :" -t . I g . i<,v;.Ing].,II Invl,,ft,oua l ,,t,Aulmal hidt l, 

, Rt;. , IlIu,;. 

t Is. , I ( ,vI,1rtIa. (' _" }i"Ith E l I- ,iniisIPrade ,Ttei i a .ri ta 1 v 

tit_ c' l',-; ime fl- .,', l di ( ar,.a. tov I I . I i iitcilent roi;tr't j ~ , dh , l,,l e~l. In,,lv!;oq.l--it,.1 11 . A11,, '' 1,d,,d P,nttt~,.,ilt,-d,.pi-, . mll-

Fil 1 Iii;rp. 

,ltq,-i, 1 
1 . 11I,'!1-h ! l oI ;;lt hen pravn p' 11. , 1, (!, 1"t l 11 ' - ; ,) pl 1id t',l 

,I I5(otw.nkt ;t, pi) d, It I II I - i I It - m, i,pl,. w' i, , I i l dad 

.! '' H t i .. v v l a . ( l llucl!I W,
,xiglm iiI (0'A)/h*l ,h. ,', I 1 ~ im do forti) 1, ,1. ,1 ,1 ! I1",, I , f I,,I'.II,I ,!f , I'A/ha it ii', lt pv,,;ol de 
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20.394 
y 0.354 kg/m , para a), b), c) y d), resp. Los rendimientos de la 
pradera nativa - S. gutanensis fueron significativamente mayores que los de
las dem5s. Los beneflcios econ6mlcos aumentaron de 4-5 veces con Ia 
Inclusi6n de leguminosas. (Resumen por ierbage Abstracts. Trad. por M.M.) 
D03
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19181 SHAW, N.H!.1978. Superphosphate and stocking rate 
 effects on a

native pasture oversown with Stylosanthes humilis in central coastal
 
Queensland. 1. Pasture 
production. (Efectos del superfosfato en una
 
pradera nativa sobresembrada con Stylosanthes humilis en 
 ]a costa
 
central de Queensland. 1. ProduCci6n de pastos). Australian Journal of

Experimental Agriculture and Animal Husbandry 18(95) :788-799. Ingl., 
Res. Ingl., 23 Refs., flus.
 

Stylosantbes humtlis. Ifeteropogon 
contorus. Fertilizantes. P. Tasa 
de
 
carga. Praderas mixtas. Sistemas de slembra. Establecimiento. Rendlmlento. 
Materia seca. Composlcl6n botanica. CompatIbilidad. Contenido de mInerales. 
Australia. 

En expt. 
de pastoreo de 1166-73 se determinaron cambtos en el rendimiento,
composicl6n bot~nica y quimica de una pradera nativa (dominada por
Ileteropogon contortus) sobre:;embrada con Stylosanthes humllis. los 24

tratamientos incluveron mn'todos sitmbra2 de para S. humtlis, 3 niveles de
superfosfato molibdenizado y 4 tasas de carga. El estableclmiento de la 
leguminosa medlante siembra superficial fue mucho m5s confiable que

medlante sembi a6rea. l~a dosis de
alta fertlllzaci6n mejor6 el
 
establecimlento de 
S. humilts y se lograron las mejores praderan con los
 
tratamientos de 
 tafsa do carga alta. II. contortus se c(nserv6 como
dominante, v sir contribucirfn po,. en eI rendlmlento total atiment6 de 48% 
en 1969 a ,77 en 1973. (Resumen por Abstracts on Tropical Agriculture. 
Trad. por M.M.) 1)03 

0462

19124 VAIAlS, 1. 1978. Nitrogen relation;hips in grass/legume mixtures.
 

(Relaciones dcl nltr6geno 
en mezclas de gramifneas v leguminosas). In 
Wilson, I.R., Planted. relations in pastures. Melbourne, Australia,
Commonwea I iti Scientific- and Industrial Research Organization. 
pp.190-201. Ingl., Res. Ingl., 86 Refs., flus.
 

Praderas mlxtas. N. Absarctr~n de nutrinmentos. Fijacl6n de N. Rhl!zobium.
 
Coripetencla. Ciecimltnn ito. Nodulaci6n. 

So tratan las relicioes entre Ia asliiilaclOn do N mineral, la fljacl6n
slmbltIca, la trans;fcrencta de N y el efecto del suimlAIs;tr de N mineral 
on 1,1 balantce gramtneoa-leguminosa. las gramIneas, generalrnent, obt tien Ia 
mayor part del N mlinoral ttamado por Ia asoclacI6110 pero se; present a tin no.
stgntflcatlvo de excepclne; n las cuales l;a competencla poi el N reduce 
a;I asiml lactin de N por ]Iagramlnva . l.Ito duedo berst dI lad aI vigo

legimliiOsa quo m 1'a crocir Ii,5a a cit(' ioM A ternprl iI cI Iit e!t;tcl()ii quo Ia
gramlriiea. ],i.;Iegoila;i piotdeii odifri- par ]Iar mpetencia por e-IN cn las 
primra; se;In/Inas tI, it- Lt gor ni.- cliin, anti; to joe Ia lino, al1Cln;o
1iaga CI ie lamiiI't t I . FII ttetVI t a d I ii itI t ro Iv N ul n ra I en Ii 
I actln 1 ml C,it-, di II ta Ido,;I; N , dI Ia eei:i t,iI'gurst nIaS , 

6I Ia (iv efi 
de oa tepa Sll -+Ilaivn dc I ,; Iact i, iiiiquo Ia I., In,,1crec fnI, t, ,e a
 
planta. L,,la s;,; jiucti;; piuvd, Jerwir tiI rfe'to I i!;iltlv,, n1(egat al 
neiitral, pert a isoil1ili jiic ,iia:;il a l. ad il , ';iiit. eveituafiriente (r1a
nhilbilci6n. Fl niv'l mlii. ,1ripie o;,IrIVe;Vtnte tzlt lilcA6iidr N ( ]it varta 
idetilun,; poca; l ii a r,,, ife 100 ppm, I,,;ial deipend, detls,I latores 

31
 



arriba mencionados. La competencia por parte de las gramIneas y de las 
malezas es un obst.culo para la utilizaci6n de dosis de iniclaci6n de N 
como ayuda para el establecimiento de leguminosas que son lentas para 
nodular. Se cree que las principales vlas para la transferencia de N son a 
trav6s de la orina de los animales en pastoreo, y a travs de los residuos 
en descomposici6n. La competencla de la leguminosa por el N mineral, puede 
reducir la transferencla de N a la graminea en algunas praderas. Es posible 
que sea m~s f~cil de mantener un balance estable de gramlnea-leguminosa con 
leguminosas que sean mis competitivas con respecto al N mineral y en las 
cuales la simbiosis tolere mayores niveles de N mineral. (Resumen del 
autor. Trad. por I.B.) D03 
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19310 ZIMMER, A.11.; JACQUES, A.V.A.; MARKUS, R. 1982. Consorciacoes de
 

gramIneas forrageiras dc estacao quente com alfalfa cv. Crioula,
 
submetidas a duas alturas de corte. (Asociaciones de gramfneas forraje
ras de estacl6n caliente con Medicago sativa cv. Crioula, sometidas a
 
alturas de corte). Pesquisa Agropecu~iria Brasileira 17(9) 1349-1359.
 
Port., Res. Port., Ingl., 20 Refs., flus.
 

Medicago sativa. Paspalum dilatatum. P. guenoarum. P. saurae. Praderas
 
mixtas. Altura de corte. Rendlmiento. Materia seca. Contenido de prote~nas.
 
Composici6n bot5nica. Brasil.
 

Se sometieron a 2 alturas de corte (4 y 8 cm del suelo) Medicago sativa en
 
cultivo puro y en asociaci6n con Paspalum dilatatum, con 1'. guenoarum y
 
con P. saurae, para determinar los efectos en la producci6n de MS, PC y
 
composici6o bot~nica en condiciones de campo, en la Estaci6n Exptl.
 
Agricola de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Gualba, RS,
 
Brasil, de dic. 197 

4
-sept. 1976. M. sativa en cultivo puro y asociada con
 

1'. dilatatum, y P. saurae tuvieron rendimientos de MS similares, pero 
superiore2 a los dc M. sativa-P. guenoarum. La lgumipr. I en cultivo puro 
present) mayor contenido de PC que en asociaci6n con P. dilatatum y P. 
saurae, pero estas asoclaciones rindieron m5s que M. saciva-.P. guenoarum. 
La asociacl6n M. satlva-P. saurae mostr6 los menores % de leguminosa y 
malezas. El corte de 4 cm propict6 los mayores rendimientos de MS y PC en 
M. sativa pura y en asoclaci6n con P. saurae. Hubo una tendencia al aumento 
del % de graminea con el corte de 8 cm, mientras que con el de 4 cm hubo 
tendencia al aumento de M. sativa y malezas en la mezcla. (Resumen del 
autor. Trad. por M.M.) DO3 

V~ase ademis 	 0432 0484 0499 0506 0537 0576 0577
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D04 Semillas: Producci6n, Calidad y Tratamiento
 

04C4 
18697 ARAGAO, 	W.M.; COSTA, B.M. DA 1983. Avaliacao de m~todos de
 

escarit ic;io na germinacao de sementes de jitirana (Centrosema pubescens 
Beoth). (Evaluacl6n do m6todos de escarificaci6n en la germinaci6n de 
semillas de Centrose,-i pubescens). Aracaju-SE, Brasil, Empresa Brasilei
r.i' d-iqii o Agropectiria. Cominicado Thcnico no.6. 3p. Port. 

Centrosema ittiet;cens. Sem Iila. Escariflcaci6n. Cerminaci6n. Brasil. 

En 1972 se reali;-.6 tn ensayo en Ia Secci6n de Nutrlci6n y Agrostologfa del 
Instituto de Pesquisas e Experimentacao Agropecurias de Leste (IPEAL), en 
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Cruz das Almas, Brasil, para determinar la eficiencia y aplicaci6n de
 

algunos m6todos de escarificaci6n en semillas de Centrosema pubescens. Se
 

utiliz6 un disefto completamente al azar, con 5 repeticiones y los siguien

tea tratamientos: a) testigo; b) inmersi6n de las semillas en 9cido sulfi

rico al 70% durantr 20 min; c) inmersi6n de las semillas en agua hirviendo
 

hasta el enfriamiento total de 6sta; y d) escarificaci6n mec~nica mediante
 

trituraci6n en un mortero que contenla arena gruesa, durante 20 min.
 

Despu~s de is aplicaci6n de los diferentes tratamientos, las semillas se
 

lavaron con agua corriente, se secaron a la sombr3 y se colocaron en cajas
 

petri con papel de filtro como substrato para germinaci6n. Segin los
 

resultados, el mejor tratamiento fue el agua caliente, ya que adem~s de ser
 

el m~s pr5ctico y econ6mico, no exige cuidado y manejo especiales,
 

particularmente en comparaci6n con el tratamiento de 5cido sulffirico.
 
(Resumen por M.M.) D04
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18684 BASKIN, J.M.; SCIIANK, S.C.; WEST, S.11.1969. Seed dormancy in two
 

species of Digitaria from Africa. (Latencia de Is semilla en dos espe

cies de Digitaria pr.oven! itcs del Africa). Crop Science 9(5):584-586.
 

Ingl., Res. Ingi., 18 Refs., flus.
 

Digitaria milanjiana. D. pentzii. Semilla. Latencia. Germinaci6n.
 

Tratamiento de la semilla. Almacenamiento.
 

Se estudi6 la latencia en semillas de Digitaria milanjiana y en R. pentzii 

en ensayos de germinaci6n realizados en el lab. durante un perlodo de 12 

meses. Mediante la utilizaci6n de semillas intactas, peladas, cortadas y 

tratadas qulmicamente, se encontr6 que la latencia se debla a la necesidad 

de un perlodo de posmaduraci6n en aimacenamiento en seco y a efectos 

ejercidos por la palea y el lemma. La misma cariopsis posmadura con 4-5 

meses de almacenamiento y la remoci6n de ia palea y el lemma de las 

cariopsis de 4-5 meses de edad produce una germixaci6n casi ceompleta. Se 
puede obtener una buena germinaci6n en las semillas almacenadas durante 

perlodos m5s breves ya sea por remoci6n de la cubierta de Is semilla, el 

pericarpio y el endosperma o por e tratamiento de las semi]!as peladas con 

cido giber~lico (AG). (Resumen del autor. Trad. por I.B.) D04
 

0466
 

18858 CABRALES R., R.A. 1980. Efectos de Is escarificaci6n y sistemas de 
empaque y almacenamiento de cinceo leguminosas forrajeras tropicales 

sobre el vigor, la germinaci6n y is latencia de las semillas. Tesis 

Mag.Sc. Bogotg, Universidad Nacional de Colombia. Instituto Colombiano
 

Agropecuario. 113p. Esp., Res. Esp., Ingl., 23 Refs., ilus.
 

Pueraria phaseoloides. Centrosema pubescens. Clitoria ternatea. Desmodium
 

intortum. Macroptilium atropurpureum. Semilla. Escarificaci6n. 

Almacenamiento. Germinaci6n. Latencia. Colombia. 

Se estudi6 el efecto de la escarificaci6n y los sistemas de empaque y 

almacenamiento en e] vigor, In germinaci6n y is latencia de semillas de 5 
leguminosas forrajeras tropicales: Pueraria phaseoloides, Centrosema
 

pubescens, Clitoris ternatea, Desmodium intcrtum y Macroptilium
 
atropuLpureum. So aplicaron los siguientes tratamientos a semillas reci~n
 

cosechadas de las especies mencionadas: 5cido sulfi ico concentrado (90%)
 
durante 5 min al comienzo del expt.; 5cido sulffrico concentrado durante 5
 

min al momento de ]a siembra; agua caliente a 80'C durante 20 min al
 

momento de la siembra, y semillas no tratadas utilizadas comO testigo. Las
 
semillas se almacenaron en bolsas de papel y de pl5stico y se guardaron en
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el invernadero (28°C de temp. prom.) y en el cuarto frio (8 0 C). Las semi
las se colocaron en un germinador de humedad y temp. iegulada (270C de
 
temp. y 95% de humedad), cada 20 dias por un perlodo do 6 meses. La germi
nac16n se realiz6 en bandejas, envolviendo las semillas en toallas de papel
 
que se mantenian permanentemente humedecidas. Se hicieron lecturas cada 5 
dfas; Is primera so consider6 como vigor y Ia suma de todas las lecturas 
hasta los 20 dfas. como germinaci6n. Los resultados indican que tanto el 
vigor como Is gorminaci6n se aumentan con In escarlficacl6n para In mayor
 
parte do las especies estudiadas, debido posiblemente a quo los tratamien
tos ayudan a romper I latencla de In semilla. En D. intortum no se presen
t6 respuesta a los tratamientos, Indicando que posiblemente no extste 
latencia on esta espeole. En C. ternatea aparentemente so indulo unsa 
latencia secundaria durante el almaceonamlento. Dentro de los tratamlentos, 
los mejore; resultados se encontraron al tratar Ia semilla con agua calien
te por 20 sin, seguido por los tratamientos do escarificaci6n con ,cido 
sulftrico. La somlila no tratada present6 menos vigor y germinaci6n. En 
general, las semillas almacenadas en bolsas do pl5stico y a altas temp. 
rompieron In latencia m5s pronto que las almacenadas on bolsas de papel y a 
bajas temp.; sin embargo, In germinaci6n en estas condiciones mostraba una
 
tendencia a disminuir hacia el final del ensayo. De los resultados obteni
dos so concluye que el vigor y germinaci6n de las semllas do estas espe
cies a nivel do finca, so pueden aumentar con el simple tratamionto de 
remojar Is semilla en agua caliente justamente antes de Is slembra. Otros 
tratamientos m5s complicados como la escarificaci6n con icido sulf6rico no 
presentan ninguna ventaja significativa sobre el tratamiento con agua 
caliente. El almacenamiento do Is semiila a alta temp. en bolsas de plsti
co rompe la latencia r~pidamente, pero la germinact6n dlsminuye si so 
almacena en estas condiciones por un periodo muy prolongado. Para perlodos 
largos de almacenamiento se obtuvieron mejores resultados colocando la 
semilla en bolsas do papel y guardndola a bajas temp. Se presentaron 
interacciones significativas entre material y temp. do almacenamiento para
 
las diferentes especies. La diferente respuesta do las distintas especies a 
los tratamientos aplicados parece Indicar que cada una do elias presenta 
caracteristicas fisiol6gicas diferentes. (Resumen del autor) D04
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18811 CIIADIOKAR, P.A.; IUMI'IIREYS, L.R. 1970. Effects of time of nitrogen 

deficiency on seed production of laspalum plicatulum Miclix. (Efectos del 
tiempo de deficiencia de nitr6geno en is producci6n de semilla de 
Paspalum plicatulum). In Norman, M.I.T., ed. Interoational Grassland 
Congress, llth., Queensland, Auistralia, 1970. Proceedings. St. lucia, 
University of Queensland Press. pp.315-319. Ingl., Res. Ingl., 4 Refs. 

Paspalum plicatulum. N. Deficienciss. Produccl6n de semilla. Inflorescen
cia. Macollas. Floraci6n. Nutrlct6n vegetal. Fertiltzantes. Au;tralla. 

La producci6n de semilla do Pa~pi'ltim plicatuluM foe Independlente de Ia 
nutrici6n con N despu6s do quo asoman Ians Inflorescenclas, pero (,Ietr6 
de N Is afect6 igualmente ,lurante el perlodo vegetat vo o el perlodo 
posfloral do tniclaci6n. El bajo suministro de :, durante el cr,cCimi lto 
vegetativo dismnuy6 Ia aparicibn do macollas y in ramifl.ca16. de las 
inflorescenclas pero origin6 us mayor no. de scmillas/racrnis. :l eastr 's de 
N despufs do I inictacl 6n redujo Is spervIvencia de la, ma nlas 
ramificaci6n de las inflorescencias, la diere nctaciO y el tamafio d' las 
semillas, especialmente en as macoI las rec lent me1nt e formadas. l~a 
interacci6n entre las aplicacones tempranas y tardfas de N foe negativa 
con respecto a aigunos componentes, Io cual suglere qu Is competencia 
intermacolla limit6 el rendimiento de 1, semilla. (Resume del autor. Trad. 
por I.B.) D04 
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19152 CHEE, W.C. 1980. Flowering characteristics and seed production of
 

Panicum maximum in Malaysia. (Caracterfsticas de is floraci6n y la
 

producci6n de semilla de Panicum maximum en Malasia). MARDI Research
 

Bulletin 8(l):24-33. Ingl., Res. Mal., Ingl., 17 Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. Semilla. Floraci6n. Producci6n de semillas. Cosecha.
 

Registro del tiempo. Inflorescencia. Precipitaci6n. Almacenamiento. Calidad
 

de las semillas. Malasia.
 

Se estudiaron la floraci6n y las caracteristicas de producci6n de semilla
 

de Panicum maximum cv. Coloniao, en Serdang, Malasia. La producci6n de
 

panf-ulas fue prolongada y alcanz6 su max. nivel bajo condiciones favora

bles de precipltaci6n, pero se redujo con precipitaci6n baja. El rendi

miento estimado de semilla fue generalmente bajo, con menos del 10% de las
 

espiculas totales en un panlcula cosechada como semilla llena. Se perdi6
 

una cantidad considerable de semilla a travs del desprendimiento de Is
 

espicula. El rendimiento de semilla se correlacion6 significativamente con
 

is densidad de la panicula y vari6 con la fecha de cosecha dentro de un
 

cultivo de semilla y entre cultivos. Las paniculas de 2-3 meses de edad
 

fueron favorables para obtener max. recolecci6n de semilla. Las semillas
 

cosechadas recientemente exhibieron dormancia, pero is germinaci6n aument6
 

de 2.3 a 31% despu6s de 4 meses de almacenamiento. Se discuten las causas
 

de los bajos rendimientos de semilla y los problemas en la determinaci6n de
 

la fecha 6ptima de cosecha. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) D04
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19372 COSTA, E.F. DA; TOLEDO, F.F. DE 1983. Correlacao entre peso
 

volum6trico e outras caracteristicas de serentes de capim-coloniao.
 

(Correlaci6n entre el peso volum~trico y otras caracterlsticas de la
 

Panicum maximum. Semilla. Calidad de las semillas. Germinaci n. Brasil.
 

semilla de Panicum maximum). Pesquisa Agropecugria Brasileira 

18(2):111-120. Port., Res. Port., Ingl., 26 Refs. 

6 

En la Escuela Superior de Agricultura 1uiz de Queiroz en la Universidad de
 

Sao Paulo, Brasil, se estudiaron las correlaciones que existen entre el
 

peso volum~trico, el nivel de humodad, Is pureza f1sica, el % de
 

germinaci6n, is velocidad de germinaci6n, el peso de 1000 semillas y el %
 
de semillas puras viables de Panicum maximum. La homogenizaci6n de is
 

muestra y su divisi6n se realizaron por medio de divisor centrifugo y las
 

determinaciones del peso se eL.ctuaron mediante una escala analftica. El
 

an5lisis de germinaci6n se realiz6 2 veces en un intervalo de 6 1/2 meses y
 

las otras determinaciones se efectuaron una sola vez. En las determinacio

nes de lab. se siguieron las Reglas para Anglisis de Semilla, con excepci6n
 
de la velocidad dc germinaci6n y el valor cultural de la semilla. El
 

anilisis de los datos obtenidos permite concluir que: a) el peso
 

volum~trico so puede utilizar como Indice satisfactorio de la calidad de Is
 

semilla de P. maximum, con base en las correlaciones positivas y
 

significativas con el % de semilla pura viva; b) el peso de 1000 semillas y
 

su pureza so puede usar como Indice complemontario del peso olum6trico en
 

la evaluaci6n de la calidld de Is semilla. Se suglere contiauar la
 

investigaci6n sobre el tema. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) D04
 

0470
 
18878 DEVIA M., L.H.; DURAN D., J. 1980. Efectos del empaque y Is escari

ficaci6n qu~mica en la ruptura de i latencia de las semillas de los
 

pastos buffel (Cenchrus ciliaris, L) y puntero (Hyparrhenia rufa,
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Stapf). Tesis Ing.Agron. Ibagug, Colombia, Universidad del Tolima.
 
Facultad de Agronomia. 68p. Esp., Res. Esp., 
37 Refs., Ilus.
 

Cenchrus ciliaris. Hyparrhenia rufa. Semilla. Almacenamiento. Escarifica
ci6n. Latencia. Germinaci6n. Colombia.
 

Se realiz6 un expt. en 1980 
en el municipio de Espinal, Tolima, Colombia,
 
en las instalaciones de Semillas La Pradera, bajo 
una temp. media de 28*C,

humedad relativa de 70% y precipttaci6n anual de 1250 mm. 
El objetivo

principal fue lograr una 
concn. 6ptima de icido sulfdrico en interacci6n
 
con 
2 tipos d, empaque usados para el almacenamiento en la aceleraci6n de

In vlabilidad do Ia semilla de 
Cenchrus ciliaris e Hyparrhenia rufa, y

adem~s determinar el perlodo 
de latencia de las 2 especies. Se utiiiz6
 
semilla recolectada en Is Hacienda Pajonales, localizada en el municipio de

Ambalema, Is cual poqLuriormente se almacen6 en 
2 tiros de empaque, uno do
tela y otro de polietileno (esta pr5ctica se realiz6 de igual 
forms para

cada una de las especies). 
De cada uoo de estos empaques se sac6 la cantidad de semilla para cada tratamiento 
(I g) ante previa escarificaci6n
 
qufmica con 5cido sulf6rico en concn. del 50 y 96%, 
en tiempo de remojo de

5 min; igualmente de cada uno de los 
empaques se tom6 Is fracci6n testigo.

Se realiz6 un 
total de 6 siembras en intervalo de 20 dias 
con 6 tratamien
toe cada una; las semillas se sembraron en bandejas met~licas sobre 
tierra
 
suelta y tapada; todo el proceso se realiz6 
en condiciones de invernadero,

controlando los factores 
de humedad y luminosidad. Se utiliz6 un dise6o
 
de bloques al azar 
con 6 tratamientos y 6 repeticiones. A los datos originales dados en % so lee 
hizo la transformaci6n arco-seno, 
con base en Is
 
cual se efectu6 el anglisis de variaiza. El efecto del 
5cido sulffrico en

la ruptura de la latencia en las semillas de C. ciliaris e H. rufa no

significancia alguna; 

tuvo
 
de igual forma se pudo observar con respecto a los


sistemas de empaque. Se aconseJ6 el almacenamiento por un perlodo min. de

100 a 120 dias antes de la 
siembra. (Resumen de] autor) D04
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17626 FEBLES, G.; PADILLA, C. 1971. Efecto is
de temperatura sobre la
germinaci6n de is semilla 
de hierba guinea (Panicum maximum Jacq.).


Revista Cubans de Ciencia Agricola 5:77-87. Esp., Res. Esp., 30 Refs.
 

Panicum maximum. Temperatura. Semilla. Germinaci6n. 
Tratamiento de Is
 
semilla. Cuba.
 

Se realizaron 2 expt. 
de lab. y uno do campo pars estudiar los efectos de
 
temp. fija y alterna on Is germinaci6n de Panicum maximum. En 
el expt. 1
las semillas se expusieron alternativamente a 90 y 2r (durante 1, 2, 3 y 4

min a 90*C y 72, 96, 120 y 168 h a 2*C). En el segundo expt. se aplicaron

temp. de 6, 9, 
37 y 50°C fijas o alternas (altas seguidas de bajas y

viceversa), durante 24, 48, 72, 96, 192 
y 216 h. La prueba de campo se

utiliz6 para 
evaluar los mejores tratamientos obtenidos en lab.
el Los

tratamientos de temp. extrema nunca dieron como 
resultado una germinaci6n

superior a 23%. 
Sin embargo, con temp. benignas en el rango de 6 a 50°C se

obtuvieron tasas de germinaci6n aceptables (aprox. de 46%) dentro de 
15-21
 
dias. En Is prueba de campo, temp. alternas de 50:9 y 9:37*C aumentaron Is
germinaci6n un 
25.3 y 21.3%, resp., sobre is del testigo. Se discute la
 
necesidad de aplicar una temp. m~s alta que Is 
obtenida normalmente en el

suelo, para reducir el estado de dormancia 
en P. maximum. (Resumen del
 
autor) D04
 

0472

19158 FEBLES, G.; PEREZ, J.; PADILLA, C. 
1982. Efecto de niveles de
 

nitr6geno y el momento de aplicaci6n en is producci6n de semillas de
hierba de 
guinea com6n (Panicum maximum). Revista Cubans de Ciencia

Agrfcola 16(3):313-326. Esp., 
Res. Esp., 4 Refs., flus.
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Panicum maximum. Fertilizantes. N. Producci6n de semiilas. Costos. Registro
 
del tiempo. Cuba.
 

Se emple6 un arreglo factorial disefiado en bloques al azar con 6 repeticio
nes durante 2 a6os en un suelo ferralitico rojo para estudiar diferentes
 
niveles de N y sus momentos de aplicaci6n en la producci6n de semilla3 de
 
Panicum maximum. Las dosis de N fueron 200, 100 y 50 kg/ha/aio divididas en
 
4 aplicaciones a raz6n de 50 kg/ha a los 20 6 40 dias despu6s de los cortes
 
de abril y sept. en que el pasto se deja pars producir semillas. Hubo un
 
testigo y un tratamiento de 200 kg N/ha/afio don.e el fertilizante se
 
dividi6 en partes iguales y se afiadi6 en abril y sept. Las parcelas exptl.
 
se cosecharovi en ago. y oct. En el primer afiono hubo diferencias entre las
 
dosis de 50 kg/ha ni 100 kg/ha aplicados a los 40 dias del corte comparado
 
con el testigo. El resto de los tratamientos sl difiri6 (P< 0.001)
 
del testigo, y lo super6. La producci6n total de semillas (160 kg/ha), fue
 
mejor cuando se aplicaron 100 kg de N/ha divididos cada 20 dias a partir de
 
los cortes. Una tendencia igual se observ6 pars le semilla pura cuyo
 
rendimiento fue de 75 kg/ha. En el segundo aio la producci6n de paniculas
 
fue superior con la dosis de 200 kg de N/ha en ago. y en oct. La producci6n
 
do semilla total mostr6 un mejor comportamiento en oct. k130 kg/ha) que en
 
ago. (100 kg/ha) y con las dosis mayores de fertilizante. TLomismo ocurri6
 
pars la producci6n de semilla pura. El c6mputo de los Z afios mostr6 que
 
100 kg de N/ha aplicados en fracciones cada 20 dias despugs do los cortes
 
de abril y sept. producen un acumulado en ambos nios de aprox. 150 kg de
 
semilla pura/ha. El costo de producci6n con este tratamiento fue s6lo de ($
 
Cub.) $1.36/kg de semilla pura producida. Se recomienda aplicar 100 kg de
 
N/ha/afio fraccionado cada 20 dias despu6s do los cortes de abril y sept.
 
para alcanzar producciones econ6micas de semilla de P. maximum. (Resumen
 
del autor) D04
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19160 LAMBERT, q.A. 1982. Seed production of fine-stem stylo in the Upper
 

Burnett. (Producci6n de semilla de Stylosanthea Suianensis var.
 
intermedia en la regi6n do Burnett, Queensland). Queensland Agricultural
 
Journal 108(2):57-58. Ingl., flus.
 

Stylosanthes guianensIs. Cultivates. Producci6n de semillas. Semilleros.
 
Establecimiento. Siembra. Cosecha. Australia.
 

Stylosanthes guianensis var. intermedia es la leguminosa forrajera m~s
 
promisoria pars introducir en praderas naturales en las areas de suelos
 
bien drenados de textura cuircica de la regi6n de Burnett, Queensland. La
 
produci6n de semilla es relativamente f~cil y requiere poco esfuerzo y
 
gastos. Se presentan recomendaciones generales sobre Is elecci6n del sitio
 
pare establecer las parcelas, preparaci6n de semilleros y siembra
 
inoculaci6n, control de malezas, manejo del cultivo y cosecha. (Resumen por
 
M.M.) D04
 

0474
 
18665 LULANDALA, L.L.L. 1981. Seed viability, germination and pretreatment
 

of Leucaena leucocephala. (Viabilidad, germinaci6n y pretratamiento de
 
la semilla de Leucaena leucocephala). Leucaena Research Reports 2:59.
 
Ingl., 6 Refs.
 

Leucaena leucocephala. Semilla. Escarificaci6n. Almacenamiento. Tratamiento
 
de Is semilla. Germinaci6n. Tanzania.
 

La germinaeci6n do semillas de Leucaena leucocephala almacenadas a 3 6 25*C
 
durante 9 iweses, aument6 de 10 a 13% a 25 C y de 10 a 29% a 3*C. La abra
si6n manual o el tratamiento on agua calentadr. inicialmente a 95'C durante
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2-60 min produjo buena germinaci6n. El ablandamiento en icido sulf6rico a
 
5, 10 6 20% no tuvo efecto en la germinaci6n, mientras que el tratamiento
 
de agua callente, aun por perlodos de 2 min mat6 las semillas. (Resumen por
 
Herbage Abstracts. Trad. por M.M.) D04
 

0475
 
18876 MOTT, J.J.; McKEON, G.M. 1982. Improved establishment of
 

Stylosanthes hamata cv. Verano using heat-treated seed. (Mejor
 
establecimiento de Stylosanti.es hamata cv. Verano medlante tratamiento
 
de la semilla con calor). Tropical Grasslands 16(l):43-46. Ingl., Res.
 
Ing1., 11 Refs., Ilus.
 

Stylosanthes hamata. Semilla. Tratamiento de la scmilla. Cerminaci6n.
 
Establecimiento. Australia.
 

Dos tratamientos de calor (85°C/48 h y 155°C/15 seg) impuestos a semillas
 
de Stylosanthes hamata cv. Verano antes de la siembra aumentaron 5 y 10
 
veces is germinaci6n en el campo, cerca de Katherine y al norte de
 
Australia. Los rendimientos de la leguminosa en las praderas resultantes de
 
las semillas tratadas superaron 4 y 16 veces las del tratamiento testigo.
 
(Resumen del autor. Trad. por M.M.) D04
 

0476
 
18244 RODRIGUEZ V., C.E.; ARIAS A., E.G. 1980. Efectos de is escarifica

ci6n quImica y tipos de empaque en almacenainiento pars is ruptura de
 
latencia en pastos angleton (Dichantlum aristatum, Benth) y guinea
 

(Panicum maximum, Jacq.). Teals lng.Agron. Ibagu6, Colombia, Universidad
 
del Tolima. Facultad de Agronomla. 71p. Esp, Res. Esp., 28 Refs., lius.
 

Dichanthium aristatum. Panicum maximum. Semilla. Escarificaci6n. Latencia.
 
Germinaci6n. Almacenamiento. Colombia.
 

En el municipio do Espinal, Tolima, Colomb;i, situado a 500 m.s.n.m.,
 
precipitaci6n anual 1250 ni y temp. 28°C, se llev6 a cabo n estudio pars
 
determinar el efecto de Is escarificaci6n qulmica con 5cido sulf6rico en
 
interacci6n con diferentes tipos do empaque, en el vigor y la germinaci6n
 
de Panicum maximum y Dichanthium aristatum. Se concluy6 que el tiempo de
 
almacenamiento influye en el resultado final de la germinaci6n, logr~ndose
 
lh mejor a los 140 dias de almacenamiento. La escarificaci6n qu1mica con
 
5cido sulf6rico no mostr6 influencia significativa en el rompimiento de
 
latencia de estos pastos. (Resumen del autor) D04
 

0477
 
18825 SOLIMAN, M.H. .980. Ploidy and strain differences in seed
 

germination of Glycine wightti at different pH1 levels. (Diferencias de
 

ploidia y lines en la germinaci6n de semilla do Glycine wightii a
 
diferentes niveles de pH). Theoretical and Applied Genetics 56(4):
 
175-182. Ingl., Res. Ingl., 31 Refs., Ilus.
 

Glycine wightil. Semilla. Germinacl6n. pH. Cromoscmas. Fitomejoramiento.
 
Australia.
 

Se hicieron germinar semillas de 18 lineas tetraploldes y 9 diploides de
 
Glyclne wightii en un rango de pH qie varaba de 5 a 8. Las diferencias
 
entre lineas on el % de germinaci6n (PC) fueron -itamente significativas.
 

El PG prom. fue ligeramente mayor pars las lIneas tetraploides que pars las
 
diploides, especialmente a valores de pH de 5, 7 y 8. Esto se puede atri
buir al mayor tiempo (aprox. un dia) requ.rido por lneas tetraploides para
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completar su germinaci6n. La relaci6n aparentemente inversa entre el peso
de la semilla y el PG no foe significativa. Las diferencias en el tiempo 
prom. de germinaci6n fueron altamente significativan entre l1neas y valores 
de pH. El aumento en el prom. de PG dio coo resultado la disminuci6n en el
 
tiempo prom. de germinaci6n entre lfneas. Las semillas do mayor tamafio
 
fueron las primeras en germinar, especialmente la& de las lIneas tetraploi
des. Por tanto, se puede producir una var. con un PG alto, una tasa de 
germinaci6n r5pida y posiblemente con semillas grandeo. ;i la tolerancia al 
p1! observada es hereditaria, tambi n puede ser posible ia selecci6n por
tolerancia especIfica o tolerancia amplia a los valores de pil.(Resumen por
 
Seed Abstracts. Trad. por L.M.F.) )04
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18243 URUERA B., N.C. 1980. Efectos de La escarificacl6n quimica con 

5cido sulf6rico a diferentes concentraclones y tiempos do tratamiento, 
sobre la ruptura de latencia en semilla de pasta guinea (Panicum
maximum, Jacq.). Tests Ing.Agr. lbagu6, Colombia, Universidad del 
Tolima. Facultad de Agronomla. 12 

2p. Esp., Res. Esp., 43 Refs., flus. 

Panicum maximum. Semilla. Escarificaci6n. latencia. Almacpnamiento. 
Germinaci6n. Colombia. 

Se realiz6 on estudlo en el munlcipio de Espinal, Tolima, Colombia, en las 
iustalacines do Semillas l.a pradera, con el objeto de lograr una concn.6

ptima de Scido sulf6rico en Intracci6n con 3 tiempos de tratamiento pars


la aceleracl6n do la viabilidad en sewilla do Panicum maximum y ademfs 
determinar su perfods de latencla. Se emple6 semilla cosechada en Is 
Hacienda Santa Elena, jurisdicci6n municipal del Espinal, la cual se 
almacen6 en empaae de tela. Posteriormente so sac6 Ia cantldad de semIlla 
para cada trata-,iento (I g), ante previa escarificacl6n qlumica en !cIdo 
sulf6rico dtluldo 'l 30%, 60% y concentrado (96%), con tiempos de remojo de 
5, 7 y 9 lain; igualmente se sembr6 el testigo sin ningn tratamiento. Se 
realIzaron on total de 6 siembras separadas a Intervalos de 20 dias con 10 
tratamientos cada una; ]a!; semillas se sembraron on bandejas met5llcas 
sobre tierra suelta y se cubrieron con una capa do arena. Todo el ensayo se 
reallz6 en condicioneo do Inveroadero. So utilIz6 un disefio de bloques al 
azar, con 10 tratamlentos y 4 repeticiones cada uno. A los datos originales
dados on % se hizc necesaria la transformacion V-x--0.5-, base sobre La 
cual se realiz6 el anllisis de varianza. El ,ctdo sulf~rIco y Ios tiompos
empleados nc tuvieron efectos significatfvos on Ia ruptura do latencia de 
P. maximum. Se acmnseja el almacenamiento por un perlodo min. de 100 a 120 
dias antes de efectuar la slembra. (Resume del autor) D04 

0479
 
18810 WILSON, G.P.M. 1970. Method and practicability of kikuyu grass seed 

production. (M6todo y viabilldad do la 
 producciun de semilla de
 
Pennisetum clandestinum) In Norman, M.J.T., ed. International Grassland
 
Congress, llth., Queensland, Australia, 1970. Proceedings. St. Lucia, 
University of Queensland Press. pp.312-315. Ingl., Res. Ingl.
 

Pennisetum clandestinum. Somilla. Cosecha. Tratamlento de Ia semulla. 
Calidad do las semullas. Producci6n de sf-fllla,. Australia. 

Se discuten ]a importancla d&, Pennsetum clandestinum y la necesidad de 
estudios adicionales acerca del ntoddo producci6n de semilla y soo 
Influencia en Ia estabilldad gentica. lnvestigaciones preliminares en 
Grafton (Nueva Gales del Sur, Australia) demostraron quo so puede obtener 
rendimientos de semilla de 482 kg/ha mediante lIfneas hermafroditas ,elctas 
de P. clandestinum. So descrlben las t6cnicas de mineJo, de cosecha y 
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procesamiento utilizadas en el estudjo. Aunque se justifican los estudios
 
agron6micos, se sugiere que la ingenierfa agrfcola puede contribufr mfs que
 
la agionomla al desarrollo de una empresa comerclal de producc16n de
 
semilla de esta graminea. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) D04
 

Viase adem5s 0448 0562 0624
 

D05 Caracterfsticas Agron6micas
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19641 ACOSTA, A.; CUESTA, P.A. 1983. Adaptaci6n tiegramfneas y legumin

sas forrajeras en Florencla, Colombia. In Pizarro, E., ed. Reuni6n de 
]a Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 2a., Cali, 
Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Call, Centro Internaclonal de 
Agrlcultura Tropical. pp.215-2"2. Esp., Ilus. 

Bosque h6medo tropical. tlyparrheala rufa. Paspalum c LIJjLatum. L'. 
plicatulum. Axonopun micay. Cynodon dactylor Panicurm maximum. Brachlaria 
decumbens. B. brizantha. B. ruzizients. H. radlcans. 8. humfldtcola. B. 
mutica. Andropogon gavanus. Echtlnochloa pyramidalls. E. polystachyr. 
Saeeharum slne, (olPnnsetum urum. thimarthria alt is ina. Setaria 
anceps. Centrosema pubescens. C. brasilianum. C. macrocarpum. C. pascuorum. 
Stylosanthes scabra. S. capitata. S. viscosa. S. gulanensls. S. 
macrocephala. CGalactia ;triata. Deismodlum yroldes. ). ovalifollum. T. 
heterophyl lum. TZornfa lat I to) Ia. I euacena lIeuocepha la. Ca Iopogonium 
mucunoides. Macroptl1ltum r~rm. Aecchynomene americana. A. hlitrix. 
A pan.culata. Evalua 6n. Adaptacl6u. tobertura. hlo;ectos perJuditcales. 
Enfermedades y pat~genoq. Colonbia. 

Se preseutan datos de adaptacinri, cobertura e Incidencia de Insectos y 
enfermedadeE de 39 ecotipos, de granmtnao ,y 69 de leglimitiosas, evaluados en 
la Estac16n Exptl. "Mac gual". del JI ;tItuto Colimbiano Agropecuarlo (ICA), 
locallzado en el municiplo de Florencla, depto. dol Caqotai. El sitto se 
encuentra a 1 0(0' de lat. norte y 75*36' tdo long1tud oeste, con temp. media 
anual de 26'C, precipitacln media inual de 40(0) rui y I1i de 8)%. dentro del 
econis tema de bosque trrpIcal 1 bvloso . E1 ;uelo pruen;rita 1lta acidez. (pit 
de 4.1 y 4.4 y saturacin It Al de y 971%. de 0-10 v 10-20 cm do ie92 pfun
didad, resp.), baja fertlltdad y modilano contnoldo i)on, la cap,1 lrupt 
tior. (Resumen por M.M.) D05 

0481 
19650 AVAIOS, C. '1983. Adaptac in tie gram [nean y Ieguml notas forra1eran 

en Nueva Guinea, Nicaiagua. In Picarro, F. . ed. Retui011 do In Red 
Internacional de FEvaluaciin do l'aston Tropicalu:. 2a., Call, Colombia, 
1982. Resultados 1979-1982. Call, Centro Iotirnacoral do Agricultura 
Tropical. pp. 329-333. Fnp., Ilut. 

Panicum maximum. Centroena llli';i . C. pa.o 'urn. f.ouca'a lIuicoctphn la. 
tylo antlles anittsis. S. hiamta. S. qrath . S. cajiitata. IlesmodIur, 

lieteroarpon., D. ovalI folhu. I), .yy_ ~ldolf; . At 'h mi hri histrIx. 
Nncrp ill UM at!juureum. Zorit In Iat IIol la. Lvi, liac I boM. AdnptA- Tn. 
losque iumd)o troplicai. I n c e rludic I It. I i'ermeihd it y pat 6geio. 
Nicaragua. 

En In FBtacl6n EsxtI. "Dean podgett", e nMIisterlo de Agropedol lesarrollo 
cuarlo y Reforma Agrarla (MII)INRA-)(;TA), local lzada en Ia provincla do 
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Nueva Guinea, depto. lio Zelya, Nicaragua, se evalan 34 ecotipos de 
leguminosas y 3 de Aramlneaa. El Area -. encitentra a 11"41' de lat. ysur 

84*28' de longitud oeste, a una altura 
de 150 ms.:.n.m.; !,, , . r ilA
anual es de 24.5C y In precipltaclhn media anual de 2536 mm, dentro del
ecosistema de bosque tiopical Ilovioso. FA muelo presenta un p1lde 4.4. Se
regiatran datos de cobertura , aidaptac I un y danto por inoctos v enfermeda
des. (Resumen p-r M.M.) D)05 

0482 
19349 IBARROS, 
1L.DE M. 1982. lUnia rvtisao sob re avaltacao agronomica em

i ! lyianens1l (Aihl.) Sw. (toUi revtsi6uioathes sohre ]a evaluac16n 
agron6mica eniStyvusanthos £laneniss). l rtaleza-CE, Brasil, Emprega de 
Pesqutoi.a Agropeciuiiria do (Car3i. 25p. Port., 1 Refs. 

StyllosanthLes futamtensis. (aracterfstcas agronrmtcas. Evaliiac i(n. Adapta
cii(n. l)IstrIiucl6tu giogrillra, lndltmnento. aterfa .cCa. Brasil. 

Se prcsenta ut0a rtevtsh( sobre 'vleviliilotieo agronnmilcas de Stylosanthes 
Lolanensts, ]a 
coal eniocia t.tidlo ptorerales con liiero Stylonanthes.
estudios espectfilcos rcal zado'<; cuin er.t especle, y traihajon generales de 
evaluaetlnt de legumlinowas forraerlas. iResiumon por M.M.) 1)5 

048+1 
19636 CAMARAOI, A.1'. I9H 3. Adaptachl dhe i, gerieplasma forrajero en Saouiuvo 

.oao do Araguala. Par., Brasil. InItlrfirro, F.. ed. Reiuinicm de Ia Red

Internaclottal de Evaluaclm de lastom Iricale;, 2:., (all, Colombia, 
1932. I eumltadtos 99-1982. Call, Centro Interiiaclooal de Agricultura 
1Iropical. pp. 181-182. Esp. 

Bosque est;I( lIova I. Panicuim maxImtrm. I ltachrlarlr tahmllIIco la. It. uti'cumbens. 
1!!nirrhenil rut ;. Ao r(rIy £ .J l a i.ll 'nus. juall. m t, lttl... CentrosentapIiIoscers. ml n lietI, ropllI Itin.1). rs. 1)I (.ovllolor;m{ 
 Im.i rIra
phia o.lem. St V IIarutlat I.!., iinensn1. S. ctaphata. Zot i in ati fo Ila. 
Aesc hyninan l' i rlx. ~itl, a Iefu~o If.i-hua Ia .w I IaI. A)apt ac tI(-r. 
R I I InIdic it. MaIt Ie.taiI" s tn. UIIt I ,o I es . Iltr, ;t I1. 

.
I;i tnqt.l, lii tXpt. i.n'a +a,j hiu Ara.iila, Paui (4°50 1;v 48"5' ")) conv'1 o fileto (to, e'Valwa~r jj it;ival'Zliy 'l i 11 J;wy fo'rlilerat, tw~weiec 
(nadas, liar 

II CIA'I l!mit )(I. t 1 I1aquw; it ItI I z dal i la ri 111i. EI cI lIia es cal mnte y
h6lim.lo, t",I tlit ip. p11,
Ia . 21 C, lipI 1 ,11i 1t i. med I a anta I de 

4, tI de190(0m, hi'uII I IAwi;tni, I II Iot I(Icol I H+Ini ln, revnIIt' estac t 
l I I.; , l ljl I I:ojo-Ami rtln]l. Podl lo Itilt Ii.) ) In ill ),9.i ' Ltre Ias 

gr.nr/it~tao';I , h rl i 1 a l 11111-lall ilmi t a!u l;. IaTI Y o dll'c juh (Ie- MS, st'guila 
por l ja.... a. .i... V It. . ... . . La mIm vupri t lya
fl (uri: Aw,(tvir iri. [if-it tlx CIAI 0<9), ';tvy'uma tl tailinln C lAl' 130u,
S. ( i_t.tt CIAI h ir _L,!.. IA Itl00 y, s CIATt(1i, -lrl, IT, i Y,i lsi_
TH4ll iporM.M.)I DO1 -(Vv_ ,l'in 

W. . 

ItttttI (tllA liHtiit'A , Il.A. IW( . (IijllII;(I, oitf I 'tyl( l I fitL IJIniln1 .i 1i 
var Liuo,inrfit ;I ll tIviri; I I t . iittr, haiimVat v ot)I Paima New (;ifii all,
{(iulili a., I i dI .1 . tI,,i ldoiwet ittI l l,,tIiiiNlI Val . 1llii .u9n I enl 
cI Va I I. In N ie li i, . ' t111ii IIi iuui) . Vlu ii Ne-w Ifili i'1va 
Afl u iltu.I1t iri It(I /.):l,-. 

ta 
,i I . ii l.i, In nI,l.,;. ' info., 1is. 

;tl sanrti, . ,In n,;k I Colt lea,.. tiahit,, milxti,. tamjialIm plinittiilm. 
lrlti 1liiltt ,n- Ii' iii. nlim I dt .o t I I i0 p, b. Ptc(Apltalt'll0 
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Se compararon 2 nuevos cv. de Stylosanthes gutanensIR var. ulanensis (Cook 
y Endeavour) con el c,. Schofield. en cultivo puro o en mezcla con graml
neas (Paspalum plicatItlim y Brachiaria dictyoneura) en condIciones de baja 
(1250 mm) y alta precipttaci6n (2800 mm) en el Valle de Markham de Papua 
Nueva Guinea. El comportamiento de los 3 cv. fue similar y las diferenctas 
entre sus retdimientos de MS no fueron significativas; se asociaron bien 
con las gramiNeas acomp;nantes y el Z prom. de leguninosa en Ia MS fue de 
48, 54 y 52 para Cook, Endeavour y Schofield, resp. Todos los cv. respon
dieron blen a li aplicacli~m de V y S. (Resumen del autor. Trad. por .. M.) 
D)05
 

0485
 
19197 CHIAPA C., A. 1980. va luac16n agron6mica do pastos tropicales en
 

jardi t:;do otnroduccl6n. 'lesls Ing.Agron. Monterrey, MKxico, Universi
dad At 6n,m.i ic Nuevo Lutm. Facultad de Agronomia. 22p. Esp.. 18 Refs.
 

Cynodon plect,*.tachvus. C. dactvIon. Cultivares. lntroducctones. Evalua
cinn. Rundimlento. MIateria seca. Producc i(n du forraje. Adaptaci6n. M6xico. 

Se reallzC n trtaalo tn ol campo exptl, e lIa Facultad de Agronomia de 'L 
Unlversidad Auth'inmi de Nuevo fe6n, muulc ipio do General Escobedo, 16xico. 
para evalor litproducc i~ de materia verde (MV) y seca/ho de diferentes 
espechet; ycv. del goloiro Cynodon. El sitto esta utiicado a 427 m.s.n.m.; 
piedomha inI "lima smitildo, con una temporada do Iluvlas Irregular que 

tvarla die "' 0-700 mto/a o y emp. media anuial de 21-24*C. St,utllilzron C. 
pleto)!;ta1lV1s C(mrin . 12; cv. Zamorano, Z.rlnals, (ringo. Puerto Rico, 
Metorado Y .amto Iomtlgo. y C. dactvlon cv. Bermuda Cru7a I y Bersiuda 
Callie. Al minant o litco';ec'ha los pastos tenfin moo; de 120 dias sin 
Corte nl rlego.*;1, obtutivitoui losi sigulentts restultados (t do MV/ha): 
;riogo = 24.2 , Bhrmida Ctua I - 23.87, Zamoramo 21.12. Comin = 23.25, 
Santo Domingo - ,2.9, Puerto Rico - 20.37. Mejorado = 19.75, Bermuda CallHe 
= 12.12 y Zurinam I .'0; (t do MS/ha): Zamorano = 9.71, Grlngo - 8.32, 
Santo lomn o.o ' 7.92, mir = .1, lermuda Crnza 1 7.42, Puerto Rico 
6.92. Mejorado = 6.12, Beimlua Callie - 4.19 y Zurinam - 3.32. Todos los 
CV. , cn exuct'loo le 7urlran, o, iadaptaron a las coudiclones de la reg16n. 
(Resumell pl M.M.) 110') 

191 ', (I11. W.C. 9HO. Product 'ILy and chemical composition of twenty
 
lmptivwd t iop ;II ra;ses ini the humid tropics. (Productivldad y
 
composlc juimica dio v line gr-amln ti troplcales mejoradas las
'In en 
zona; t io ljih'-; h1Imoelas). MA lII Research iilletln 8(2):163-173. IngI., 
Res. u1,0l_ Ig1l.. 27 Rls., Ilhi. 

.rahllarla hr -alth't .i c'tmheiv;. B. r ',l lonslc; . ( ood.n Il-cto, tachyu. 
It g tarla ;vtIvlva . Pani (ium maxl mom. . -oalIUm itlatatum. I. plcatulum. 
Setaria anc.'-, .. . pl __d I. Cu It lv 0 . 1VIhU, 1)n. RendIr lento. Materia 
Seca. i"ittiilito t'o p1'to e ioa;. (T'mt Ido ti, ltoraleIt;. zalltes. N.e, 'eVrtll 

fnter'alo .1 (e in'. ( .('Ail'. alI Mla;ila. 

Se ivao', hIa 'r.iouti d. '0 '.,imhoeo; isrd i Ii rtill;adas con 400 kg de 
;/ha/a', y, ',lado I flilt Vtvalo i' ',-!' seruas, en St'rdiig, Malasla, 
duraite iiiilwiif, do 2 nw', ei t al tlovolucr, tlOtt matiulal d rlant el 
primol o6,)l Y pa~itt, '- Itutmliltt-Tt tIe.r vI J'a;lladlol dur'l11rvl(, 'I Sqegurldhl af)o. 

lidi , i'a, 
a y I r6 11t d ' I .I 10 1 .19i )l1lt /11/a ., la epecles M 

Los r rlit1 dt M' dI' ;i;i , g,rh tii' va lhrol do fi)O)) a 27,70 kg/ha/ 
vt,:11 ' k IV s 

product Ivas hl t'l I'rI ir imax I mum tv. "laiigauiv lkil, |int Ieia Yel 
P. maxlmiii. , . (.,1, 'agiWdills lilt Seatia tLcdielIa y -ia;Lujm L Ira-tulim 
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cv. Rodd's Bay. Los rendimientos de MS de las gr.,mfneas se correlacionaron
 
positIva y significativamente II'1 0.05) con el aumento de la pluviosidad, 
con excepc16n do 4 especles. Le MS do las gramfneas fluctu6 de 16 a 33% (C.
 
plectostachyus obtuvo el menor % y los cv. de Setaria PI mayor). l a concn.
 
de N del forraJe total se re'aclon6 negativamente con ia producchin de MS.
 
El contenido de PC varl6 do 10.5 a 13.5%. Los niveles de Na y do K fueron 
generalmente mayores en los cv. de Setaria y el contenido de Ca y de Mg rue 
mayor en los cv. de PaLs hc~ y DLgItarla. Se dscuto cl contenido de N y do 

mineral's con respecto a lo, requermiLentos de nutrici6n animal. (Resumen 
del autor. Trad. por I.B.) D05
 

0487
 
13034 CORSI, M. 1976. Esp6cies forragetras para pastagem. (Especies
 

forrajeras para praderas). In Simp6sto sobre o Manejo da Pastagem, 3o., 
Piracicaba-SP, Brasil, 1976. Anals. Pliraclcaba, Escola Superior 
Agricultura Lulz de Queroz. pp.5-44. Port., 72 Rets., Ilug.
 

Brachlaria decumbens. Setarla sphaceiata. S. ancojin. Cynodon dactylon.
Panicum maximum. Chloris gayna. C;1vrlc ac ro2t 11 Desmodium.h. um. 

CaractrIst teas agroni6mIcas. Requr tmentos cI tmat icos. Requerimientos 
edificos. Congumo do alinento;. DigentibIlldad. Brastl. 

6
So presenta una revisi n sobre a orlentacl1 i que pudn toner los 
programas de mejoramiento y selucc 16o de gramfneas y Ieuminas forrajeras 
tropicaleq v subtropicale; para la regi6n de Brsi; I Central, con base en 
las experlencias de programas similarer, e'speclalmonte en Australia. La 
escogenla dv una especte forrajer-i se debe haer con base en Ias 
caracterfsticas agron6micas (potenclal productive y adaptacion a las 
condicioies bt6t leas, edLfica, y clImrni.icaO;) y iutrlclonIales (colwnumo y 
dligest blidad). Se inchlye el debate (preguntas y respuestis) sobre el 
tera. (Resumen por EI)ITEC) )05 

0148;1 
19634 DIAS FI1,I, M.B.; 'ERAU , E.A.S. 1983. Adaptaci6n de graminea.s y

leguminosas fcrrajeras on Paragmlnans, Pari, Brasil. In Pizarro, E.,' od. 
Reuni6n de la Red Internachonal de Evaluaci6n de ['asto, Tropicales , 2a., 
Call, Colombia, 1982. Resul adon 1979-1982. Cal I, Centro Interncional 
do Agricultuia 3ropical. pp.171-177. Esp., IluIn. 

Bosque himedo tropical. [lc [pi t~ci'n. Dl,',mdIhim oval ifulum. I). 
boterojty hur. Stylonanthese;viianen,;i;. S. aptata. Zornti brasllennts. 
C(ritroer;i n.-.rocarpim. C. Lkjbe'ccns. lueriria 1ha oloidi's. Calopogonium 
ou1CuT AndropgorFi, yanui. BrlchlarLia decumbelin. 'anilcuni laximum.lidei. 
Adapta,-i. Cobertura. Insictos perjudtuialef;. Lnfi'rme;lels; y patogenos. 
Evaluaci-q. Br,- fl. 

So entientran i'n evaluaci6n 15 ecotipo do Iguminonas y 9 do gramfnea en 
c Campo Exptl. de I'ROPASTO, loializado a 12 Ikmde Parngmina,;, estado de 
Pars (2*58' S - 4727' 0), iun eo i'osntcia de bot;,lue troplcal. l,ai htred 
Pret ': tLa-l6in media anial es di 1714 mpiy la temp. media anual de 27°C.
nui' de 0-20 -,-de profuntldad tlone un pH! de 5.7. Se pten;entan datos 

EI 

,'lt eoponid ll a bior ra, y por I ec t os yntes '- toi adaptai "n lar)oa 
info melid,t,. Ila,;ta el moileil ito ' rii(o l deran prom ;or a para lai egl6,n las 
leguminosila Devmiiidlum ovalffollum CIAT 35), li's;TiuiiI ti sp. CIAT 3490, 1). 
hterojivl i-m CIAl 349, St -.., t liefl iulainn I:,1' 136, 184 , 1175, ;. 
c(_Qpitatla CIAI 1047, Zornlia brasil er-F (;AIA 7485 . 2472, Contros;iMa 
wa(ioca m - CIAI' '0(5, C. Lite'ceeio CIAT 5189, luirra ph;ivololdes CIAT 

I-, . a grailnlonn99(1) y oologor mucino lde. hitrt [iia sobre;alaen Adriopgon 
jyniLus CIAT 601)51 y f6o54, Ing cuales fueron f;uiperores a A. giyanuh CIAT 
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621, Brachiaria decumbens CIAT 6130, Panicum maximum CIAT 673, 622 y 697.
 
(Resumen par M.M.) D05
 

0489
 
19186 FAIVEY, J.I.; IIENC,.iCIIAI, P.; PONCPIACtAN, P. 1981. The productivity 

and nutritive value of Imperata cylindrica (L) Beauv. in the Thai 
highlands. (Productividad y valor nutritivo de fmperata cylindrica en 
las regiones montafiosas de Tailandia). Journal of Range Management 
34(4):280-282. IngI., Res. Ing]., 13 Refs., Ilus. 

Imperata cylindrica. Quema. Cortes. Rebrotc. Contenido de N. Coutenido de 
P. Dligestibilldad. Materia seca. Rundlmiento. Tailandia. 

Se estudiaron durante tin aho la t isa de prodaIci6n de MS despufs de la 
quema reallzada antes de la estaci6n 1luviosa, la tasa de rebrote despuis 
de 3 cortes durante el afio, y I centenildo de N, de P y la d; :estibilidad 
in vitro de Imperata cylindrica en las reglones montafiosas del norte de 
Tailandia. l~a prodi'ccl6n de MS foe inferior a I registrada en otras 
regiones trcplcales, y el contenido de N y ]a digestlbilidad permanecleron 
altos durante mas ttempo. Se sugiere que las rasas de crecimionto mis 
lentas registradas en esLe ambiente, permitleron a I. cylindrlca retener 
forraje itil par un pertodo de tiempo mayor que el considerado usualmente 
para esta especle. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) D05 

0490 
19617 GARCIA, E.B. 1983. Adaptaci6n de gramfneas y leguminosas forrajeras 

en latal, Cois, BrasiI . In Pizarro, F ,, od. Reunt6n doI la Red Inte Ila
eional de Ivaluact6n de t'astos Tropicales, 2a., Call, Colombia, 1982. 
Re,Iultad-s [1979-1982. Call, Centro Internaclonal de Agricultura Tropi
cal. pp.13-23. Esp., Ilhs. 

Brachlaria spp. Panlcum maximum. Andruoton gyauas. MelinIs minutiflora. 
IlyparrheiIa rufa. jCydon orlectostacus. Setarla anco . Stylosanthes spp. 
Desmodlum spp. Zaritla spp. Centruema spp. L;alactia spp. Calopogonium 
mucunoldes. AdaptacIni. Cobertura. Insecto; perjudicIales. Eafermedades y 
patogenos. Evalvacitn. Sabanas. Bras'll. 

_ 

Se preoenta datus de adiqptaclIn, cobertuta y dafio causada par Insectos y 
enfermedaduf; en 113 ecotipus de legumlnosas y 12 de gramineas, en la 

' Estac 6n lxptl. Olavo StrvulO (ie Lima, l mcalizada on latal, Colas, a 17'53 
do lat. str y 51'41 dc longltud oeste, a una altura de 670 m.s.n.m., con 
temp. medlia annail de 22'C, detro del ecosist,wi de sahana Hen drenada 
isottimlca. (ROc;umen par N.M.) )05 

0491 
19307 CERAROt. ,.; t01,,, 0. 1982. lvtltiacl6t zonaI de paites Introdu

cides en Cuba. 10. Can corte, rlego y fertilizacl6n. Past,,s y Forrajes 
5(3):2'-278. 1;p., ki,;. Fsp.. Ingl., 32 Refs. 

llrachlarli brlizantha . Cf.u0(tl daCtIljT. Dlig Itarla dcumhens. P. smut!l . 1). 
et IvaIva I). im)lozI. ItanIcum maximi. Penninetu prireoum. King grass. 

Cultlvares. Evalitili. Frtillzantes. N. luttorvalo de corte. Reodimlento. 
Materla Foca. Eptica feca. Epi. I luivltosa. COmipsl tiit( ulmit:ia. Cuba. 

Efn tnt dlsefi teIt bloques al aiar .-on 3 repel tcones se estud16 durante un 
afto el compt tamlento de 14 cv. tie gramfneaF; pertenecIentte a I s g neroa 
I'ennisetum, Pantcum. tta rla, Cjodon y la especie Braclitaria brlznntha 
en condlclones de rlego y lertilizactn. Se utlltz6 una frectienic Ia de corte 
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de 5 y 6 semanas para las 6pocas lluviosa y seca, resp.; Is fertillzaci6n 
nitrogenada conslsti6 laen aplicaci6n de 270 kg de N/ha/ailo fracclonado 
pnr corte. Por sus rendimlentos anuales 
se destacaron las var. Cra-265 

King grass (23.38 y 22.83 

y
 
t de MS/ha, resp.); B. brizantha y Napier fueron 

las var. menos productivas (8.97 y 7.95 t da MS/ha). En ci perlodo de menor
precipitaci6n (invierno) Cra-265 y King grass (5.24 y 5.48 t dc MS/ha)
fueron las mas destacadas, mientras qua P. maximum cv. 
 lamil, B. brizantha
 
y Napier produjeron los menores rendimientos. Despu6s de esta primera fase

de investigaci6n es 
necesario contlnuar evaluando 
ls cv. mis destacados,
 
excepto las var. forrajeras, en condiciones de pastoreo para determinar los
 
que deben pasar a producci6n. (Resumen del autor) DO5
 

0492
 
19148 GERARDO, J.; RODRIGUEZ, R.; SOLANO, J.C. 1982. Evaluac16n zonal de
 

pastas introdu, idos Cuba.en 9. Condiclones 
de secano, San Crlst6bal.
 
Pastas y Forrajes 5(2):129-139. Esp., Res. Esp., Ingl., 18 Refs.
 

Panicum 
maximum. Cynodon dactylon. C. nlemfuensis. Digitaria decumbens.
 
Pennisetum purpureum. King grass. Cultivares. Evaluaci6n. Epoca secs. Epoca

lluviosa. Rendimiento. Materia seca. Contenido 
dc protetnas. Composici6n
 
botanica. Cuba.
 

Se estudt6 el comportamiento d 13 gramIneas durante 2 aios on condiciones 
de secano en suel ferralIttio cuarcItlco de la provincla de Pinar del Rio,
en tin dlsefio de bloques al azar con 3 epeatIclones. las especies se ferti
lizaron con una dosis dc 240 kg dc N/ha/fio en la epoca de lluvia y se 
cortaron con una frecuencla dc 32 y 42 dIas 6pocaon de lluvia y seca, 
resp. los mayores rendlmientos anuales y en la r-poca seca so obtuvieron en
King grass y P'anic i maximum cv. l.tkoni, S111-127 y Comtn an ambos aios de 
evaluacl6n, al alcanzar 19.1 y 4.5; 18.4 y 6.1; 16.3 y 5.O; 16.1 y 5.1 t de
MS/ha (anual yen 6poca sea), resp., en el primer aio, y 12.3 y 1.8; 9.6 y
2.3; 9.7 y 2.8; 7.5 y 1.6 (anual y en Lpoca seca) en el segundo aria,
difiriendo (P 0.01) y (1 0.05) en el primer v segundo aimo de evalua
ci6n. En todas las gramineas evaluadas se obtuvo mas del 65% del rendimien
to en el periodo Iluvioso. El contentdo protenico estaclonal fue aceptable
fluctuando ontrn 11.5 y 14.2% en el pertodo Iluvloso. Sin embargo, los
contenatos de Ca y P fieroan marcadamente bajos. Se recomlenda continuar el
 
estudlo de estas var., excepto las da Pennisetum, en condiclones de pasta
reo. (Resumen (la] autor) 105
 

0493
19618 GIANIL'PI'tI, V.; SERRAO, E.A. 1983. Adaptactln de gramIneas y

legumlnosas forrajeras en Boa Vista, Brasil. In Pizarro, E., ed. Reun16n 
de )a Red Internaclonal de Evaluaci6n de ['astaos Tropicales, 2a., Cali,
Colombia, 1982. Resultado; 1979-1982. Call, Centro Internaclonal de 
Agricultura Tropical. p.25. Esp. 

St y osanthes gulanenslc. S. cp Itara. S. macrocephala. Desmodlum 
ov.llI l an. Ly.roh(Ius. r-rlaI). 7 i latlfolla. Z. brasille slS. Poerarla 
phaseouloides. -AdaptactIjn. Sabanas. BassI 1. 

Se evalfia In adaptactn de 29 ecotipos d legunilnosas y 4 de gramuneas en
Boa Vista, Poralma. Esta localldad tlene una temp. media anual de 26.5*C,
prerIp1tacl 6 

media anul ale 1500 -mm y est ubleads a 100 m.s.n.m dentro 
del ecosistenma ale cabana Hlen drenada isohlpertfrmica. I.a mayorla da las
legumahaasas mostrC l111ai1oaadapacln, y Zorrtia sp. 7847 fue sobresallente. 
(Resunen par M.M.) D05 

45 



0494
 

GOMIDE, J.A.; OBEID, J.A.; TEIXEIRA NETO, J.F. 1979. Produtividade e
 19375 

(Panicum maximum). (Productividad y
valor nutritivo do capim-colonlao 

Revista da Sociedade Brasileira de
valor nutritivo do Panicum maximum). 


Zootecnia 8(2):198-225. Port., 
Res. Ingl., 21 Refs.
 

seca. Valor nutritivo.
 
Panicum maximum. Crecimiento. Rendimlento. Materla 

de minerales. Fertilizantes. N. P. K. Altura de Digestibilldad. Contenido 

Epoca Iluviosa. Brasil.
 corte. Registro del tiempo. Epoca seca. 


expt. durante 3 estaciones de crecimiento (1974-75, 1975-76 y

Se realiz6 un 
1976-77) para estudiar las variaciones on la tasa 

6 
de crecimiento y en el 

las determinaciones de aplicaci n
 valor nutritivo do Panicum maximum seg~n 

6
 intervalos entre
de fertilizante, sucesi n de crecimiento, altura do corte, 
6 

de planta. So proporcion riego cada vez que so 
crecimientos y edad la 


durante Ia estaci6n do crecllento. La tasa do crecimiento se 
t~rminos de

necesit6 
expres6 come MS (kg/ha/dia) y el valor nutritlvo se deflni6 en 


6
n quimica y DIVMS. La tasa de crecimiento vari6 con la edad de la
 

composici 
sucesl n del crecimlento durante la6 estaci6n seca y con la 

planta, con la 
aplicaci6n de fertilizante. La mayor tasa de crecimiento (prom. do 83 kg de 

al comienzo de la estaci6n lluviosa. La edad do la
MS/ha/dfa) so observ6 
planta fue el principal factor quo afect6 el valor nutritivo de P. maximum, 

el cual tambi6n vari6 con la sucesi 
6 n do crecimiento durante la estaci6n 

de DIVMS,
lluviosa y con los intervalos do crecimiento. Los valores prom. 


PC, P, Ca, Mg, Zn, Cu y Mn para la graminea do 21 y 35 dfas fueron, resp.:
 

14.8-7.9%; 0.24-0.15%; 0.45-0.37%; 0.21-0.16%; 34-15 ppm; 19-18

65.3-58.4%; 

ppm y 299-246 ppm. (Resumen del autor. Trad. per I.B.) DO5
 

0495
 

18628 CONCALVES, C.A.; MEDEIROS, J. DA C.; 
 OLIVEIRA, J.R. DA C. 1982.
 

de gramIneas e leguminosas forrageiras em

Introducao e avaliacao 


de gramineas y leguminosas
Rondonia. (Introducci6n y evaluaci6n 


Porto Velho-RO, Brasil, Empresa Brasileira de
forrajeras en Rondonia). 

Pesquisa Agropecuria. Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito
 

Port., Ingl., 19Estadual. Boletim de Pesquisa no.l. 35p. Port., Res. 


Refs., Ilus.
 

sp. Panicum maximum. Setaria sphacelata.Brachiaria humidicola. Axonopu 

Paspalum plicatulum. Pueraria phaseoloides. Centrosema pubescens. Desmodium 

in'tortnm. Leucacna leucocephala. Introducciones. Evaluaci6n. Adaptaci6n. 

Materia seca. Contenido do

Persistencia. Fertilizantes. P. Rendimiento. 


proteinas. Contenido do minerales. Brasil.
 

15 leguminosas con fertilizaci6n tosfatada y

Se evaluaron 15 gramIneas y 

sin ella en Ji-Paran5 y Porto Velho, Rondonia, Brasil, entre mayo 1977 y
 

dic. 1980, para determinar su adaptaci6n a las condiciones locales do clima
 

y suolo. So mldieron los contenidos do PC, Ca, P y los rendimlentos de MS
 

del forraje. Las gramlneas mis promisorias en ambas localidades fueron
 

sp., junto con Panicum maximum cv.
 
Brachiaria humidicola y Axonopus 


on Porto Velho y Paspalum
Gongyloides y Setaria sphacelata cv. Kazungula 


plicatulum en Ji-Paran. Entre las leguminosas, las mejores fueron Pueraria
 

cv. en las 2 localidades;

phaseoloides y Centrosema pubescens IRI-1282 


Leucaena leucocephala y Desmodium intortum lo 
fuoron en Ji-Parang. (Resumen
 

del auter. Trad. per M.M.) D05
 

0496
 
1983. Adaptacii, de gramn19639 CONCALVES, C.A.; OLIVEIRA, J.R. DA C. 


neas forrajeras 
en Porto Velho, Brasil. In Pizarro, E., vd. Reuni6n do 

la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastes Tropicales, 2a., Cali.,
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Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. pp.209-211. Esp.
 

Bosque h~medo tropical. Hyparrhenia rufa. Andropogon gayanus. Brachiaria
 
humidicola. B. decumbens. Paspalum plfcatulum. Panicum maximum. Adaptaci6n.
 
Cobertura. Rendimiento. Materia seca. Oxisoles. Brasil.
 

La Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual (UEPAE)-Porto Velho 
fMBRAPA, por medio del Projeto do Melhoramento de Pastagens da Amazonia 
Legal (PROPASTO/AMAZONIA), Convenio FM1BRAPA/BASA, y con la colaboraci6n del 
CIAT, adelanta un ensayo con el fin de evaluar la adaptaci6n de gramineas 
forrajeras seleccionadas por el CIAT, como promisoria para las condiciones 
de clima y suelo del tr6pico h5medo y compararlas con especies ya probadas 
en Rondonia. El ensayo so realiza en la hacienda Rita de Cassia, municipio

' 
de Porto Velho, situado a 8'46' de lat. sur y 6305 de longitud oeste, a 
96.3 m.s.n.m. El clima es himedo tropical, caracterizado por una estaci6n 
liuviosa (con precipitaci6n anual de 2C0-2500 mm) y una estaci6n seca bien 
definida (junio-sept.). La temp. media anual es de 24.9C y la HR de 89%, 
aprox. El suelo es un Latosol amarillo de pH 4.6 de textura media-pesada. 
Se utiliz6 un disefio exptl. do bloques al azar en parcelas subdivididas, 
con 7 tratamientos y 3 repeticiones y los siguientes materiales: 
1hparrhenia rufa, Andropogon gayanus CIAT 621, Brachiaria humidicola, 
drachiaria sp. (French guyana), B. decumbens CIAT 606, Paspalum plicatulum 
y Panicum maximum CIAT 604, las cuales se estgn evaluando en parcelas do 8 
x 3 m con 2 niveles de fertilizaci6n fosfatada: 0 y 21.8 kg de P/ha. Los 
datos do producci6n de MS y % de cobertura se obtuvieron do oct. de 1979 a 
nov. de 1980. Las gramneas m5s productivas fueron A. gavanus, B. 
humidicola y P. maximum cv. Gongyloides. B. decumbens tuvo buen comporta
miento durante el afio, aunque se mostr6 muy sensible al ataque de la 
cigarrinha. A. gayanus y P. maximum 604 debern ser probadas en ensayos de 
pastoreo para determinar su resistencia al pisoteo, aceptaci6n por el 
animal, compatibilidad con leguminosas forLajeras y capacidad do carga. 
(Resumen por M.M.) D05
 

0497 
19640 GONCALVES, C.A.; OLIVEIRA, J.R. DA C. 1983. Adaptaci6n de legumi

nosas forrajeras en Porto Velho, Brasil. In Pizarro, E., ed. Reuni6n 
de ha Red Internacional de Evaluaci6n de P-stos Tropicales, 2a., Cali, 
Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. pp.213..214. Esp. 

Desmodium gyroides. D. ovalifolium. 	 D. heterophyllum. Zornia latifolia. 
Centrostma pubescens. Calopogonium mucunoides. Stylosanthes guianensis. S.
 
capitata. Aeschynomene histrix. Pueraria phaseoloides. Adaptaci6n.
 
Evaluaci6n. Precipitaci6n. Bosque h~medo tropical. Oxisoles. Brasil.
 

Se realiz6 un ensayo on la hacienda 	 Rita de Cassia, municipio do Porto
' ' 
Velho, situado a 96.3 m.s.n.m., 8046 de lat. sur, y 63'5 de lonpitud 

oeste, para evaluar la adaptaci6n do leguminosas forrajeras seleccionadas 
por el CIAT como promisorias para las condiciones edafoclim5ticas del 
tr6pico hmedo, y para compararlas con las especies ya probadas on 
Rondonia. El clhma comprende una estaci6n seca bien definida (do junio a 
sept.) con una precipitaci6n anual entre 2000--2500 mm, temp. media anual do 
24.9*C y HR do 89%. El suelo es un Latosol amarillo de textura mcdiana a 
pesada con pH15.4. Se utiliz6 un disefio de bloques al azar con 3 repeticio
nes y 14 tratamientos (leguminosas), en parcelas de 2.5 x 5 m, fertilizadas
 
con 21.8 kg de P/ha y cortes cada 3, 6, 9 y 12 somanas. Segn las produc
ciones de MS obtenidas en perlodos de max. precipitaci6n (dic. 1981-abril
 
1982), los ecotipos m5s destacados fueron: Zornia latifolia CIAT 728,
 
Stylosanthes guianensis CIAT 184, Desmodium ovalifolium ChAT 
350, S.
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capitata CIAT 1097 y 1405 y S. gulanensis var. Schofield. (Resumen por
 
M.M.) DO5
 

0498
 
19626 GROF, B. 1983. Evaluaci6n de especies forrajeras en una sabana
 

isohipert~rmica, en Carimagua, Colombia. In Pizarro, E., ed. Reuni6n de
 
la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 2a., Cali,
 
Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Lnternacional de
 

101 10 5
 Agricultura Tropical. pp. - . Esp., Ilus.
 

Sabanas. Llanos Orientales. Evaluaci6n. Stylosanthes guianensis. S.
 
capitata. Centrosema brasilianum. C. pubescens. C. macrocarpum. Desmodium
 
ovalifolium. Andropogon gayanus. Brachiaria humidicola. B. dictyoneura. B.
 
decumbens. B. brizantha. Praderas mixtas. Compatibilidad. Rendimiento.
 
Materia seca. Epoca lluviosa. Epoca seca. Precipitaci6n. Disponibilidad de
 
forraje. Oxisoles. Colombia.
 

El Programa de Pastos Tropicales del CIAT, en colaboraci6n con el Instituto
 
Colombiano Agropecuario (ICA), realiza ensayos con especies forrajeras 
en
 
el Centro Naclonal de lnvestigaciones Agropecuarias (CNIA), en Carimagua,
 
Llanos Orientales de Colombia, localizado a 4.5* de lat. norte y 71.5' de 
longitud oeste, y a 150-175 m.s.n.m. La regi6n de los Llanos se encuentra 
en el ecosistema de sabanas blen drenadas isohlpert6rmicas, el cual cuenta 
con una evapotranspiraci6n potenclal total de 1060 mm y temp. prom. durante 
la estaci6n lluviosa superior a 23'C. Los suelos son Oxisoles y se 
caracterizan por ser 5cidos (p! 4.2-4.8) e inf6rtiles y por su toxicidad de 
Al. La precipitaci6n prom. anual es de 2100 mm distribulda abril yentre 

nov., y la estaci6n se~a es muy acentuada desde medlados de dic. hasta
 
fines de marzo. La temp. prom. es de 26*C, con un min. de 20*C, un max. de
 
33C y extremos de 14 y 35'C. Se han evaluado numerosas especies nativas e
 
introducidas en los 2 6ltimo9 afios, para identificar aquellas que se
 
adapten mejor a las condiciones de las sabanas. Las evaluaciones iniciales
 
incluyen 9 g6neros de leguminosas y 7 de gramIneas. Entre las legumlnosas,
 
los g~neros Stylosanthes, Desmodium y Centrosema tienen algunas especies
 
bien adaptadas a este ecosistema. Sobresalen varios ecotipos de S.
 
guianensis "tardlo", S. capitata, C. brasilianum, C. pubescens, C.
 
macrocarpum y de D. ovalifolium. Entre las gramIneas evaluadas se destacan
 
Andropogon gayanus, Brachiaria humidicola, B. brizantha, B. dictyoneura y
 
B. decumbens. Se l.anobtenido asociaciones productivas do S. capitata-A.
 
gayanus, de Centrosema spp.-A. gayanus y de D. ovalifollum-B. humidicola.
 
(Resumen pot M.M.) D05
 

0499
 
19126 JONES, R.J.; JONES, R.M. 1978. The ecology of Siratro-based
 

pastures. (Ecologla de las praderas a base de Macroptilium
 
atropurpureum). In Wilson, J.R., ed. Plant relations in pastures.
 
Melbourne, Australia, Commonwealth Scientific and Industrial Research
 
Organization. pp.353-367. Ingl., Res. Ingl., 102 Refs., Ilus.
 

Macroptillum atropurpureum. Caracterlsticas agron6micas. Requerimientos
 
clim5ticos. Requerimientos ed~ficos. Crecimiento. Establecimiento.
 
Enfermedades y pat6genos. Rendimiento. Ecologla. Pastoreo. Persistencia.
 
Compatibilidad. Fitomejoramlento. Australia.
 

Macroptilium atropurpureum es una leguminosa forrajera tropical de 6xito en
 
las zonas con 700-1200 mm de precipitaci6n de las reglones tropicales y
 
subtropicales. Sus pl.ntulas vigorosas nodulan libremente y se establecen
 
fcilmente ain en situaciones de pastoreo. Los tallos volubles de M.
 
atropurpureum la capacitan para competir con las gramIneas y malezas en
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situaciones de pastoreo moderado y en estas situaciones se puede presentar 
una diseminaci6n vegetativa considerable mediante estolones y rizomas. M. 
atropurpureum no puede ,esistir una defoliaci6n grave y repetida, lo cual 
se atribuye a su h~bito do crecimiento indeterminado voluble, al pequeio 
no. de Spices vegetativos que se originan al nivel del suelo y al lentu 
rebrote de los mismos. En consecuencia, la productividad y la persistencia 
de las plantas Individuales generalmente disminuye con cualquier aumento 
notable de la presi6n de pastoreo. La principal limitaci6n clim5tica es su 
escasa persistencia en las zonas tropicales hfmedas y la principal limita
ci6n con respecto al suelo es la escasa persistencia y poco crecimiento on 
tierras negras hendidas o en las 5reas inundadas. El principal problema on 
relaci6n con las enfermedades es el afiublo foliar (Rhizoctonia solani), 
importante con lluvias do m5s de 1600 mm/afio. Un mejor conocimiento ecol6
gico de M. atropurpureum podria ayudar a obtener una mejor predicci6n de 
los resultados do diferentes estrategias de manejo, especialmente si t es 
datos est5n disponibles para un mayor rango de localidades, quo las que se
 
tiene actualmente; tambi6n serfa una gufa para los fitomejoradores en el
 
desarrollo de cv. para situaciones especIficas. (Resumen del autor. Trad.
 
por I.B.) D05
 

0500
 
19155 LOPEZ, M.; PARETAS, J.J. 1982. Estudio comparativo del rendimiento de
 

materia seca y nitr6geno de glycine (Neonotonia wightii) y pangola
 
(Digitaria decumbens, Stent) en suelo rojo. Revista Cubana de Ciencia
 
Agricola 16(3):285-295. Esp., Res. Esp., 18 Refs.
 

Glycine wightil. Digitaria decumbens. Rendimiento. Materia soca. Inocula
ci6n. Fijaci6n de N. Cortes. Epoca seca. Epoca lluviosa. Fertilizantes. N.
 
Valor nutritlvo. Contenlao do protetnas. Cuba.
 

Se compar6 el potencial dc rendimiento de MS y N de Glycine wightii 
(=Neonotonia wightil) y Digitaria decumbens, en un diseio exptl. de parce
las subdivididas con 3 repeticlones. Las parcelas principales fueron 
ocupadas por L. wightii inoculada o no y por D. decu'-ns, mientras que las 
subparcelas por la fertilizaci6n basal o no de cal, P205 , K 0, tetraborato 
de sodio y n.libdato de amonio (2000, 200, 200, 20 y 2 kg/ha~afio, resp.), y 
las sub-subparcelas por las dosis de 0, 50, 100 y 200 kg N/ha/afio como 
urea. Los rendimientos anuales de MS (t/ha) y N (kg/ha) fueron de: 8.8 y 
101; 11.2 y 127; 14.5 y 182 y 17.8 y 205 para N0 , N 0 , y N enN 0 
Digitaria, resp., y 15 y 476; 14.8 y 451; 14.7 y 43t y 0PY 424 en . 
wightii, resp. En las condiciones de este expt. no se encontr6 respuesta a
 
la Inoculaci6n. La fertilizaci6n basal aument6 la absorci~n y fijaci6n de N
 
alrededor do 25%. Se detect6 una fijaci6n de N do aprox. 350 kg/ha/afio en
 
G. wIghtil. El costo de producci6n do 1 t de proteIna oscil6 entre $82 y
 
$114 en G. wightli y entre $221 y $349 on Digitaria. Los resultados indican
 
la posibilidad do considerar a C. wightii como fuente de proteina en la
 
ganaderfa. (Resumen del autor) D05
 

0501
 
19305 MCHADO, l1.;MUROZ, D. 1982. Estudio de variedades de hierba de
 

guinea para ]a Empresa l'ecuaria Tringulo I de CamagUey. Pastos y
 
Forrajes 5(3):297-311. Esp., Res. Esp., Ingl., 11 Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. Cultivares. Adaptaci6n. Rendimiento. Materia seca. Ferti
lizantes. N. P. K. Persistencia. Epoca seca. Epoca lluviosa. Contenido de 
proteInas. Crecimiento. ,Cuba. 

49 



Se estudiaron 12 var. de Panicum maximum en la Empresa Gen6tica Trigngulo 1
 
de CamagUey, con cl fin de seleccionar las mgs adaptadas a estas condicio
nes. La evaluaci6n se realiz6 sin riego, con fertilizaci6n de 100 y 180 kg
 
de P y K al momento de la siembra y 45 kg de N/corte durante la estaci6n
 
Iluviosa. Se utLiliz6 un disefio de bloques al azar con 4 repetic ones en
 
parcelas de 5 x 4 in. Se estim6 el rendimiento sobre la base de 1 i- cada 8
 
semanas en la 6poca iluviosa y cada 7 semanas en la seca. Se determin6 el %
 
de PC en una repetici6n/corte, asl como el digmetro de macolla y la altura
 
al fhial de cada estaci6n. El 1% de hojas se evalu6 2 veces/6poca. No se
 
observaron diferenclas significativas entre las var. en el primer afloen
 
cuanto al rendimiento, pero st en el segundo afio,donde variaron de 12.7 a
 
25.2 t/ha. Likoni, Makueni, Pubescente Mediano y Gigante Azul presentaron
 
la mayor agresividad y persistencia. Likoni fue la var. de mayor perspec
tiva entre las estudiadas, siendo significativamente superior a Is Comn
 
local y a la Gigante Azul (yerbon) utilizadas para la producci6n en esta
 
Empresa. (Resumen del autor) D05
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19638 MORENO R., M.A.; PEREIR!, J.M. 1983. Adaptaci6n de gramTneas y
 

leguminosas forrajeras en Itabela, Bahfa, Brasil. In Pizarro, E., ed.
 
Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicalee, 2a.,
 
Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Caf'i, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. pp.203-208. Esp., Ilus.
 

Aeschynomene hListrix. A. americana. Centrosema macrocarpum. C. brasilianum.
 
C. pascuorum. C. p'bescens. Desmodium ovalifolium. D. canum. D.
 
heterocarpon. Stylosanthes guianensis. S. hamata. S. capitata. S.
 
braceata. S. viscosa. Zornia brasiliensis. Z. iatifalia. Calopogonium
 
mucunoides. Leucaena leucocephala. Glycine wightii. Andropoon gayanus.
 
Brachiaria decumbens. B. humidicola. Adaptaci6n. Renimiento. Materia secs.
 
Evaluaci6n. Bosque himedo tropical. Precipitaci6n. Insectos perJudiciales.
 
Enfermedades y pat6genos. Brasil.
 

Se presentan datos de producci6n de MS, adaptaci6n, cobertura, insectos y
 
enfermedades de 44 ecotlpos de leguminosas y 6 de graiineas evaluados en la
 

' 
Estaci6n de Zootecnia en Itabela, Bahfa, localizada a 16040 de lat. sur y
 
39*34' de longitud oeste. La temp. media anual es de 24C y la precipita
ci6n media anual de 1500 mm. Se encuentra dentro del ecosistema de bosque
 
tropical lluvioso. Los suelos son de fertilidad media, de pH 4.9 y 5.1 y
 
saturaci6n de Al de 0 y 21.5% a 0-20 y 20-40 cm de profundidad, resp.
 
(Resumen por M.M.) D05
 

0503
 
19652 ORDOREZ, H.; REYES, C. 1983. Adaptaci6n de grainineas y leguminosas
 

forrajeras en Pucallpa, PerG. In Pizarro, E., ed. Reuni6n de la Red
 
Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 2a., Call, Colombia,
 
1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional de Agricultura
 
Tropical. pp.341-348. Esp., Ilus.
 

Paspalum plicatulum. Andropogon gayanus. Panicum maximum. Centrosema
 
pubescens. Calopogonium mucunoides. Zornia latifolia. Leucaena
 
leucocephala. Stylosanthes guianensis. S. ham-ata. S. capitata. S. scabra.
 
S. viscosa. S. macrocephala. Galactia striata. Dusmodium ovalifolium. 0.
 
Lroides. C. macrocarpum. C. pascuorum. C. brasilianum. C. virginlanum.
 
Pueraria phaseoloides. Macroptilitim atropurpureum. Aeschynomene histrix. A.
 
americana. Vigna sp. Evaluaci6n. Bosque himedo tropical. Adaptaci6n.
 
Cobertura. Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Per6.
 

50 



En la Estaci6n Principal del Tr6pico, del Instituto Veterinario de
 

Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA), en Pucallpa, Perd, 
se
 

evalgan 62 ecotipos de leguminosas y 11 de gramineas. La estaci6n estg
 

localizada en Neshuya, departamento de Ucayali, a 8'22' de latitud sur y
 
' 


74034 de longitud oeste, y a una altura de 250 m.s.n.m., dentro del
 

ecosistema de bosque humedo tropical. La temp. media anual es de 25'C, la 

precipitaci6n anual de 1770 mm y el suelo es Scido (pH. 4.1-4.2). Se 

presentan datos do adaptaci6n, cobertura y daro par insectos y 
enfermedades. (Resumen por N.M.) DO5
 

0504
 

19302 PEREIRA, E.; LAMELA, L.; MORALES, S. 1982. Evaluaci6n comparativa
 
de pastas para la producci6n de leche en suelos de mal drenaje. PastLs y
 
Forrajes 5(3):333-341. Esp., Res. Esp., Ingl., 14 Refs.
 

Cynodon dactvlon. C. nlemfuensis. Panicum maximum. Tasa de carpa. Vacas.
 

Producci6n do leche. Composici6n botgnica. Disponibilidad de forraje. Cuba.
 

So utilizaron 36 vacas F-2 (3/4 Holstein x 1/4 Ceb6) en un disefo totalmen

to aleatorizado seg6n modelo factorial, pars estudiar el efecto de la
 
especie y Ia carga en Cynodon dactylon con 2.7 (A) y 3.7 (B) vacas/ha;
 

Cvnodon nlemfuensis cv. Tocumen con 2.7 (C) y 3.7 (D) vacas/ha y Panicum
 
maximum cv. Likoni con 2.7 (E) y 3.7 (F) vacas/ha. No existieron diferen
cias significativas para la producci6n de leche kg/ha/dIa en las 2 pocap
 

siendo la media anual (A) 9.0; (B) 7.7; (C) 7.6; (D) 7.0; (E) 6.3 y (F)
 

7.4. La disponibilidad do pasto (kg MS/vaca/d1a) fue 48, 27, 57, 41, 60 y
 
38 pars A, B, C, D, E y F, resp. La variaci6n en la composlci6n botgnica
 

(%) fue para (A) -20, (B) -19, (C) -1, (D) 3, (E) 10 y (F) 2. C. dactylon
 
present6 el peor comportamiento en estas condiciones. Se sugiere evaluar C.
 
nlemfuensis cv. Tocumen y P. maximum cv. Likoni durante 2 afios para obtener
 
conclusiones definitivas en ambos pastas. (Resumen del autor) D05
 

0505
 
19615 PIZARRO, E., ed. 1982. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n
 

de Pastas Tropicales, 2a., Call, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982.
 
Cali, Centro internacional do Agricultura Tropical. 460p. Esp., Res.
 
Esp., flus.
 

Sabanas. Basque estacional. Bosque hmedo tropical. Llanos Orientales.
 
Cerrado. Oxisoles. Ultisoles. Gramineas. Leguminosas. Adaptaci6n. Eatable
cimiento. Rendimiento. Materia seca. Insectos perjudiciales. Enfermedades y
 
pat6genos. Evaluaci6n. Precipitaci6n. Bolivia. Brasil. Colombia. Costa
 

Rica. Ecuador. Hawaii. Nicaragua. Panamg. PerG. Trinidad y Tobago.
 
Venezuela.
 

Se presentan los resultados obtenidos par la Red Internacional do
 
Evaluaci6n de Pastas Tropicales (RIEPT) de 1979-82, en los Ensayos
 

Regionales A y B (ERA y ERB, resp.). Estos ensayos constituyen las primeras
 
etapas de evaluaci6n do la adaptac16n del material forrajero en los
 
ecosistemas de sabanas y de bosques tropicales de Am6rica. Los resultados
 
se presentan organizados par ecosistemas, colaboradores e instituciones y
 
tipo do ensayo (EKA a ERB). Posterformente so resumen la interpretaci6n de
 

los datos de campo para enformedades e insectos y el anglisis del
 

comportamiento del germoplasma evaluado. (Resumen par M.M.) D05
 

0506
 

18830 POSTIGLIONI, S.R. 1982. Rendimento do quatro gramineas subtropicais
 
isoladas e em assoracao com leguminosas. (Rendimiento de cuatro
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gramineas subtropicales en monocultivo o en asociaci~it con leguminosas).
 
Pesquisa Agropecugria Brasileira 17(10):1457-1463. Port., Res. Port.,
 
Ingl., 11 Refs.
 

Hemarthria altissima. Paspalum notatum. Cynodon plectostachyus. Setaria
 
anceps. Desmodium intortum. Macroptilium atrc pureum. Galactia striata.
 
Glycine wightii. Lotus corniculatus. Rendimieto. Materia seca. Contenido
 
de proteinas. Praderas mixtas. Persistencia. Clima. Registro del tlempo.
 
Brasil.
 

Se realizC un trabajo en 1978-79 en 5reas del Instituto Agronomico do
 
Paran5 (IAPAR), Ponta Grossa, PR, Brasil, para verificar el potencial
 
forrajero de 4 gramfneas subtropicales: Hemarthria altissima, Paspalum
 
notatum cv. Ineame, Cvnodon plectostachyus y Setaria anceps cv. Nandi, en
 
monocultivo o en asociaci6n con una de las siguientes leguminosas:
 
Desmodium intortum cv. Greenleaf, Macroptilium atropurpureum cv. Siratro,
 
Galactia striata, Neonotonia w!htLii cv. Cooper y Lotus corniculatus cv.
 
Sao Gabriel, dispuestas en un disefio de parcelas divididas con 3 repeticlo
nes. Durante el tlempo de observaci6n, se aplic6 a todas las parcelas un 
total de 3 t de cal dolomitica/ha, 540 kg de hiperfosfato/ha, 550 kg de 
superfosfato/ha y 200 kg de cloruro de potasio/ha. El rendimiento anual de
 
MS y de PC de algunas de las asociaciones fue significativamente mayor que
 
la producci6n de las gramineas en monocultivo. Las gramnneas asociadas 
con
 
leguminosas siempre presentaron un mejor valor protenico que las gramineas
 
en monocultivo. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) D05
 

0507
 
19616 PUTT, A. 1983. Adaptaci6n de gramIneas y leguminosas forrajeras en
 

Corumb5, Brasil. In Pizarro, E., ed. Reuni6n de la Red Internacional de
 
Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultadus
 
1979-1982. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. pp.9-11.
 
Esp., flus.
 

Setaria anceps. Brachiaria decumbeus. Panicum maximum. Andropogon gayanus.
 
Stylosanthes spp. Desmodium spp. Aeschynomene spp. Pueraria phaseoloides.
 
Calopogonium sp. Vigna spp. Zornla latifolia. Cassia sp. Adaptaci6n.
 
Cobertura. Sabanas. Brasil.
 

Se eval6an 30 ecotipos de leguminosas y 7 de gramIneas en condiciones de
 
sabanas mal drenadas, en Corumbg, Brasil. La precipitaci6n media anual 
es
 
de 1050 mm y la temp. media de 26*C. Se presentan datos de adaptaci6n y
 
cibertura. (Resumen por M.M.) DO5
 

0508
 
19663 RESUMEN GENERAL de los trabajos presentados y conclusiones de los
 

grupos de trabajo. In Pizarro, E., ed. Reuni6n de la Red Internacional
 
de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resul
tados 1979-1982. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
pp.449-453. Esp.
 

Sabanas. Llanos Orientales. Cerrado. Bosque htimedo tropical. Andropogon
 
gayanus. Brachiaria humidicola. B. dictyoneura. B. brizantha. B. decumbens.
 
Stylosanthes capitata. S. macrocephala. S. guianensis. Zornia latifolia.
 
Desmodium ovalifolium. Centrosema macrocarpum. C. pubescens. C.
 
brasilianum. Pueraria phaseoloides. Insectos perJudiciales. Enfermedades y
 
pat6genos. Adaptaci6n. Persistencia.
 

En los ecosistemas de sabanas tropicales, los trabajos de selecci6n se
 
realizan en has estaciones de ICA-CIAT en Carimagua, Colombia, y de
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EMBRAPA-CPAC-CIAT en Brasilia, Brasil. Para las sabanas isohipertgrmicas 
(Llanos de Colombia) los ecotipcs mis promisorios son: Andropogon gayanus 
621, Brachiaria humidicola 679, B. dictyoneura 1633, Stylosanthes capitata 
1315, 1318, 1342, 1693, 1728, 1405 y 2310, S. macrocephala 1281 y 1582, 
Centrosema brasilianum 5234, C. macrocarpum 5065, Desmodium ovalifolium 350 
y 3780, S. guianensis "tardio' 7280 y 10136 y Pueraria pliaseololdes 9900. 
B. decumbens se comports bien en casi todas las localidades pero es suscep
tible al salivazo (Aeneolamia sp.). Los ecotipos ms promisorios para las 
sabanas isotrmicas (Cerrados de Brasil) son: A. gayanus 621, B. humidicola 
679, B. brizantha, S. guianensis "tardlo" 2243, S. macrocepbala 1582, 2039 
y 2053, y C. macrocarpum 5065. El salivazo o mi6n so constituy6 en la plaga 
mis importante en todos los trabajos presentados. Las principales enforme
dades son: chancro causada por Sphaceloma y mancha foliar causada por 
Drechslera, en Zornia, igualmente, Cercospora, Rhizoctonia y bacter'osis en 
Centrosema, y antracnosis en Stylosanthes. Tambi6n so registraron problemas 
de nematodos en D. ovalifolium 350. En los ecosistemas de bosques tropica
leL hubo alto grado de coincidencia en el buen comportamiento de algunas 
especies en los ensayos tipo A (FRA). Se destacaron entre las leguminosas
 
S. guianensis (com~n y ta-dio), D. ovalifolium, C. macrocarpum, C. 
pubescens, C. brasilianum y Zrnla latifolia. Entre las gramlneas sobresa
len B. humidicola, B. brizantha, B. decumbens y A. gayanus. Las accesiones 
6053 y 6054 do esta Gltima, tuvieron mejor comportamiento que la 621, 
especialmente durante el establecimiento. En los ensayos tipo B (ERB) 
coincidieron en buen comportamiento en todas las localidades S. guianensis
 
136 y 184, con excepci6n del valle del Sacta on Bolivia. Z. latifolia 728 y
 
D. ovalifolium 350 tambi~n resultaron promisorlas. las gramineas A. gayanus 
621, B. decumbens 606 y B. humidicola fueron las mejores. El principal 
problema de insectos en la regi6n ocurre con gramneas, especialmente del 
g~nero Brachiaria. debido al ataque del m16n, salivazo o cigarrinha. A 
pesar de la presoncia do enfermedades ocasionadas por la presencia de 
Rhizoctonia sp. en Centrosema y Macroptilium, la zona presenta buena 
sanidad vegetal. En general, se observ6 un alto grado de consistencia en 
los resultados de los an~lisis por localidades. Despu6s do ]a presentaci6n
 
do los diferentes informes par localidades, so conformaron 3 grupos de
 
trabajo sobre: enfermedades y plagas, relacl6n suelo-planta y evaluaci6n do
 
plartas forrajeras, con el fin do discutir y definir metodologlas para
 
aplicar en las distintas etapas y actividades do la RIEPT. (Resumen por
 
M.M.) D05
 

0509
 
19629 SANABRIA, D.M.; GONZALEZ, S. 1983. Adaptaci6n de gramineas y legumi

nosas forrajeras en El Tigre, Venezuela. In Pizarro, E., ed. Reuni6n de
 
la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 2a., Cali,
 
Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. pp.123-127. Esp., Ilus.
 

Brachiaria decumbens. B. humidicola. Andropogon gayanus. Stylosanthes
 
guianensls. S. capitata. S. macrocephala. Zornia latifolia. Z.
 
brasiliensis. D~smodium gyroides. D. ovalifolium. Centrosea pubescens. C
 
macrocarpum. C. brasilianum. Aeschynomone histrix. Pueraria phaseoloides.
 
Evaluaci6n. Adaptaci6n. Cobertura. Insectos perjudiclales. Enfermedades y
 
pat6genos. Sabanas. Venezuela.
 

Se evalan 48 ecotipos do leguminosas y 6 de gramIneas, on la Fstaci6n 
Exptl. Guanipa del Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
(FONAIAP), localizada en El Tigre, estado Anzo5tegui, a 8*52' do lat. norte 
y 64°13' do longitud oeste, a una altura do 265 m.s.n.m., dentro del 
ecosistema do sabana blen drenada isohipert6rmica. La temp. media anual es 
de 26.30C y la preclpitaci6n media anual do 928 mm. El suelo tiene pil de 
4.6 y saturaci6n do Al do 7.6 y 49.2% de 0-20 y do 20-40 cm do profundidad,
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resp. Se presentan datos de adaptaci6n, cobertura y dafio causado por
 
insectos y enfermedades. (Resumen por M.M.) D05
 

0510
 
18890 SERA, E.M.; MOOG, F.A. 1977. Performance evaluation of pasture 

grasses and legumes unler Mindoro conditions. (Evaluaci6n del comporta
miento de gramineas y legu-inosas forrajeras en las c, ones de 
Mindoro, Filipinas). Philip, *ne Journal of Animal Indu. , 32(1/4): 
35-41. Ing]., Res. Ingi. 

Paspalum plicatulum. Setaria sphacelata. Pennisetum purpureum. I'anicum 
maximum. P. coloratum. Cynodon plectostachyus. Brachiaria ruziziensis. B. 
mutics. Digitaria decumbens. Cenchrus ciliaris. Melints minutiflora. 

Stylosanthes gulanensis. Centrosema pubecens. Desmodium intortum. 
Macroptilium atropurpureum. Pueraria phaseololdes. Clvcine wightii. Lablab 
purpureus. Fertilizantes. N. P. K. Rendimien~o. Materia seca. Evaluaci6n. 

Filipinas.
 

Se presentan resultados de expt. de campo con 16 gramfneas y 12 legumInnsas 
introducidas en San Jos6, Mindoro, Filipinas (6pocas Iluviosa sCcay2 
definidas). Los mayores rendimientos de forraJe fresco (kg/8 m ) se 

obtuvieron en Paspalum plicatulum (34.15 on parcelas sin fertilizaci6n y
 
68.5 en parcelas fertilizadas con 200 kg de N + 100 kg de P/ha/afo), 

Setaria sphacelata cv. Nandi (28.42 y 67.66) y cv. Kazungula (25.28 y
 
66.48), Pennisetum purpureum (24.64 y 60.51), Cynodon plectostachyus (20.97
 
y 34.52) y Brachliaria brizantha (19.25 y 50.54). Los menores rendimientos
 
so presentaron en Panicum maximum (12.38 y 27.33), Melinis minutiflora
 
(11.53 y 23.26) y P. maximum var. trichoglume (7.06 y 17.55). Stylosanthes
 
guianensis cv. Schofield, Cook y Pndeavour tuvieron los mayores rendimien
tos (30.31, 28.12 y 24.96 kg/8 m on parcelas sin rertilizaci6n y 34.91,
 
32.35 y 29.91 kg en parcelas fertilizadas con 100 kg de P/ha/a6o). Todas
 
las gramineas, particularmente P. maximum comin respondieron slgnificativa
mente a la fertilizaci6n, pero los aumentos on las leguminosas no fueron
 
significativos. (Resumen por lerbage Abstracts. Trad. por M.M.) D05
 

0511
 
19179 STRICKLAND, R.W.; IIAYDOCK, K.P. 1978. A comparison of twenty
 

Digitaria accesslona at four sites in southeast Queensland. (Compara
ci6n de veinte accesiones de Digitaria en cuatro localidades del sudeste
 
do Queensland). Australian Journal of Experimental Agriculture and
 

Animal Husbandry 18:817-824. Ingl., Res. Ingl., 10 Refs., flus.
 

Digitaria sm.sli. D. macroglosa. D. milanjiana. I).pentzil. D. setivalva.
 
A-esiones. Cultivares. Adaptaci6n. Chima. Suelos. Intervalo de corte.
 
% -or nutritivo. Rendimiento. Materia seca. Australia.
 

Se compararon 'a producci6n de MS y la calidad do 20 accesiones de
 
Dig1taria, sometidas a intervalos de corte do 4 y 8 semanas, en 4 sitios
 
del sudeste de Queensland, diferentes ea suelos, precipitaci6n e incidencia
 
do heladas, durante 1971-73. Beerwah (70 km al norte do Brisbane) fue el
 
lugar m~s himedo y con menor incidencia do heladas; los sitios m5s secos y
 
con mayor incidencla do heladas so localizaron on Narayen (480 km al
 

noroeste de Brisbane), y Samford (cerca de Brisbane) fue intermedlo en
 
estos aspectos. La producct6n de MS vari6 marcadamente durante los 2 ataos
 
en relaci6n con los sitios, las accesiones y los intervalos de corte, y so
 

presentaron interacciones entre estos 3 factores. D. -,iutsii (CPI 38869)
 
se adapt6 bien a todos los sitios, en particular a N_ _,en; 1).macroglosa
 
(CPI 16267) se adapt6 especificamente a Beerwah, y 1). milanjiana (CPI
 
41192) y las 2 accesiones do D. smutsii (CPI 38869, 16778A) a Samford.
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Algunas accesiones de D. milan iana, D. pentzit y D. setivalva tambi6n se
 
comportaron bien en Narayen. Las accesiones diflrieron en cuanto a rests
tencla al fuego, heladas, insectos y enfermedades y en calidad nutritiva.
 
Sin embargo, todas resultaron adecuadas pars la nutrici6n de rumiantes. Un
 
examen de la calidad de las accesiones como alimonto conservado en invierno
 
indic6 que las heladas disminuyen la digestibilidad y el contenido de Na y
 
K del forraje, pero no a un nivel que afecte la nutrici6n animal. (Resumen
 
del autor. Trad. por M.M.) DO5
 

0512
 
19619 THOMAS, D.; ANDRADE, R.P. DE 1983. Evaluaci6n de gennoplasma
 

forrajero en los Cerra,'os de Brasil. In Pizarro, E., ed. Reuni6n de la
 
Red Internacional de Evaluaci6n de Pastoas Tropicales, 2a., Cali, Colom
bi;, 1982. Resultados 1979-1982. Cal, Centro Internacional de Agricul
tura Tropical. pp.27-31. Esp.
 

Stylosanthes gulanensis. S. capitata. S. macrccephala. S. scabra. S.
 
hamata. S. viscosa. Zornia brasl1iensis. Z. latifolia. Centrosema
 
macrocarpum. C. brasilianum. Desmodium ovalifolium. Aeschynomene spp.
 
Pueraria sp. Galaetia spp. Calaonium spp. Panicum maximum. Brachiaria
 
decumbens. B. humidicola. B. ruziziensis. B. brizantha. Melinis
 
minutiflora. Setaria anceps. Andropogon goyanus. Sabanas. Cerrado. Evalua
ci6n. Rendimiento. Materia seca. Adaptaci6n. Digestibilidad. Contenido do
 
protoinas. Oxisoles. Brasil.
 

Los Cerrados do irasil constituyen un ecosistema mayor dentro do la asocia
ci6n de suelos Oxisol-Ultisol de America del Stir tropical, clasificados 

mo sabanas bien drenadas Isot6rmicas, con una evapotranspiraci6n poten
dial en la Cpoca h6meda entre 901 y 1060 mm. Desde 1977 opera en la regi6n 
on programa conjunto CIAT-FMBRAPA para la evaluacl6n de praderas, cuyo 
principal objetivo es selcccionar gramIneas y leguminosas quo: 1) crezcan y
 
produzcan semillas en suelos 5cidos en condiciones do alta saturaci6n de 
Al, estr6s do agua y baja aplicaci6. de fertilizantes; 2) persistan bajo 
pastoreo, y 3) scan tolerantes a plagas y cnfermedades. El programa esti
 
localizado en el Centro dc Investigaciones Agrfcolas del Corrado (CPAC),
 
cerca de Brasilia; esta localidad es representativa do la reg16n y cuenta
 
con una temp. media anual de 21'C, precipitaci6n do 1573 mm (prom, do 35
 
afos), suelos Oxisoles (p1 de 4.5), disponibIlidad de P do 1.0 ppm y
 
saturaci6n de Al del 60%. Se sembraron en Categorfa 11 (Ensayos Regionales 
A-ERA) varias accesiones provenientes de los hancos do germoplasma forraje
ro del CIAT y do FIBRAI'A (Categorfa I), junto con cv. comerciales como 
testigos. las evaluaciones se realizaron en los 2 tipos do suelos mos 
importantes do la regi6n (Latosol pardo-rojo y Latosol rojo-amarillo). Se 
registran datos sabre fenologla de las especies, producci6n de forraje, 
valor nutritivo, producci6n do semillas y tolerancla a plagas y enfermeda
des. Las accesiones mae promisorias pasan a ]a Categorla 1Il, en donde las 
leguminosas se siembran junto con las gramfneas en parcelas pequefias para 
ser evalaodas con animales en pastoreo; on esta etapa se obsorva la compa
tJbilidad do especles, producci6n de forraje, persiastencia y fljaci6n y 
transferencia de N. Las mejores asociaciones pasar. finalmente a evaluaci6n 
on la Categorla IV, bajo pastorco continuo con 3 cargas animales. En esta 
etapa se toman muestras para estimar disponibilidad de forraJe y composi
c16n qufmica do la pradera, y paralelamente a la investigaci6n se realiza 
una multiplicaci6n do semilla del germoplasma promisorio para evaluaciones 
posteriores. Desde 1978 so han evaluado on ]a Categorfa II 1057 legumino
sas pertenecientes a 16 g6neros, do las cuales el 67% corresponde a espe
ces de Stylosanthes. Las especies S. ruianensis (tardlo), S. caiata, S. 
macrocephala, S. viscosa, Zornia brasiliensis, Centrosema mocrocarpum y C. 
brasilianum so conocen como especies clave, ya que las accesiones de 6stas 
han mostrado sobresaliente comportamiento en las distintas evaluaciones. 
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Despugs de 4 afios de evaluaciones en condiciones de pastoreo en Is Catego
r~a III, S. guianensis CIAT 2243 (tardlo), S. capitata CIAT 1019 y 1097 y
 
S. macrocephala CIAT 1582 se evalan finalmente en Categorla IV. Desde
 
1979 se han evaluado 123 introducclones de 5 gneros de gramIneas. Se
 
presentan cuadros con datos del comportamiento y las caracterlsticas de las
 
distintas aecesiones en evaluaci6n. (Resumen por M.M.) D05
 

0513
 
19662 TOLEDO, ..M.; AMEZQUITA, M.C.; PIZARRO, E.A. 1983. Anglisis del
 

comportamlento del germoplasma evaluado por la RIEPT on los ecosistemas
 
de sabana y bosque tropical. In Pizarro, E., ed. Reuni6n de is Red
 
Internaclonal de Evaluaci6n do 1astos Tropicales, 2a., Call, Colombia,
 
1982. Resultados 1979-1982. Call, Centro Internacional de Agricultura
 
Tropical. pp.

42
9-

44
7. Esp., 6 Refs., Ilus.
 

An5lisis estadfstico. Evaluaci6n. Sabanas. Bosque hfmedo tropical. Bosque 
estacional. Adaptaci6n. Rendimiento. Andropogon gyanus. Brachiarla 
decumbens. Panicum maximum. Aeschynomene histrix. Centrosema brasilianum. 
C. macrocarpum. L. pubescens. Desmodium gyroides. D. ovalifolium. D.
 
heterophyllum. Stylosanthes capitata. S. guianensts. Zornia latifolia.
 
Precipitaci6n.
 

Se hizo un an5llsJs estadfstico combinado por ecoristemas del comportamien
to del germoplastm evaluado por la Red Internacional de Evaluaci6n de 
Pastos Tropicales (RIEPT). Para el mismo se utiliz6 la informaci6n prove
niente de los Enoayos Regionales B (ERB), donde se estiman tasas de 
crecimiento y produccl6n do cads ecotipo durante los perlodos de ymax. 

min. precipitaci6n. Los anillsis se realizaron on forma Independiente para

los 2 ecosistemas considerados (sabana isohiport6rmica y bosque tropical), 
separando en cada caso gramlneas y leguminosas, debido a su diferente 
potenclal do productivldad. Se realiz6 ademis, un an5lisis combinado pars
el germoplasma comin a los ecoristemas de sabana tropical y de bosqie 
tropical, con el fin de obtener informaci6n sobre el comportamiento el 
germoplasma probado por la RIEPT, no s6lo dentro do cada ecoslstema mayor 
sino tambitn on los 2 ecosistemas considerados. Los resultados logrados
 
hasta la fecha indican que existe una alta correlaci6n entre adaptabllidad
 
y productividad, y sugieren que ecotipos con 
alta capacidad de respuesta a
 
cambios on la calidad del amblente manifiestan, on general, alta producti
vidad. Seg6n los resultados de la primera ronda do los ERB en sabanas
 
tropicales bien drenadas isohlipert6rmicas, S. capitata es la especie do 
mejor adaptaci6n, siendo sus ecotipos mas productivos: CIAT 1315, 1318, 
1342, 1405, 1693 y 1728. Entre las gramIneas, A. gavanus CIAT 621 y B. 
decumbens CIAT 606 se adaptaron bien y fucron productivas. Estos materia
les deberan pasar a ensayos bajo pastoreo (ERC y ERD). En los ecosistemas 
de bosque tropical, los ERB Identificaron como leguminosas do alta produc
tividad y adaptabilidad a S. gulanensis CIAT 136 y 184, al Igual quo Zornia 
latifolia CIAT 728, S. capitata 1097 y D. ovalifollum CIAT 350, los cuales 
deberin vvaluarse en los ERC y ERD. El an5lisis do varlanza con materiales 
comunes a los diferentes ecosistemas ensayados muestra una productividad 
mayor (on gramineas y leguminosas) on los ecosistemas do bosques tropics
les. Las altas diferenclas en productivIdad entre localidades seiaalan Is
 
necesidad do hacer la separaci6n de ecosistemas utilizando, ademis de los
 
parimetros climiticos, otros que ayuden a explicar con m5s preclsi6n el
 
comportamiento del germoplasma. (Resumen por M.M.) 1)05
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19645 TOLEDO, J.M.; GOMEZ-CARABAILY, A.; CASTILLA, C.E. 1983. Adaptac16n
 

do granifneas y leguminosas forrajeras en Leticia, Colombia. In Pizarro,
 
E., ed. Reun16n do ]a Red Internacional do Evaluaci6n de Pastos
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Tropicales, 2a., Calf, 
 Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali,
Centro Internacional de Agricultura Tropical. pp.
26
 

3-273. Esp., Ilus.
 

Paspalum conjugatum. P. plicatulum. Axonopus scoparlus. A. mnicay. Panicum
maximum. Cynodon dactylon. C. nlemfuensis. Andropogon gayanus. Bracliariadecumbens. B. radicans. 8. brizantha. 13. humidicola. 1:. ruziziensis. B.mutica. Echinochloa pyramidalis. E. polystachya. Pennisetum purpureum.
Saccharun sinense. Setaria anceps. tlemarthria altissima. TripsacumCentrosema pubescens. sp.

C. [acurum C. brasilantnum. C. virginianUm.
Calopogonlum mucunoldes. C. caeruleum. Zornia latifolia. Z. brasilIensis.Vigna sp. Stylosanties gulaneonss. S. hamata. S. scabra. S. capitata. S.
viscosa. S. macrocephala. Desmodium heterophyllum. 1). yoi.d es. 5.baratum. T. ovalifolium. D. incanum. D. adscendens. Pueraria phaseoloides.
Calact ia striata, ae-chynomne histrix. A. americana. Bosque h6medotropical. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Cobertura. Insectos perJudiciales.
Enfermedades y pat6genos. Colombia.
 

En la finca Los Andes, localizada en Leticia, Amazonfa Colombiana, seestableci6 en 1980 on ensavo de evaluaci6n de n2 ecotipos de leguminosas y
42 de gramineas. El sitio se encuentra a 409 ' 
do lat. sur y 69057' delongitud oeste, y a 84 m.s.n.m. la temp. media anual es de 26°C, ]aprecipltacl6n media anual de 2800 mm v la fIR media anual de 85%; perteneceal ecosistema de bosque tropical llovtso. El suelo es muy 5cido, de bajafertilidad, con mediano contenido de MO en la capa superior y mal drenado.

Se presentan datos do adaptaci6n, cobertura y dafo causado por insectos y
enfermedades. (Resumen por M.M.) 
D05
 

0515
19624 TOLEDO, J.M.; COMEZ-CARABALY, A.; FPANCO, L.Hl. 1983. 
 Adaptaci6n de
gramfneas y leguminosas forrajeras en Orocue, Culoio bia. In Pizarro,
E., ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6r do 
'astos Tropicalos, 2a., Calf, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. 
 Caxi, Centro

Internacional de Agricultura Tropical. pp.87-90. Esp., 
Ilus.
 

Sabanas. Evaluaci6n. Adaptacl6n. robertura. 
Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6-enos. Brachiaria ecumbens. B. brizantha. ff. humidicola.

Andropogon gayanos. Eclhnochloa polystachya. F. pyramdalls. 
 Eriochloa
polystachya. ilemarthria altissima. Iesmodium heterophyllum. D. ova-ifolium.D. heterocarlo.o 0. gyroides. Centrosema pubescetis. C. macrocarpum.
Aeschynomene lifstrix. A. americana. Vigna sp. Cassia Sp. Pueraria
Ehaseiooldes. 1recipltacfi6n. Colombia.
 

presentan los resultadosSe obtenidos en 9 evaluaclones de un onsayo deadaptacl6n do 
11 ecotipos de gramlneas v 20 de legumitosas en condiciones
de sabanas mal drenadas Isohlpert6rmicas. El 
 ensavo se estableci6 en mayode 1980 en los m6dulos exptl. del Instituto Colombiano de tlldrologla,Metereologa y Adecuaci6n de Tierras '(11IIMAT), ubicados a 04030' de lat.norte 
y 71030 de longitud oeste, a 30 m.s.n.m., con precipltaet6n mediaanual do 2053 mm y temp. media de El26'C. suelo presenta on p1l do 4.3 ysaturaci6n 
to Al de 85%. (Resumen por 8.M.) 105 
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19660 LENNE, J.M. 1983. Interpretaci6n del an~lisis hecho a la evaluaci6n
 

del dafio causado por enfermedades. In Pizarro, E., ed. Reuni6n de la Red
 

Internaclonal de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 2a., Call, Colombia,
 

1982. Resultados 1979-1982. Call, Centro Internacional de Agricultura
 

Tropical. pp.417-422. Es .
v


Sabanas. Llanos Orientales. Cerrado. Bosque h~medo tropical. Bosque
 

estacional. Enfermedades y pat6genos. Colletotrichum gloeosporioides.
 
Sphaceloma. Drechslera. Cercosora. Rhizoctonia. Meloidogyne Javanica.
 

Resistencia. Centrosema spp. Acschynomene spp. Desmodium spp. Stylosanthes
 

Zpp. Zornia spp. Andropogon gayanus. Brachlarla decumbens. B. humidicola.
 
B. brizantha. Evaluaci6n. Colombia. Brasil. Ecuador. PerG.
 

Las enfermedades mAs importantes en el ecosistema de sabanas blen drenadas
 

isohipertrmlcas (tipo "Llanos") son: 1) Antracnosis, especialmente en
 

Stylosanthes gulanensis; 2) Costra por Sphaceloma, on Zornia latifolia; 3)
 
Mancha foliar por Drechslera on Z. latifolia; 4) Mancha foliar por
 
Cercospora, en Centrosema pubescens; 5) Afiublo foliar por Rhizoctonia, en
 

C. brasilianum y 6) nematodos del tallo, en Desmodium ovallfolhlm. qgn 
el anglisis de ls evaluaciones dcl da6o causado por enfe'mcdades, las 
acceslones mis resistentes son: Stylosanthes capitata CIAT 1315, 1318, 

1342, 1693 y 1728, S. gulanensis "tardlo" CIAT 10136 y 2031, S. 
macrocephala (varias accesiones), Controsema macrocarpum CIAT 5065 y 5066, 

Pueraria phaseoloides CIAT 9900 y Zornla brasiliensis CIAT 7485; entre las 

gramineas, Andropogon gayanus CIAT 621 y Brachiaria humidicola. En el 
ecosistema de sabanas isot6rmicas (tipo "Cerrados"), las enfermedades mis 
importantos son: 1) Antracnosls, on S. Zuianensis y S. capitata; 2) 
CompleJo virus-hongo, on Zornia spp. y 3) lboja pequefia, en Desmodium spp. y 
S. scabra. las accesiones quo han mostrado mayor resistencia son: S. 
capitata CIAT 1019 y 2252, S. guianensis "tardlo" CIAT 2243, S. 

macrocephala (varias accesiones), Centrosema macrocarpum CIAT 5062 y 5065, 
Zornia sp. CIAT 7847 y las grimIneas Andropogon gayanus CIAT 621, B. 
decumbens y B. humidicola. No so dispone do suficientes datos para definir 

las enfermedadcs predominantes en las sabanas mal drenadas. En los 
ecosistemas do bosque somi-siempreverde estacional las enfermedades m~s 
importantes son: 1) Mancha follar p~r Cercospora, on Centrosema spp. y 
Panicum maximum; 2) Afiublo foliar por Rhizoctonia, en Centrosema spp. y 
Aeschynomenc spp.; 3) lloja pequeia, en Desmodium spp. y Stylosanthes spp., 
4) Roya, on Zornia spp.; 6) Mancha foliar por Drechslera, on Zornia spp. y 

7) Nematodo do In ralz (Meloldogyne javanica), en Desmodium spp. y P. 
phaseoloides. En casl todos los ensayos do los bosques la antracnosis no es 

un problema Importante on Stylosanthes spp., on comparaci6n con los ensayos 
on sabanas blen dronadas. Las accesiones m5s rosistentes a enfermodides on 
los ecosistemas de bosquos son: S. guianensis CIAT 136, 184 y 1175, 0 
ovalifolium CIAT 350 y 3673, D. heterophyllum CIAT 349, C. macrocarpum CIAT 
5065, Zornia spp. y Aeschynomene spp. asl como A. gayanus CIAT 621, 6053 y 

6054, B. iumtdicola CIAT 679 y 682 y B. brizantha. (Resumen por M.M.) EOO 

V6nse adem5s 0508
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19355 BALDION R., R. 1975. Evaluaci6n de resistencia de Stylosanthes app.
 

a la antracnosis (Colletotrichum gloeoaporioldes). Tesls Ing.Agron.
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Palmira, Universidad Nacional de 
 Colombla. Facultad de Ciencias
 
Agropecuarias. 36p. Esp., 
Res. Esp., Ingl., 16 Refs., Ilus.
 

Stylosanthes hamata. S. gulanensis. 
 Collitotrichum gloeosporioides.
 
Evaluacion. Resistencia. Colombia.
 

En el Centro Internacional de Agricultura Tropica 
 (.AAT), Cnlombia, se 
llev6 a cabo 
un expt. pars determinar 'a resistencia de 22 ecotipos de

Stylosanthes 
app. al ataque de Colletoti-chum gloeesporloides. La evalua
ci6n de la resistencia se bas6 en la evaiuaci6n del 
daio/planta y en la

intensidad de is infecci6n. Seg~n los resultados obtenidos, 
los ecotipos

mas resistentes fueron: 
S. hamata CIAT 147 y los S. gulanensis CIAT 184,

CIAT 64A, CIAT 137A y CIAT 151A. Los ecotipos que mostri.ron mayor grado de

susceptibilidad dentro de 
la especie S. gulanensis fuervn: CIAT 1000, CIAT
100, CIAT 146 y CIAT 21. 
Se determinaron 3 posibles ecotpos diferenciales
 
de S. guianensia para determinar razas 
fisiol6gicas de C. gloeosporioides.

Estos fueron: CIAT 152, CIAT 146 y CIAT 137.(Resumen del autor) EOI
 

0518

19162 
 NAVARRO, R.; PUERTA, O.D.; ALVARADO, E. 1982. El aublo 
del pasts


King grass (Pennisetum purpureum x PennIsetum tiphoides) ocasionado por

Pyricularia sp. ASCOLFI 
Informa 8(2):14. Esp.
 

King grass. Enfermedades y pat6genos. 
 Pyri-ularia. Sintomatologla.
 
Colombia.
 

En las 
reglones frias del depto. de Antioquia (hasta 2400 m.s.n.m.), donde
 
Is ganaderfa de leche tiene 
su principal asienco, se 
ha incrementado
 
considerablemente el pasts King grass, recomendado por sus 
altos rendimien
tos (hasta 4 cortes al afio)y palatabilidad al ganado. No obstante, estas6
buenas cualidades del pasto, ltimamente el 
cultivo se ha visto afectado
 
por Is aparici6n de usa afecci6n follar con las siguientes caractersticas:
 
Inicialmente aparecen puntos de color paja que luegc 
se tornan necr6ticos,

aumentan de tamafio y toman forma ahusada con el digetro mayor paralelo a
 
]as nervaduras de Is hoJa. Cuando la lesi6n ha madurado, aparece un centro
pardo gris pequefio y una aureola marr6n, bastante visible y con margenes
Indefinidos. Al coalecer 
las pequefias lesiones, 
se forman zonas necr6ticas 
de mayor tamafio que luego ocasionan un secamiento de l~mina foliar. La 
infecci6n se inicia prIncipalmente en las hojas inferiores de la plants.
Estudios de lab. han permitido determinar que el agente causal de esta
enfermedad estg relacionado con un hongo del gfnero Pyricularia. Debido a
In importancia que esti tomando on las zonas 
lecheras colombianas el paste

King gras, seria conveniente iniciar investigaciones sobre esta enfermedad,
 
que probablemente se constituir5 en un limitante 
significativo en is
 
producc6n de Is plants. 
(Texto completo) E01
 

FOO ENTOMOLOGIA Y CONTROL DE PLAGAS
 

0519
19661 CALDERON, M. 1983. Interpretaci6n del anglisis hecho 
a is evalua
ci6n del dafio causado por las plagas. In Pizarro, E., ed. Reun16n de la
Red Internacional 
de Evaluac16n de Pastos Tropicales, 2a., Cali,
Colombta, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional de
 
Agricultu2o Tropical. pp.209-211. Esp.
 

Bosque h6medo tropical. Bosque estacional. Sabanas. Cerrado. 
 Llanos
 
Orientales. Per6. Venez,.ela. 
 Brasil. Colombia. Insectos perJudiciales.
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Evaluaci6n. Homoptera. Heteroptera. Centrosema spp. Stylosanthes spp.
 

Coleoptera. Brachiaria spp. Zornia sp. Andropogon gayanus.
 

Los grupos do insectos m5s frecuentes y que causan mas dafo al germoplasma 

forrajero son: a) los insectos chupadores, representados por los 6rdenes 

HIomuptera y Ileteroptera; b) los insectos comedores do follaje, representa

dos principalmente por el orden Coleoptera, familia Chrisomelidae; sin 

embargo, en el perlodo de establecimiento de las praderas, y en las ya 
establecidas, las hormigas pueden llegar a ser un factor limitante en la 

persistencia de las praderas. En los ecosistemas de bosque h~medo tropical 
y bosque semi-siempreverde estaclonal, on Pucallpa, Per6, so registraron 

problemas serios con el Insecto minador de la hoja y dafio grave de 

Coleoptera en Centrosema 1733; en Stylosanthes capitata 1405 se present6 

ataque do Hlomoptera. En Yurimaguas, Per6, S. guianensis 136 y S. capitata 
sufrieron ataque severo de 11omoptera. En Paragominas, Brasil, las gramIneas 

Brachiaria ruziziensis, B. decumbens (Australia), B. decumbens IPEAM y B. 

humidicola sufrieron dafio grave do salivazo. En Pucailpa y Yurimaguas, los 
dafios causados por este inst :to en las gramIneas fueron leves. La 

evaluaci6n en los ecosistemas de sabanas blen drenadas isot~rmicas e 
isohipert~rmicas indica que 1,s problemas uraves se presentan por 
crisom~lidor y chupadores, en Centrosema macrocarpum y C. brasilianum, 
resp., en el Cerrado, Brasil. En Carimagua, Colombia y El Tigre, Venezuela, 

los ataques de insectos fueron de loves a moderados en la mayorla de 

leguminosas, con excepci6n de Zornia sp. 728 que sufri6 ataque severe de 

ara6as. La variabilidad de los grupos do insectos reviste importancia segan 

la especie que se presenta en uno u otro ecosistema. (Resumen por M.M.) 
FOO 

V~ase adem~s 0508 
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19613 CI|ACON, P.; CALDERON, M. 1979. Algunos aspectos sobre la biologla y
 

posibilidades de control biol6giceo de Caloptilia sp. barrenador del
 
Stylosanthes spp. Revista Colombiana de Entomologla 5(3-4):27-34. Esp.,
 
Res. Esp., Ingl., 9 Refs., ilus.
 

Stylosanthes gulanensis. S. capitata. S. scabra. S. hamata. S. viscosa. S.
 
angustifolia. S. humilis. Caloptilia. Insectos perjudiciales. Biologla de
 
insectos. Control biol6gico. Resistencia. Tallos. Colombia.
 

Entre las leguminosas forrajeras se encuentran varias especies promisorias
 
de Stylofsanthes, que actualmente son objeto do estudio dentro del Programa
 
de Pastres Tropicales del CIAT. Uno do los mayores problemas de
 

Stylosanthes es el barrenador del tallo, Caloptilia sp. (Lepidoptera:
 
Gracilariidae) quo so oncontr6 en Colombia en la Estaci6n Exptl. de Carima

gua (depto. del Meta) y cerca a Santander de Quilichao (depto. del Cauca),
 
atacando a S. guianensis, S. capitata, S. scabra, S. hamata, S. viscosa, S.
 

angustifolia y S. humills. La larva barrona principalmente la parte basal
 
del tallo formando galerfas, y la planta afectada presenta sobrecrecimiento
 
en forma do nudos. Dicho dafio, sumado a la presi6n do pisoteo del ganado,
 
dismiuye la persistencla de Stylosanthes en las praderas. So incluyen
 
aspectos biol6gicos, de b6squeda do enemigos naturales y pruebas prelimins

res para seleccionar ecotipos naturales resistentes y/o tolerantes al
 

ataque del barrenador. El eiclodo huevo a adultos dura aprox. 87 dfas
 
pasando por 5 instares larvales. Entre los enemigos naturales se han
 
encontrado algunos Hymenopteros pargsitos do larvas, como Bracon sp.
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(Branconidae), Anastatoidea sp 
 'Eupelmidae) y Chelonus 
sp. (Braconidae).
Dentro de los estudios de res: 
 icia yfo tolerancia se estan evaluando 2
factores: preferencia para ovip, 
.ci6n y sobrevivencia de larvas en tallos.
En los 2 casos se encontraron diferencias significativas entre los ecotipos
de S. &uieensis, S. scabra y 
 . capitata. SegGn los resultados obtenidos

hasta 
Is fecha, S. capitata presenta los ecotipos m9s 
promisorios con
caracterlsticas 
do resistencia al 
ataque del barrenador. (Resumen del
 
autor) FOI
 

19163 ESPINOSA, 0.; 
0521
 

RAMON, M. 1982. Observaciones preliminares sobre el

dessrrollo biol6gico del falso 
 medidor Mocis sp. (Phalaenidae-

Lepidoptera) en condiciones 
de laboratorlo. Anales 
de la Facultad de
Ciencias Agricolas de Ia Universidad Naciona: 
de Loja (Ecuador) 10(1):

25-32. Esp., 2 Refs., Ilus.
 

Mocis sp. Insectos perjudiciales. Biologla de 
insectos. Panicum maximum.
 
Eriochloa polystachya. Ecuador.
 

Entre junio-julio de 1980 se detect6 un brote severo de Mocis sp. en
praderas de Panicum maximum y Eriachloa polystachya en la regi6 -alta 
de la
provincia do ElOro y en 
el valle de Casanga de la provincIa de Loja,

Ecuador. En vista 
de su alta poblaci6n (hasta 230 larvas/m ) y de suvoracidad, se iniciaron 
los primeros estudios do su ciclo biol6gi-o en el

Lab. de Entomologla de la do
Facultad riencias Agricolas, Univ rsidad
Nacional de Loja. Se parti6 de la 
coleccl5n do pupas 
tomadas de praderas de
P. maximum en la hacienda Casanga del C'at6n Paltas, y en 
forma simult5nea
 
se realiztron observaciones de campo para encontrar pargsitos y predatores

del estado larval 
y pupal. El ciclo blol6gico de Mocis 
sp. fluct~a entre
44-48 dias desde la oviposici6n hasta la emergencia do los adultos, variando segin la 
temp. media. En el cuarto 
instar el insecto presents mayor
consumo de 
alimento. En condiciones de campo existen predatores, murci~la
gos e insecto3 pentat6midos y calcididos que atacan 
al insocto en estado
larval y adulto. Entre las larvas 
no existe canibalismo, y es posible

criarlas masivamente empleando 
como alimento el pasto 
Holcus lanatus.
 
(Resumen por M.M.) FOl
 

0522
19351 
 NILAKHE, S.S. 1983. Sugestoes pare uma t5tica de manejo das
pastagens pare reduzir 
as perdas por cigarrinhas. (Sugerencias pare una
t~ctica de manejo de praderas para reducir 
las p~rdidas ocasionadas por

cigarrinhas). Campo Grande-MS, 
Brasil, Empress Brasileira de Pesquisa
Agropecugria. 
Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte. 
Comunicado
 
Thcnico no.16. lip. Port., 
15 Refs., Ilus.
 

Brachiaria decumbens. Insectos perJudiciales. Prosapia bicinta. 
Control de
insectos. Control integrado. Manejo de praderas. Brasil.
 

Se propone un csquema basado en el principio de conservpr la gramfnea alta,

el cual se puede usar inmediatamente para reducir las p~rdidas ocasionadas
 por el ataque de cigarrinhas (Prosapia bicinta) 
en praderas de Brachiaria
decumbens, particularmente. El esquoma se apoya en 
el uso del nivel de

perjuicio econ6mico, 
es docir, una acci6n correctiva y aplicada cuando so
sabe que los insectos ocurren en no. 
suficiente para caurir daio econ6mico.
Bgsicamentc involucra el conteo de ninfas y la observaci6n de su 
estadio do
crecimiento para prevenir 
la emergencia de adultos. 
Si la previsi6n es
alcanzar o sobrepasar el nivel econ6mico de dafios, 
cerca de 3 semanas antes
de la posiblc emergencia de los adultos se 
deben retirar del Srea algunos
animales, con el 
fin de 
permitir a las plantas mayor producci6n de hojas;
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mejor condici6n de tolerar el dafio.
 
de esta manera las plantas estar5n en 


mediante un ejemplo, as! como los
Se explican los detalles del esquema 


aspectos necesarios para su aplicaci6n. El esquema pr puesto se podria
 

aplicar en otras gramfneas. (Resumen por M.M.) FOI
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Teste de patogenicidade de
18217 OLIVEIRA, M.A.S.; SOBRAL, E.S.G. 1982. 

cepas de Metarhizium anisopliae em pastagens de Brachiarla humidicola. 

(Prueba de patogenicidad de cepas de etarhizium anisopliae en praderas 

de Brachiaria humidicola). Porto Velho, Rondonia, Brasil, Empress 

Brasilelira de Pesqulsa Agropecuaria. Unidade de Execucao de Pesquisa de 

Ambito Estadual de Porto Velho. Pesquisa em Andamento no.29. 3p. Port.,
 

I Ref. 

Insectos perjudiclales.
Brachiaria humidicola. Deois incompleta. 


Metarhizium anisopliae. Control de insectos. Control biol6glco. Brasil.
 

la Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual (UEPAE), en Porto
En 

se uT, estudlo para ueterminar la


Velho, Rondonia, Brasil, realiz6 


de diferentes cepas del bongo Metarhizium anisopliae el
en

eficiencla 

control de Deois incompleta en praderas 
de Brachiaria humidicola. El
 

so efeetu6 en el perfodo de 1980-81-82, utiliz'ndose bloques al

trabajo 


4 repeticiones y 5 tratamientos, incluyendo un testigo ara cada 

expt. (afio). El 5rea de cada parcela fue de 49 m (5rea 6til 25 m ), y el 

dia anterior a la aplicaci6n del bongo se lizo un conteo de ninfas en cada 

5 de muCsrreo/parcela, 

azar con 

parcela. Posteriormeote se tomaron al azar puntos 

iguales en todos los tratamientos y repeticlones. En el 
con posiciones 


se ensayaron 5 cepas de M. anisopliae procedentes del Centro
perfodo exptl. 

y de la ComissaoNacional de Pesqulsa Agropecuria do Cerrado (CPAC) 

6 
Plano da Lavoa Carnueira (CEPLAC- "PEC-Balia). Se utilizExecutiva do 6 

una concn. de esporas de 10 en suspensi n 1ii ida. Las cepas en estudio 
3" En el perfodofueron E6 (D. incompleta), E9 , E 6. ., E (MGE ) v CEPEC 


1980-81 se encontr6 un de inpoca
prom. ninfas/m durante do mayor 

y el hongo se mostr6 bastante virulento en condiclones de
infestaci6n, 
campo. Sin embargo, en el afio siguiente las cepas E6 y E9 fueron mas 

eficlentes, cot> mayor % de ninfas muertas/muestra. Ilubo un prom. de 77 y 88 

en los 2 ahos. Cinco dias despy6s de la aplicaci6n del
ninfas vivas/m 

bongo se encontr6 un prom. de 18 ninfas muertas/m . Se sugiere repetir 
este
 

trabajo para obtener conclus;iooes defilnitivas. (Resumen por M.M.) FO
 

0524
 

19345 SHEETS, T.J.; CAMPBELl, W.V.; LEIDY, R.B. 
 1982. Fall armyworm
 
grass. (Control de
 

dactylon).
 
control and residues of methomyl on Coastal Bermuda 


Spodoptera frugiperda y residuos de metomil en Cynodon 


Journal of Agricultural and Food Chemistry 30(3):532-536. Ingl., Res.
 

Ingl., 3 Refs.
 

Spodoptera frugiperda. Cynodon dactylon. Control de insectos. Insecticidas.
 

EE.UU.
 

Metomil, monocrotrfos y acefato controlaron Lfectivamente a las larvas de
 

Spodoptera frugjperda en praderas de Cynodon clactylon, pero carbaril y 

triclorfon no tuvieron efectividad. los residuos de metomil, el compnesto 

estudlos detallados, declinaron ripldamente a medida queseleccionado para 

transcurrla el tiempo despu6s de la aplicaci6n, y aprox. a los 7 dlas habla
 

dep6slto inicial, sin considerar la tasa de aplicaci6n. La
cerca de 7% del 
p6rdida de metomil durante la desbldratacl6n en un secador de gas neutral 
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fue aprox. de 54%. El proceso de peletizaci6n origin6 una p~rdida adicional
 
aprox. de 14%. 
De esta manera, la p~rdida total de metomil durante el
 
procesamiento del heno verde hasta su peletlzaci6n alcanz6 un 68% aprox.

Las p6rdidas de residuos durante la curaci6n por aire del heno 
en el campo

alcanzaron cerca de 37%. (Ro-umen del autor. Trad. por I.B.) FOI
 

0525
 
19348 SKARIAH, B.P.; DAS, N.M. 1981. Relative toxicity of some of the
 

newer insecticides to adults of Euscyrtus concinnus Haan 
(Eneopteridae:

Orthoptera), (Toxicidad relativa de 
algunos insecticidas nuevos para el
 
control de 
adultos de Euscyrtus concinnus). Agricultural Research
 
Journal of Kerala 19(I):113-115. Ingl., Res. Mal., 2 Refs.
 

Panicum maximum. Insectos perJudiciales. Euscyrtus concinnus. Control de
 
insectos. Inseticidas. Toxicidad. India.
 

Se Ilevaron c
cabo expt. de lab. en la India para determinar la eficacia de
 
It insecticidas contra 
adultos de Euscyrtus concinnus Haan (Orthoptera:

Eneopteridae), una plaga 
severa de Panicum maximum. Con base en la dosis
 
letal media (LD5?) usando carbaril coma estgndar, el orden de toxicidad de
 
los compuestos rue: fenitroti6n 
mayor que carbaril mayor que quinalfos
 
mayor que fosr" 
ie mayor que monocrotofos mayor que metil-parati6n mayor
 
que endosulfan mayor que 
fenti6n mayor que triclorf6n mayor que diclorvos
 
mayor que pentoato. Con base 
en el costo de concn. requerida de cada
 
insecticida, el compuesto m5s econ6mico fue carbaril, seguido 
 de
 
fenitroti6n, monocrotofos, fosalone, metil-parati6n, quinalfos, triclorf6n,

fenti6n, declorvos y 
fendal. (Resumen por Herbage Abstracts. Trad. por
 
M.M.) F01
 

F03 Nematodos y su Control
 

0526
 
18894 VALDEZ, R.B. 1973. Some studies on nematode of forage and pasture
 

crops in the Philippines. (Algunos estudios sobre nematodos de forrajes
 
y cultivos forrajeros en las Filipinas). Philippine Journal 
of Crop
 
Science 1(3):167-172. Ingl., Res. Ingl.
 

Glycine wightii. Stylosanthes 
 gulanensis. Macroptilium atropurpureum.

Desmodium uncinatum. Centrosema pubescens. Macrotyloma axillare. Nematodos.
 
Meloidogyne. Rotylenchus. Hemicycliophora. Filipinas.
 

Estudios en muestras de 
suelos de greas de pastos revelaron 12 g~neros de
 
parasitismo establecido. Helicotylenchus fue el 
m~s abundante y diseminado.
 
De las 6 leguminosas forrajeras 
 estudiadas, Glycine, Stylosanthes y

Phaseolus mostraron resistencia a Meloidogyne spp., mientras 
que Centrosema
 
y Dolichos rueron susceptibles. 
En estudios de ecologla y dingmica de
 
poblaciones se demostr6 que 
 Rotylenchus reniformis y Hemicycliophora
 
penetrans se encontraron hasta 
 a 25 pies de profundidad en suelos
 
cultivados con Phaseolus. 
La poblaci6n de R. reniformis en Phaseolus y

Centrosema aument6 despu~s de Ia Inoculaci6n, mientras que la pohlaci6n de
 
H. penetrans disminuy6. 
No se observ6 una reducci6n apreciable en el
 
crecimiento y producc16n de 
forraje debido a los nematodos. (Resumen del
 
autor. Trad. por M.M.) F03
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GOO GENETICA Y FITOMEJORAMIENTO
 

GOI Mejoramiento, Germoplasma, Selecci6n, Citologla e Introducciones
 

0527
 
19321 BOUTON, J.H.; BROOKS, C.O. 1982. Screening pearl millet (Pennisetum
 

americanum) for variability in supporting bacterial acetylene reduction
 
activity. (Selecci6n de Pennisetum americanum con base en la variabili
dad de su capacidad para mantener actividad bactcriana de reducci6n
 
acetil~nica). Crop Science 22(3):680-682. Ingl., Res. Ingl., 6 Refs.
 

Pennisetum americanum. Azospirillum. Nitrogenasa. Inoculaci6n. Hlbridos.
 
EE.UU.
 

Las plantas individuales de Pennisetum americanum de la poblaci6n cv. Tift
 
# 1 S-1 difirieron en su capacidad de mantener actividad bacteriana
 
(Azospirillum brasilense) de reducci6n acetil~nica (fijaci6n de N ) cuando
 
se evaluaron en tubos de agar que contenlan plgntulas. Tambi6n hubo dife
rencias significativas entre las progenies de autopropagaci6n y las h~bri
das, en estas plantas. En algunos casos las calificaciones de las progenies
 
no concordaron con las calificaciones originales de sus progenitores. No se
 
encontraron tendencias en cuanto a plintulas m5s grandes que mantuvieran
 
mayores actividades de reduccl6n acetil6nica. (Resumen del autor. Trad. por
 
I.B.) GO1
 

0528
 
11410 COSTA, N.M. DE S.; FERREIRA, M.B.; PORTUGAL, A.D. 1977. Avaliacao e
 

melhoramento de leguminosas nativas tropicais pars pastagens.
 
(Evaluaci6n y mejoramiento de leguminosas tropicales nativas pare
 
praderas). Belo lorizonte-MG, Brasil, Empress de Pesquisa Agropecugria
 
de Minas Gerais. 15p. Port., Ilus.
 

Galactia. Canavalia. Centrosema. Des-,anthus. Rhynchosia. Calopogonium.
 
Stylosanthes. Germoplasma. Introducciones. Evaluaci6n. Brasil.
 

Se describen las actividades relacionadas con el proyecto de "Evaluaci6n y
 
Mejoramiento de Legumlnosas Tropicales Nativas para Praderas" del Proyecto
 
Integrado de *vestigaci6n Agropecuaria de Minas Gerais, Brasil, en colabo
raci6n con la Universidad Federal de Vicosa, iniciado en 1973. Sus objeti
vos son: (1) 2olectar, identificar y clasificar leguminosas nativas con
 
potencial forrajero; evaluarlas fenotlpica y gen~ticamente; subsidiar y
 
elaborar un programs de mejoramiento gen6tlco del material promisorio;
 
multiplicar y distribuir materiales para ensayos en otras regio,2s; y
 
evaluar el potencial forrajero de las leguminosas nativas. Se describen
 
brevemente los resultados preliminares obtenidos en los diferentep Sitios
 
exptl. Entre los g~neros colectados m~s promisorios se encuentran
 
Phaseolus, Galactia, Canavalia, Centrosema, Chaetocalyx, Desmanthus,
 
Rhynchosia, Teramnus, Calopogonium, Stylosanthes, Cassia, Zornia,
 
Aeschynomene, Mimosa y Crotalaria. Con base en los resultados preliminares
 
se decidi6 concentrarse en Stylosanthes. (Resumen por EDITEC) GO1
 

0529
 
19379 GOBBE, J.; LONGLY, B.; LOUANT, B.-P. 1983. Apomixie, sexualit6 et
 

amglic:ation des gramin6es tropicales. (Apomixis, sexualidad y
 
mejoramiento de gramineas tropicales). Tropicultura 1(1):5-9. Fr., Res.
 
Fr., Ingl., 22 Refs., flus.
 

Brachiaria ruziziensis. B. brizantha. B. decumbens. Hibridaci6n. Apomixis.
 
Reproducci6n de be planta.
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La apomixis gametofftica junto con la sexualidad se pueden utilizar para el
 
mejoramiento do las gramIneas tropicales. La apomixis se investiga para
 
facilitar la difusi6n de cv. En el g~nero Brachiaria se encuentran especies
 
apomicticas y sexuales; so realizan hibridaciones entre un tetraploide,
 
forma inducida por tratamiento con colchicina de la especie sexuada B.
 
ruziziensis y los apomictos tetraploides naturales, B. brizantha y B.
 
decumbens. (Resumen del autor. Trad. por T.B.) GOt
 

0530
 
18823 GOBBE, J.; LONGLY, B.; LOUANT, B.P. 1982. Calendrier des 

sporog~neses et gam~tog~neses femelles chez le diplolde et le 
t~traploide indult de Brachiaria ruziziensis (CGramin~e). (Calendario de 
las espnrog6nesis y gametog~nesis femeninas on el diploide y tetraploide 
inducido do Brachiaria ruziziensis). Canadian Journal of Botany 
60:2032-2036. Fr., Res. Fr., Ingl., 8 Refs., Ilus. 

Brachiaria ruzizionsis. llibridaci6n. Apomixis.
 

Se describen los proceqos que conducPn a la formaci6n de gametos on 2 
formas sexuales do Brachlaria ruziziensts: el diploide natural y el 
auto-tetraploide inducido. Esta descripci6n so inscribe en el cuadro de 
hibridaci6ii interespecifica en el g6nero Brachiaria dirgido a Ia transfe
rencia de los genes responsables do la apomixis, do las especies poliploi
des apomicticas a las especies diploides sexuadas. Sc establece un calen
dario de la reproducci6n donde so utilizan como escalas de referencia la 
microsporog6nesis y la microgametog6nesis para los eventos concomitaotes de 
la megasporog6nesis y de la megagametognesis do las 2 formas. Este calen
dario se comparar con otros similares quo se rienen quo establecer pars 
los apomictos tetraploides naturales de B. decumbens y do B. brizantha. So 
observaron diferencias entre el diploide original y la forma tetraploide 
inducida. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) GO 

0531
 
15959 MACHADO, II.; SIMO, P.; SEGUI, E. 1979. MeJoramiento gen~tico. In 

Funes, F.; Febles, G.; Sis~achs, M.; Sugrez, J.J.; P~rez-lnfante, F., 
eds. Los pastos en Cuba. La Habana, Asociaci6n Cubans de Producci6n 
Animal. v.l,pp.153-165. Esp., 31 Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. Fitomejoramiento. Apomixis. Clones. Cuba.
 

So describen ins estudlos que se han hecho en Cuba con respecto al mejora
miento gen~tico do gramineas y leguminosas forrajeras y sus perspectivas, 
con 6nfasis on los trabajos con Panicum maximum. El programa de trabajo en 
mejoramiento do esta gram:nea incluye: 1) formaci6n de una colecri6n con 
clones nativos e ititroducidos; 2) caracterizaci6n do la colecci6n; 3) 
selecci6n do materiales con alto rendimiento potencial; y 4) pruebas do 
progenie pars detectar formas sexuales y comenzar programas de cruzamien
tos. Se presentan los resultados genorales alcanzados hasta el momento en 
estas greas. Entre Is proyecciones del programa de mejoramiento gen6tico 
est5n la continuaci6n del trabaJo con P. maximum y la inclusi6n de Cenchrus 
ciliaris, Teramnus labialis y Centrosema pubescens. (Resumen por EDITEC) 
Co1
 

0532
 
19183 QUESENBERRY, K.II.; OAKES, A.J.; JESSOP, D.S. 1982. Cytological and 

geographical characterizations of llemarthria. (Caracterizacionos 
citol6gicas y geogr5ficas do Ilemarthria). Euphytica 31(2):409-416. 
Ingl., Res. Ingl., 14 Refs., Hus. 
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Hemarthria altissima. Introducciones. Cultivates. Cromosomas. Citologla.
 
Distribuci6n geogr~fica. EE.UU.
 

Se determinaron los no. crc os6micos de 56 
introducciones de Hemarthria
 
altissima. Cuarenta 
de 6stas fueron diploides (2 = 18) y 16 tetraploides 
(2n = 36). Estos resultados, combinados con hallazgos previos, indican que 
todas, con excepci6n .e 3 introducciones tetraploides de la colecci6n de H.
 
altissima del Dpto. de Agronomia de los FE.UU. se originan al norte de 200
 
lat. stir.Las otras introducciones colectadas a trav6s de Africa del Sur
 
fueron diploides. La meyosis fue regular en una introducci6n hexaploide, 6
 
tetraploides y 32 diploides, pero se encontr6 una 
baja frecuencia de
 
cuadrivalentes en las tetraploides. H. uncinata 
y H. uncinata var. 
spathacea tuvieron cromosomas 2n = 36. H. compressa, introducida de Jap6n, 
present6 cromosomas 2n = 54. No existieron mayores anormalidades
 
citol6gicas en estas espocies 
de Hemarthria. Hubo variaci6n significativa
 
entre los niveles de ploidia en cuanto a tolerancia al frio y DIVMO, como
 
para sentar las bases de un programa de mejoramiento de forraje. (Resumen
 
del autor. Trau. por M.M.) GO
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19322 RALPH, W. 1982. Introducing new forage plants to the tropics.
 

(Introducci6n de nuevas plantas forrajeras a los tr6picos). 
 Rural
 
Research (Australia) 114:14-19. Ingl., 4 Refs., flus.
 

Gramneas. Leguminosas. Introducciones. Distribucl6n geogrifica.
 
Germoplasma. Australia.
 

La flora australiana es bastante pobru en especies forrajeras, de ahl quo
 
todas las especies forrajeras mejoradas cultivadas y explotadas por los
 
australianos proceden de 
otros palses. Se revisa la historia de la intro
ducci6n de nuevas plantas forrajeras tales como Paspalum dilatatum en 1881,
 
Chloris gayana y Stylosanthes humilis. El Programa de Introducci6n de
 
Plantas del CSIRO e investigaciones complementarias del Dpto. de Agricultu
ra, han resultado en la entrega al mercado de muchas 
especies forrajeras
 
tropicales mejoradas, incluyendo lneas de Cenchrus ciliaris 
y varias
 
Stylosanthes spp. (Resumen por Abstracts on Tropical Agriculture. Trad. por
 
N.M.) Co
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19335 ROYO P., 
0.; PEREGO, J.L.; BENITEZ, C.A.; FERNANDEZ, J.G. 1980.
 

Recolecci6n y evaluaci6n de germoplasma de Phaseolus adenanthus y otras
 
leguminosas forrajeras nativas subtropicales. Mercedes, Argentina,
 
Instituto Nacional de Tecnologla Agropecuaria. Estaci6n Experimental
 
Agropecuaria de Mercedes. Serie T6cnica no.20. 
39p. Esp., Res. Esp., 5
 
Refs., Ilus.
 

Phaseolus adenanthus. Vigna lut )la. Galactia striata. Macroptilum
 
lathyroides. Centrosema virginianum. Stylosanthes guianensis. Desmodium
 
uncinatum. Introducciones. Germoplasma. Evaluaci6n. Distribuci6n
 
geogrfica. Ecologla. Caracteristicas agron6micas. Insectos perjudiciales.
 
Enfermedades y pat6genos. Resistencia. Argentina.
 

Los trabajos iniciales de evaluaci6n de leguminosas nativas (colecci6n in
 
vivo) indicaron que los g~neros promisorios como prc'eedores de plantas con
 
valor forrajero son: Phascolus, Macroptilium, Desmodium, Stylosanthes,
 
Centrosema, Calactia y Vigna, 
aunque otros como Zornia, Dolichopsis y
 
Aeschynomene tambi6n tienen especies d valor. La finalidad de los trabajos
 
de recoleccl6n fue: 1) recolectar semilla de leguminosas forrajoras nativas
 
para establecer colecciones de trabajo y contar con bancos de germoplasma
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para trabaJos de mejoramiento, y 2) conservar germoplasma de las legumino

sas que pudieran estar en proceso de erosi6n genetica debido a sobrepasto

ree, aradas, quemas y desmonte. En 1979 el International Board for Plant 

Genetic Resources de la FAO (IBPGR) ofreci6 apoyo pars reforzar las tareas 

do recolecci6n de germoplasma, lo cual posibilit6 is realizaci6n de explo

raciones mas amplias y detalladas dentro del subtr6pico. Las expediciones 

se realizaron entre enero y mayo do 1979. Se efectuaron 9 viajes, con un 

total de 29 dias de trabajo, on 98 lugares distintos. Las tareas que se 

desarrollaron en cada lugar fueron: cosecha de semilla, llenado de planilla 

pars cada muestra, censos de las leguminosas forrajeras observadas y 

cosecha do material para herbarios de las especies no identificadas. 

Posteriormente se procediS al secado, limpioza, reembolso y desinfecciSn de 

las muostras. En total se cosecharon y limplaron 450 muestras do semillas 

do leguminosas y se herborizaron 115 especies per triplicado. Los g~neros y 

no. do especies/g6nero recolectados fueron: Phaseolus 62; Macroptilium 22; 

Stylosanthes 31; Desmodium 98; Galactia 36; Dolichopsis 9; Rhynchosia 32; 

Indigofera 31; Zornia 16; Vigna 8; Centrosema 5; Aeschynomene 25; Cassia 

15; Clitoria 4; Crotalaria 19; Diochlea 3; Discolobium 4; Eriosema 16; 

Neptunia 2; Mimosa 7 y Tephrosia 3. De Phaseolus adonanthus se cosecharon 
26 muestras de semillas on Jujuy (Paraguay), Corrientes, Rio Uruguay y en 

lagunas de Porto Alegre (Brasil). Las muestras de semillas no utilizadas en 
ensayos on Mercedes se depositaron on las c5maras do conservaci6n de 

germoplasma de la Estaci6n Exptl. de Recursos Agropecuarios de Pergamino. 

Se presenta los resultados obtenidos do los ensayos de caracterizaci6n y 

evaluaci6n preliminar de las accesiones consideradas de mayor valor 

forrajero. So efectuaron observaciones de vigor do crecimiento, producci6n 

de hojas, rebrote y resistencia a factores adversos, usando el sistema de 
rengueos para cada par~metro. Sc evaluaron en total 69 accesiones: 12 de P. 

adenanthus; 6 do Vigna luteola; 6 de Calactia striata; 9 de Macroptilium 
sp.; 8 do Macroptilium lathyroides; 3 de Centrosema virginianum; 20 de 
Stylosanthes sp. y 6 de Desmudlum uncinatum. Se encontr6 variabilidad entre 
las poblaciones de todas las especies evaluadas. En P. adenanthus y V. 

luteola, los parfmetros donde se midi6 mayor variabilidad fueron el rebrote 
luego do factores adversos y el grado do resistencia a plagas. Pars cada 
una de las especies nombradas los materiales m~s promisorios fuoron LN: 24, 

51, 254 y LN: 283, 325 y 46, resp. Todas las poblaciones fueron suscepti
bles a heladas, excepto la poblaci6n LN: 149 de Stylosanthes guianensis, 
resultando este material el miospromisorlo de todas las poblaciones evalua

das. En G. swriata so destacaron LN-411 y LN-394, en Centrosema LN-306 y 
en D. uncinatum MeF 3289. En M. lathyroides las poblaciones do crecimiento 
postrado fueron mas resistentes a las enfermedades fugosas y tuvieron 

mayor producecin do hojas quo ls poblaciones de crecimiento erecto, 

destac~ndose IN: 195, 430 y 439. (Resumen del autor) GOI
 

V~aseademfs 	 0411 0413 0477 0484 0485 0491 0495
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HOO ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PRADERAS
 

0535
 

19189 BLASER, R.E. 1982. Stobbs memorial lecture 1981. Integrated pasture
 
and animal management. (Manejo integrado de praderas y ganado). Tropical
 
Grasslands 16(1):9-24. Ingl., Res. Ingl., 64 Refs., Ilus.
 

Manojo do praderas. Pastoreo continuo. Pastoreo rotacional. Disponibilidad
 
de forraje. Novillos. Vacas. Consumo de alimentos. Producci6n do leche.
 

Producci6n do carne. Praderas mixtas. Aumentos do peso. Digestibilidad.
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La baja eficiencia de conversi6n del forraje a productos animales se
 
relaciona con la baja digestibilidad y consumo y results en una baja

producci6n/anlmal. El consume de energla y in producci6n/rumiante son
 
mayores con especies de clima templado que con especies de clima tropical.

El comportamiento animal puede ser superior ya sea con paLcoreo continuo o
 
rotacional, seg6n in disponibilidad de pasto. Las variables integradas, 
no
 
fijas, pueden mejorar la eficiencia de la producci6n animal. Se puede

mejorar el generalmente bajo consume energ~rico y el comportamiento/animal
 
que pasta en praderas tropicales, mediante un manejo integrado de 6sta y

del ganado. (Resumen por Abstracts on Tropical Agriculture. Trad. por I.B.)
 
HOO
 

0536
 
18870 GILLARD, P. 1970. Pasture development in the dry tropics of north
 

Queensland. (Desarrollo de praderas en los tr6picos secos del norte de
 
Queensland). In Norman, M.J.T., ed. International Grassland Congress,
 
l1th., Queensland, Australia, 1970. Proceedings. Queensland, University
 
of Queensland. pp.807-810. Ingl., Refs. Ingl., 3 Refs., Ilus.
 

Praderas naturales. Stylosanthes humilis. Praderas mixtas. Desmonte.
 
Pastoreo. Tasa de carga. Novillos. Aumentos de peso. Fertilizantos. P.
 
Tr6pico seco. Australia.
 

Se discute un expt. de pastoreo en una pradera nativa sobresembrada con
 
Stylosanthes humills en 1r regi6n seca del norte de Queensland. Los trata
mientos empleados consistieron en desmonte, fertilizaci6n y carga animal.
 
El desmonte del bosque increment6 el crecimiento de la pradera y permiti6

el establecimiento de la leguminosa, 1o cual result6 en buen comportamiento

animal. La carga animal tuvo un efecto significativo general pero fue menor
 
en los aios de precipitaci6n prom. alta. El ganado en la pradera desmontada
 
y con carga alta se comport6 igualmente bien que el ganado en la pradera
 
no desmontada y con 
carga baja. Ilubo poca respuesta a la fertilizaci6n,
 
pero se supone que la variabilidad del sitio fue el factor que disfraz6 el
 
efecto. Se requlere investigacl6n adiclonal pars encontrar otras maneras de
 
mejorar el crecimiento do in leguminosa. (Resumen dcl autor. Trad. par
 
M.M.) HOO
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19168 HOLMES, J.H.G.; LEMERLE, C.; SCIHOTTLER, J.H. 1980. Imperata


cylindrica for cattle production in Papua New Guinea. (Imperata

cylindrica pars in producci6n de ganado en Papua Nueva Guinea). Papua

New Guinea Agricultural Journal 31(1/4):51-62. Ingl., Res. Ingl., 7
 
Refs.
 

Imperata cylindrica. Intervalo de corte. Rendimiento. Materia seca.
 
Contenido de N. Tasa dL carga. Pastorco. Praderas mixtas. Digestibilidad.

Novillos. Producci6n de came. tRuproducci6n animal. Praderas mejoradas.
 
Papua Nueva Guinea.
 

Consideraciones econ6micas y pr5cticas referentes 
a las fincas de pequefios

agricultores en Papua Nueva Guinea, 
impiden reemplazar la escasamente 
productiva Imperata cylindrica par praderas completamente mejoradas, aunque 
con 6stas se podrla obtener un gran aumento en la producci6n de ganado de 
carne. Un ensayo de corte demostr6 que I. cylindrica cortada cads 4 semanas 
contenla 1.5% de N, pero la productividad disminula r5pidamente. A 
intervalos de corte de C, 8 6 12 semanas, los rendimientos de MS fueron 
mayores que los de 9 especies mejoradas cortadas a intervalos de 6 semanas, 
pero el contenido de N fue menor (0.93-1.14%). Un ensayo de pastoreo de 3 
aies de duraci6n demostr6 Ia mayor producci6n de las praderas completamente 
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mejoradas y un pequefio aumento debido a Stylosanthes + Imperata, en 

comparaci6n con Imperata sin mejorar. Se necesita una leguminosa m~s 

apropiada para este tipo de suelo. Imperata sin mejorar produjo los mismos 
aumentos de peso del ganado con todas las tasas de carga, lo cual indica 
que el ganado a menores tasa de carga, no fue capaz de seleccionar una 
dicta mejor. Un ensayo do digestibilidad con bolsa de nil6n demostr6 que 
Irperata posee 2/3 de la digestibilidad de Cenchrus ciliaris (var. 
Biloela), Setaria sphacelata (var. Nandi) o Pennisetum purpureum, a las 3, 

5, 7 y 9 semanas. La tasa On digesti6n fue baja. Estos datos indican que 
Imperata nunca es una especi forrajera de calidad y consecuentemente 

ninguna t~cnica do manejo puede producir aumentos r~pidos. Solamente si 

substituci6n, parcial con leguminosas o total por praderas completamente 
mejoradas, puede producir iii crecimiento r~pido. En fincas ganaderas 
pequefias con praderas dominadas por Imperata, las tasai de reproducci6n de 

las vacas variaron de 75 a 100%. Las tasas de crecimiento fueron variables 
y la edad de finalizaci6n de los novillos de 450 kg vari6 de 25 a 44 meses; 

6
 
el manejo constituy6 un compoiente importante en esta variaci n. Las
 
praderas do Imperata pueden soportar un sistema extensivo do producci6n de
 
ganado de carne viable quo se puede mejorar mediante siembra al voleo de
 
leguminosas apropiadas para el medio. En Papua Nueva Guinea se necesitan
 
bajas tasas de carga; pero las grandes greas de tierras forrajeras no
 
utilizadas hacen que esto no sea un obsticulo. (Resumen del autor. Trad.
 
por I.B.) H00
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18843 VICENTE-CHANDLER, J.; CARO-COSTAS, R.; PEARSON, R.W.; ABRURA, F.;
 

FIGARELLA, J.; SILVA, S. 1964. The intensive management of tropical
 
forages in Puerto Rico. (El manejo intensivo de forrajes tropicales en
 

Puerto Rico). Ro Piedras, University of Puerto Rico. Agricul.ural
 
Experiment Station. Bulletin 187. 152p. Ingl., Res. Ingl., Esp., 57
 

Refs., flus.
 

Panicum maximum. P. purpurascens. Pennisetum purpureum. Digitaria
 
decumbens. Eriochloa polystachya. Melinis minutiflora. Pueraria
 
phaseoloides. Praderas mixtas. Forrajes. Producci6n de forraje. Siembra.
 
Control de insectos. Establecimiento. Control de malezas. Pastoreo. Inter
valo do corte. Altura de corte. Fertilizantes. Puerto Rico.
 

El 5rea de mayor potencial on el mundo para la producci6n de forrajes y por
 
ende para In Industria ganadera, son los vastos campos tropicales de climas
 
cilidos, abundante lluvia y suelos profundos y porosos. En estas condicio
nes, el manejo intensivo do las forrajLras tropicales que se describen en
 
este bolettn result6 en producciones de m5s do 40,000 lb anuales do forraje
 
seco de alta calidad (135 t de forraje verde)/ac. Bajo el sistema de corte,
 
se mantuvieron 4 vacas/ac, mientras que bajo 1 sistema de pastoreo so
 
mantuvieron 2 vacas/ac y una producci6n anual de m5s do 1000 lb de carne/ac
 
en suolos inclinados. Se recomiendan las siguientes prcticas: siembra de
 
forrajeras nutritivas y do alta producci6n; control de Insectos y
 

enformedades; fertilizaci6n abundante y encalamiento; control de malezas y
 
tala; pastoreo o corte a intervalos y alturas apropiados; sistemas
 
intensivos de pastoreo; preservaci6n do forraje para usarse on 6pocas de
 

poco crecimiento; manejo adecuado para disminuir Ia variaci6n estacional de
 
la producci6n; y alimentaci6n y cuidado adecuados del ganado. Es esencial
 
llevar a cabo y a su debido tiempo todas las pricticas que aquf so reco

miendan. En In Regi6n 116meda do Puerto Rico, o en la Costa Semigrida del
 
sur donde haya riego disponible, Pennisetum purpureum debe preferirse para
 

corte o ensilaje, mientras quo Panicum maximum, Digitara decumbens o P.
 

purpureum son las indicadas pars pastoron. Los pastos de la asociaci6n
 
Pueraria phaseoloides-Melinir minutiflora son los mas adaptables pars


6
 
suelos poco accesibles e inclinados on la Regi n 11Omeda. P. maximum es el
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mejor para la Regi6n Semigrida. Debe obtenerse una buena cubierta vegetal 
de la forrajera deseada y mantenerse libre de malezas y plagas mediante un 
manejo cuidadoso, suplementando esto con medidas do control directa cuando 
sea necesario. En In Regi6n lfmeda y en In Costa Semigrida del sur con 
regadlo, las forrajeras quo so cortan deben abonarse a raz6n de 2 t de un 
fertilizante 14-4-10/ac o una f6rmula similar aplicando dicha cantidad on 6 
abonamientos iguales durante el afio, mientras que las quo so dedican a 
pastoreo debern abonarse con I t/ac dividida on 4 aplicaciones durante el 
afio. Las praderas do P. phaseoloides- M. minutiflora deben recibir 100 lb 
de K y 40 do icido fosf6rico/ac anualmente. El suelo debe encalarse hasta 
cerca do tinpllde 5.5, y luego aplic5rsele cal a raz6n do I t/cada tonelada 
de fertilizante que se use. Las forrajeras quo so cortan deben cosecharse 
cada 50 a 60 dfas, mientras quo las do pastoreo deben pastorearse cada 20 a 
30 das. P. purpurcum, Panicum purpurascons y L. decumbens pueden cortarse 
cerca de Ta superficie de In tierra, no asT P. maximum y In asociaci6n P. 
phaseoloides-M. minutiflora. El problema que presenta In fluctuacl6n 
estacional en Ia producci6n, al quo est5n expuestas todas las forrajeras 
quo se estudiaron, puede solucionarse ensilando forrije durante las 6pocas 
do r5pido crocimiento y mediante un manejo cuidadoso de los pastos. Las 
forrajeras deben manejarse tan intensivamente como sea posible para hacer 
eficiente uso de su capacidad productiva. La intensidad en el manejo debe 
aumentar a medida que sube el valor de In tierra, cuando la topografla es 
favorable, donde la humedad es abundante, seg~n aumenta el valor de los 
productos derlvados de la ganaderia, 2tc. En Ia Regi6n ll6meda generalmente 
es aconsejable combinar el pastoreo intensivo do forrajeras Hien fertiliza
das con pasto picado o ensilaje durante las 6pocas de poco crecimiento. Las 
forrajeras estudiadas producen forraJe de excelente calidad cuando se 
manejan debidamente, y son comparables on valor nutritivo con Ins de climas 
templados. La calidad del forraje varla con In edad, abonamiento, estaci6n 
del afio, porci6n de la planta, especie y manora de usarse. El ganado 
consume forraje de Ia mis alta calidad con el sistema do pastoreo. (Resumen 
del autor) 1100 

V~ase adem~s 0455 0457 0498 0499 0505 0513 0585 
0586 

HOI Establecimiento, Cortes, Mantenilmiento y Renovaci6n
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19343 ANDREWS, A.C.; COMUDOM, Y. 1979. Establishment of pasture legumes in
 

the highlands of northern Thailand. 2. The effects of fencing and
 
grazing pressure. (Est' lecimiento de leguminosas forrajeras en las
 
regiones montafiosas del norto de Tailandia. 2. Efectos del cercado y la
 
presi6n de pastoreo). Thai Journal of Agricultural Science 12(4):
 
269-276. Ingl., Res. Ingl., 8 Refs.
 

Macrotyloma axillare. Desmodium intortum. Stylosanthes guianensis.
 
Trifolium repens. Establecimiento. Sistemas de siembra. Presi6n do pasto
reo. Cercos. Persistencia. Cobertura. Tailandia.
 

En Pa Kin, Tailandia (1400 m altura), so estud16 el establecimiento de a)
 
Macrotyloma axillare, b) Desmodium intortum, c) Stylosanthes guianensis y
 
d) Trifolium repens, despedazando o rozando la vegetaci6n antes do la
 
siembra, con o sin cercado de protecci6n en los sitios con presi6n do
 
pastoreo alta, moderada o ligera. El m6todo do preparaci6n del terreno no
 
afect6 el establecimiento do ]a leguminosa, pero ambos tratamientos reduje
ron el componente de gramInea on un 40%. El cercado aument6 el % de cober
tura de a), b) y c) en 88, 33 y 21%, resp., y disminuy6 el de d) en 66%;
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adem~s increment6 el componente do gram~nea en 700%. El aumento de la
 
presi6n de pastoreo disminuy6 el establecimiento de la leguminosa; esta
 
tendencla fue mis pronunciada on c) y d). (Resumen por lerbage Abstracts.
 
Trad. por M.M.) HOI
 

0540
 
19654 ARA, M.A.; ,CIIAUS, R. 1983. Establecimiento y producc16n do graml

neas y leguminosas forrajeras en Yurimaguas, Per5. In Pizarro, E., ed. 
Reuni6n (- Ia Red Internacional de Evaluaci6n do Pastos Tropicales, 2a., 
Call, Colombia, 1982. kesultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional 
do Agricultura Tropical. pp.353-364. Esp., Ilus. 

Bosque h~medo tropical. Evaluaci6n. Establecimlento. Paspalum plicatulum.
 
Axonopus compressus. Panicum maximum. Brachlaria decu:ibens. H. humidicola.
 
Andropogon gayanus. Centrosema Calopogonium mucunoides. Leucaenapubescens. l 
leucocephala. Stylosanthes guianensis. S. capitata. Desmodium 
heterophyllum. D. ovalifolium. D. gyroides. Aesch nomeno histrix. Pueraria 
phascoloides. Zornia latifolia. Precipitaci6n. Cobertura. Rendimiento. 
Materia seca. Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Altura de 
]a planta. PerG.
 

En la Estaci6n Exptl. de San Ram6n, del Instituto Nacional de Investigaei6n
 
y Promoci6n Agropecuaria (INIPA), en Yurimaguas, PerG, se evalan 14
 
ecotipos do leguminosas y 6 de gramIneas. La localidad so encuentra on el


' ' depto. do Loreto, a 5056 de ]at. sur y 76'05 de longitud oeste, a una 
altura do 184 m.s.n.m. La preclpltaci6n media anual es de 2376 mm y la 
temp. media de 26°C, proplas del ecosistema do bosque tropical iluvioso. El 
suelo tiene un pH de 4.5 y 4.0 y saturaci6n de Al do 51.1 y 84.5%, a 0-20 y 
20-40 cm de profundidad, resp. Se presentan datos de cobertura, altura de 
la planta, producci6n do MS y presencia de insectos y enfermedades, en
 
perlodos do max. y min. precipitaci6n. (Resumen por M.M.) 1101
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19651 AVALOS, C.; CASTRO, A. 1983. Establecimiento y producci6n de graml

neas y leguminosas forrajeras en Nueva Guinea, Nicaragua. In Pizarro,
 
E., ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de Past-s Tropica
les, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro
 
Internacional de Agricultura Tropc'al. pp.335-340. Esp., Tlus.
 

Brachiaria decumbens. Andropogon ga'anus. Desmodium ovalifolium. D. 
gyroides. Zornla latifolia. Stvlosanthes capitats. Aeschynomene histrix. 
Pueraria phascoloTdes. Evaluaci6n. Establecimiento. Rendimento. Materia 
seca. Cobertura. Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. 
Precipitaci6n. Bosque himedo tropical. Altura de la planta. Nicaragua. 

En la Estaci6n Fxptl. Dean Padgett del Ministerio do Desarrollo Agropecua
rio y Reforma Agraria (MIDINRA-DGTA), localizada on la provincia de Nueva 
Guinea, Nicaragua, se encuentran en evaluaci6n 13 ecotipos do leguminosas y

' 
 ' 2 de gramfneas. El lugar estg situado a 11'41 do lat. norte y 84028 do 
longitud oeste, a 150 m.s.n.m.; la temp. media anual es de 24.5°C y la 
precipitaci6n media anual do 2536 mm., correspondiente al ecosistema de 
bosque tropical Iluvioso, con suelo do pHl 4.4. Se presentan datos de 
cobertura, altura de la planta, producci6n do MS y dafio pot insectos y 
enfermedades en condiclones de max. y min. precIpitaci6n. (Resumen por 
M.M.) 1101 
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19627 AVILA, M.A. 1983. Establecimiento y producci6n do gramfneas y
 

leguminosas forrajeras on Calabacito, Panam5. In Pizarro, E., ed.
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Reuni6n de la Red Internacional de Evaluac16n de 
Pastes Tropicales, 2a.,

Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Call. 
Centre Internacional


0
de Agricultura Tropical. pp.1 7-110. Esp., Ilus.
 

Brachiaria decumbens. Andropogon gavanus. 
 Desmodium ovalifolium. D.

gyroides. St-losanthes 
 capitata. Centrosema 
 Sp. Zornia latifolia.

Aeschynomene histrix. 
Pueraria phaseoloides. 
Evaluaci6n. Fstablecimiento.
 
Rendimiento. Materia seca. Cobertura. Precipitaci6n. Panama.
 

Se 
presentan datos de cobertura, producci6n do MS y presencia de insectos yenfermedades en 15 ecotipos de leguminosas y 2 de gramineas evaluados en
Calabacito, Panami. Esta localidad se encuentra a 8'14 

' 
' de lat. norte80058 de longitud oeste; tLene una temp. media anual de 26 0

C y 2533 mm de 
y 

precipitaci6n anual, dentro del ecosistema de sabana bien drenada isohiper
t~rmica. El 
suelo presenta en pH de 5.0 y saturaci6n de Al de 70.7%, de

0-20 cm de profundidad. Los resultados 
corresponden a evaluaciones en un
 
perfodo de max. precipitaci6n. (Resumen por M.M.) HO1
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19649 CASTRO, A.; CRUZ M., 
A. 1983. Establecimiento y producci6n de


gramineas y leguminosas forrajeras en 
El Recron, Nicaragua. In Pizarro,

E., ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropica
les, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centre
 
Internacional de Agricultura Tropical. pp.319-328. Esp., 
Ilus.
 

Panicum maximum. Andropogon gayanus. Centrosema pubescens. 
Calopogonium

mucunoides. Stylosanthes guianensis. S. capitata. Desmodium heterophyllum.

D. ovalifolium. D. Zornia
gyroides. latifolia. Aeschynomene histrix.
 
Pueraria phaseoloides. Evaluaci6n. Bosque hfimeo 
 tropical. Establec~micnto.
 
Rendimiento. Materia 
seca. Cobertura. insectos perjudicialcs. Enfermodades
 
y patogenos. Precipitaci6n. Nicaragua.
 

Se presentan dates de producci6n do MS, cobertura y dafio per insectos y
enfermedades en 3 deecotipos gramlneas y 13 leguminosas en evaluaci6n enla Estaci6n Exptl. El Recreo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario y Reforma Agraria kMIDINRA-DGTA), on Nicaragua. La estari6n
est5 localizada on el depto. do Zelaya, a 12010 ' ' de lat. norte y 84019 de
longitud oeste, 
a 30 m.s.n.m. Se encuentra en ecosistema de bosque 
h~medo
 
tropical; cuenta con 
un. 
temp. media do 25°C, precipitaci6n media anual de

3159 
mm y suelo con un p11de 4.3. Los dates corresponden a perfodos de max.
 
5 min. precipitaci6n. (Resumen per M.M.) 1101
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19635 DIAS FIIJ0, M.B.; SERRAO, E.A.S. 1983. Establecimiento y producci6n


de 
gramineas y leguminosas forrajeras en Paragominas, ParS, Brasil. In

Pizarro, E., 
 ed. Reuni6n do la Red Internacional do Evaluaci6n de Pastos
 
Tropicales, 2a., Call, Colombia, 
1982. Resultados 1979-1982. Call,

Centre Internacional de Agricultura Tropical. p.179. Esp., 
 lis.
 

Bosque h~medo tropical. Stylosanthes gulanensis. Aeschynomene histrix.
 
Andropogon gayanus. 
Brachiaria humidicola. Establecimiento. Brasil.
 

En la evaluaci6n de ecotipos do 
gramIneas y leguminosas en el Campo Exptl.

de PROPASTO, en Paragominas, l'aril,
sobresalen Stylosanthes Suianensis CIAT

136 y 184, Aeschynomene histrix CIAT 9690, Andropogon y
gavanus CIAT 621 

Brachiaria humidicola. (Resumen oar N.M.) 1101
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19633 ESPINOZA It.,J. 1983. Establecimiento y producci6n de gramfneas y
 

leguminosas forrajeras en el Valle del Sacta, Bolivia. In Pizarro, 
E.,
 
ed. Reuni6n do la Red Internacional do Evaluaci6n de Pastos Tropicales,
 
2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Call, Centro Interna

6
clonal de Agricultura Tropical. pp.161-1 9. Esp., Hlus. 

Bosque estacional. Precipitaci6n. Panicum maximum. Brachiaria decumbens. 
Andropogon gavanus. Centrosema pubescens. Calopogonium mucunoides. 
Stvlosantlies gutanensis. S. capitata. Desmodtum ovalifolium. D. 
heteropivIlum. I). gvrotdes. Aescbvnomene histrix. Pueraria phaseoloides.
Zornia latifolla. Evaluaci6n. Establecimiento. Rendimiento. Materia seca. 
Cobertura. Altura de ia planta. lnsectos perjudic 'ales. Enfermedades y 
pat6genos. Bolivia. 

El Valle del Sacta se localiza en el ecosistema de bosque tropical semi
' '
siempreverde estacional, a 17012 de lat. sor y 64°40 de longitud oeste, 

con una temp. media anual de 25°C y una precipitaci6n media anual ie 1881 
mm. El suelo tiene un p1 de 4.6 y saturaci6n do Al de 73%. Se evalOan 3 
ecotipos de gramIneas y 13 do leguminosas on condiciones de max. y min. 
precipitaci6n, en relaci6n con altura do la planta, cobertura, producci6n 
do MS, insectos y enfermedades. (Resumen por M.M.) 101 

0546 
19621 FRANCO, L.I.; GOMEZ-CARABA.Y, A. 1983. Establecimiento y produccl6n
 

de gramineas y leguminosas forrajeras en El 1'aralso, Puerto Gait5n,
 
Colombia. In Pizarro, E., ed. Reuni6n do la Red Internacional de Evalua
ci6n do Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados
 
1979-1982. Cali, Centro Internacional do Agricultura Tropical. pp.47-61.
 
Esp., Hus.
 

Brachiaria decumbens. B. liumidicola. Andropogon gavanus. Desmodium 
ovalifollum. D. gyroides. Stylosanthos capitata. S. guianensis. Controsema 
pubescens. C. macrocarpum. C. brasilfanum. Zornia latifolia. Aescbynomene 
histrix. Pueraria phaseoloides. Sabanas. Evaluacl6n. Establecimiento.
 
Cobertura. Altura do la pianta. Rendimiento. Materia seca. Precipitaci6n. 
Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Llanos Orientales. 
Colombia. 

Se presentan datos do cobertura, altura do la planta, producci6n do MS e 
incidencia de insectos y enfermedades en 3 ecotipos do gramineas y 23 do 
leuminosas, dentro del ensayo do evaluaci6n establecido en la hacienda El 
Para;, -,inicinlo do Puerto Gaitan, en los Llanos Orientales de Colombia. 

' Dicha localidad se encuentra a 04020 lat. norte y 72006 ' do longitud 
oeste, a 120 m.s.n.m.; tiene una precipitaci6n media anual de 2355 m y una 
temp. media anual de 26°C. Esta ubicada dentro del ecosistema do sabana 
bien drenada isohipert6rmica, con suelos de ptt 4.3 y saturaci6n do Al de 
88.2 y 88.3% a 0-10 y 10-20 cm do pr Ltndidad, resp. (Regrumen por M.M.) 1101 
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19647 FREIRE, M.T. 1983. Establecimiento y producci6n de gramness y
 

leguminosas forrajeras en El Puvo, Ecuador. In Pizarro, E., ed. Reuni6n
 
de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 2a., Call, 
Colombia, 1982. Resultados 1975-1982. Call, Centro Internacional do 
.. gricultura Tropical. pp.301-309. Esp., llu.. 

Setarla splendida. Axonopus scoparlus. Hlemarthria altIssima. Panicum 
maximum. Paspalum plicatulum. Brachiaria decumbens. B. humidicola. 
Andropogon gavanus. Centrosema pubescens. Calopogonium mucunoides.
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Desmodium adscendens. D. ovalifolium. D. heterophyllum. D. gyroides. 
Stylosanthes guianensis. S. capitata. Pueraria phaseoloides. Zornia 
latifolia. Aeschvnomene histrix. Evaluaci6n. Establecimiento. Rendimiento. 
Materia seca. Bosque humedo tropical. Insectos perjudiciales. Enfermedades 
y pat6genos. Precipitaci6n. Altura do la planta. Ecuador. 

Se presentan datos do ? oducci6n dc MS. altura q la planta, cobertura e 
incidencia de insectos y enfermedades en 44 ecotipo" de leguminosas y 10 de 
gramineas en evaluacl6n en la Estaci6n Exptl. Pastaza, pertenenciente a la
 
Facultad de Ingenierla Zoot6cnica de la Escuela Superior Polit6cnica do
 

' Chimborazo (ESPOCI), Ecuador. La localidad se encuentra a 1037 do lat. sur 
y 77*52' de longitud oeste, a una altura do 900 m.s.n.m. La temp. media 
anual es do 21*C y la preripitaci6n media anual dc 4100 mm, dentro del 
ecosistema de bosqte hmedo tropical. El suelo es de baja fertilidad, de 
5cido a muy 5cido, mediano contenido do MO y mal drenaje. (Resumen por 
N.M.) 1101 

0548
 
19642 GIRALDO, A.; IHOYOS, Hl.J.; R IIREZ, I..F. 1983. Establecimiento y 

producci6n do gramineas y leguminosas forrajeras on Caucasia, Colombia. 
In Pizarro, E., ed. Reuni6n do la Red Tnternacional de Evaluaci6n de 
Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982.
 
Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. pp.223-233. Esp.,
 
Ilus.
 

Bosque estacional. Hyparrhenia rufa. Brachiaria decumbens. B. humidicola. 
Andropogon gayanus. Calopogonium mucunoides. Centrosema pubescens. C.
 
macrocarpum. Desmodium heterophyllum. D. ovalifolium. D. gyroides.
 
Stylosanthes guianensis. S. capitata. Zornia latifolia. Pueraria
 
phaseoloides. Aeschynomene histrix. Establecimiento. Rendimiento. Materla
 
seca. Insectos perJudiciales, Enfermedades y pat6genos. Evaluaci6n. Preci
pitaci6n. Altura de la planta. Cobertura. Colombia.
 

So evaluaron 13 ecotipos do loguminosas y 3 de gramineas on la finca La 
'
 Candlaria en Caucasia, depto. de Antloquia, Colombia, localizada a 08005
 

de lat. norte y 76'12' do longitud oeste, a una altura de 50 m.s.n.m. El 
sitlo pertenece al ecosistema de bosque tropical semi-siempreverde estacio
nal; cuenta con una precipitaci6a media anual do 2500 ms y temp. media 
anual de 28'C. El suelo tiene un pH de 4.5 y 4.4 a profundidades de 0-20 y 
20-40 cm, resp. Se presentan datos do altura de la planta, cobertura, 
producci6n de MS y danio por insectos y enfermedades, en perlodos de max. y 
min. precipitaci6n. (Resumen por M.M.) 1101
 

0549 
19623 GOMEU-CARABALY, A.; CASTIILA, C.E. 1983. Establecimiento y produc

ci6n en Orocu6, Colombia. In Pizarro, E., ed. Reuni6n de la Red
 
Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 2a., Call, Colombia,
 
1982. Resultados 1979-1982. Call, Centro Internacional do Agricultura
 
Tropical. pp.

7
9-

8 6 
. Esp., Ilus.
 

Establecimiento. Brachiaria decumbens. B. humidicola. B. dictyoneura 
Andropogon gavanus. Desmodium ovalifolium. D. gyroides. Stylosanthes 
guianensis. S. capitata. S. bracteata. S. ]liocarpa. Centrosema pubescens. 
C. brasilianum. C. arenarum. C. macrocarpum. Zornia brasiliensls. Pueraria
 
phaseoolides. Sabanis. Evaluaci6n. Cobertura. Rendimiento. Materia seca. 
Enfermodades y pat6genos. in!;ectos perjudiciales. Colombia. 

Se estableci6 un ensayo en los m6dulos exptl. del Instituto Colombiano de 
Ilidrologla, Metereologla y Adecuaci6n do Tierras (IIIMAT) en Orocu6, dentro 
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del ecosistema de sabanas mal drenadas isohipert6rmicas, para evair 4 
ecotipos de gramfneas y 32 de leguminosas. La regi6n est, ubicada a 0 '30' 
de lat. norte y 71030 ' 

do longitud oeste, a 80 m.s.n.m., con precipit,ci6n 
media anual de 2053 rm y temp. media de 26'C. Presenta suelo de pH14.3 y 
saturaci6n de Al de 85% hasta una profundidad de 20 cm. So incluyen datos 
de cobertura, producci6n de MS e Incidencia de insectos y enfermedades. 
(Resumen por M.M.) 1101 
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18615 CONCALVES, C.A.; OLIVEIRA, J.R. DA C. 1982. Formacao, recuperacao e
 

manejo de pastagens em Rondonia; informacoes pr5ticas. (Formaci6n, 
recuperaci6n y manejo do praderas on Rondonia; informaciones pr5cticas). 
Porto Velho-RO, Brasil, Empresa Brasileira do Pesquisa Agropecu,!'ia. 
Unidade de Execucao de Pesquisa do Ambito Estadual. Circular T6cnica 
no.1. 22p. Port., Res. Port., 11 Refs. 

Brachiaria humidicola. SuLaria sphacelata. Panicum maximum. Hvparrhenia 
rufa. Andropogon gavanus. Pueraria phaseoloides. Ceatrosema pubescens. 
Stylosanthes guianensis. Desmodium oval ifolium. Praderas mixtas. Etable
cimiento. Renovacl6n. Sistemas do pastoreo. Fertilizantes. Brasil. 

So presentan algunas informaciones prfcticas sobre 1a formaci6n, recupera
ci6n y manejo do praderas cultivadas en el estado de Rondonia, Brasil, con 
base on lus resultados obtenidos durante 4 afos de investigaciones do 
PROPASTO/ RONDONIA (Proyecto de Recuperaci6n, Mejoramiento y Manojo do 
Praderas do la Amazonta legal). Las especies forrajLras mas apropladas para 
la formaci6n do praderas puras en Rondonta son: Brachiaria humidicola, 
Set 1ria sphacelata cv. Nandi y KazunPula, Panicum maximum e livparrhenia 
rufa. En investigaciones recientes Andropogon gavanus se ha destacado como 
una opci6n para la diversificaci6n de praderas, pot su abundante produccI6n 
de semillas, resistencia a la sequta, tolerancta a suelos do baja 
ferttlidad y excelente producci6n de MS. Echvnochloa pvramidalis y E. 
polvstachva son las granmfneas ms indicadas para las .5reas inundables. Las 
mejores asociaclones en .1i-Paran.5 las constituyen B. humidicola con 
Pueraria phaseoloides, Stylosanthes gutanensis cv. Cook, S. hamata y 
Desmodium intortum; S. sphacelata con P1. phaseoloides y S. gulanensis cv. 
Cook y P. maximum con 1). intortum; en Porto Velho, S. sphacelata con S. 
gutanensis cv. Cook; P. maximum con D. intortum y S. gulanensis y B. 
humidicola con P. pliaseoloides. Estudios mas reciontes demostraron quo las 
leguminosas D. ovalifollum y S. capitata CIAT 1019, 1045 v 1078 muestran 
comportamiento satisfactorio on asociacl6n con A. gavanus y B. humdicola; 
sin embargo, todavla no existen informaciones locales sobre el
 
comportamlento do estas espectes bajo paqtoreo. (Resumen por M.M.) HOI
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19621 GUALIJRON, R.; SALINAS, J.; ESCOBAR, C. 1983. Establecitaiento y 

producci6n de gramfneas y leguminosas forrajeras en Carimagua, Colombia. 
In Pizarro, E., ed. Reuni6n do la Red Internacional de Evaluaci6n de 
Pastos Tropicales, 2a. , Call, Colomiba, 1982. Resultados 1979-1982. 
Call, Centro Internacional de Agricultura Tropical. pp.91-99. Esp., 
[lus. 

Brachiaria decumbens. B. brizantha. B. humidicola. Andropogon g . 
Desmodium ovalifolium. D. gvroides. Zornia latifolia. Stylosanthes 
capltata. S. bracteata. Cent rosema pubeceus. C. brasilianum. C. 
macrocarpum. Aeschynomene histrix. Puerarla phaseololdes. Establecimiento. 
Rendimiento. Ma.. ;ta seca. Sabanas. Llanos (orientales. Fertilizantes. 
Intervalo de corte. Evaluaci6n. Precipitaci6n. Cobertura. Colombia.
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Se evaluaron 20 ecotipos de leguminosas y 4 do gramineas bajo 3 niveles de
 
fertilidad, en el Centro do Investigaciones Agropecuarias (CNIA), Carima
gua, Estaci6n Exptl. ICA-CIAT, depto. del Meta, localizado a 04'30 

' 
lat.
 

norte 
y 71030 de longitud oeste, a 150-175 m.s.n.m., con una temp. media 
anual de 26C y precipitaci6n media de 2100 mm. La localidad pertenece al 
ecosistema de sabana bien drenada isohlpert~rmica. Los suelos son represen
tativos do la altillanura plana de los Llanos Orientales de Colombia; 
tienen un 
pH1de 4.1 y saturaci6n de Al de 86.5%, de 0-20 cm de profundidad.
Se presentan datos de cobertura y producci6n de MS. (Resumen por M.M.) HOI 
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19325 GUTERRES, E.P.; SANTOS, G.L. DOS 1980. Influencla da altura de corte
 

e estidios do crescimento sobre a producao de mat6ria 
seca, reservas do
 
glicidor e nitrogenlo total do Panicum maximum 
Jacq. cv. Catton,

(Influencia do la altura do corte y los estadios de crecimlento en la 
producci6n do materia seca, reservas de hlidratos do carbono v nitr6geno
total do Panicum maximum). Anuario T6cnico do Instituto de Pesquisas 
Zoot6cnlcas Francisco Osorlo 7:253-316. Port., Res. Port., Ingl., 105 
Refs., Ilus. 

Panicum maximum. Altura de corte. 
Estadlos del desarrollo. Crecimiento.
 
Rendimiento. Materla seca. Ilidratos do carbono. Contexildo de N. Ralces. 
Tallos. Contenido do proteInas. Brasil. 

En el perlodo do nov. 25 do 1977 a mayo 29 de 1978, en el Centro de 
Ciencias Rurales de ia Universidad Federal de Santa Maria, Rio Grande do 
Sul, Brasil, se estudiaron on invernadero los efectos do los estadios de 
crecimiento (vegetativo, prefloracl6n y floraci6n) y de 2 alturas de corte 
(9 - 19 cm del suelo), en la producci6n de MS, contenido y producci6n de 
PC, hlidratos de carbono disponibles totales (CDT) v N total en las ralces y
bases de los tallos de Panlcum maximum cv. Gatton. La producci6n de MS 
aument6, mientras que el contonido do PC disminuy6 a medida que las plantas 
se cortaron en los estadios m3s avanzados. Durante la floraci6n se acumul6 
la mayor cantidad do MS. El corte a menor altura result6 en una producci6n 
de MS v de PC signiflcatvamente mayor quo el corte a mayor altura, pero el
 
contnLide do proternas del forraje no se afect6 por la altura de corte. Los
 
valores do CDT fueron mayores durante la floraci6n, ast como el peso de las 
ralces y bases do los tallos. las plantas cortadas a 18 cm mostraron los 
mejores niveles de CDT, y las mayures cantidades de N total se presentaron
durante ]a floraci6n. los mayores niveles do N total en las ralces y bases 
de los tallos ,e presentaron en las plantas cortadas a 18 cm. El corte a 9 
cm en la prefloraci6n so considera la priictica m5s apropiada para P. 
maximum cv. Catton. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) 1101 
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19657 LOPEZ, W.; SILVA, G. 1983. Establecimiento y producci6n do gramineas 

y leguminosas forrajeras on Tarapoto, Per6 (El Poivenir). In Pizarro, 
E., ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n le Pastos 
Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, 
Centro Internacional do Agricultura Tropical. pp.385-391. Esp., flus. 

Bosque estacional. Evaluaci6n. Elstablecimiento. Panicum maximum. Brachiarla 
decumbens. Andropogon gavanus. Centrosema pubescens. Stylosanthes
gulanensis. S. hamata. S. eapiata. Desmodium heterophyllum. D. 
ovalifolium. Puerarla phaseoloildes. Vendir' nto. Materia seca. Cobrtura. 
Insectos v-c diciales. Enfermedades y pat6genos. Per0l. 

Se realiza un ensayo do evaluaci6n de 10 ecotinos de leguminosas y 4 de 
gramIneas en la Estac16n AgrIcola El Porvenir, distrito de Tarapoto, Per6, 
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' 
 '
situada a 06032 de 
lat. sur y 76-19 do longitud oeste, a una altura de

460 m.s.n.m. en el ecosistema do bosque 
 tropical semi-siempreverde

estacional. La 
temp. media anual es 
de 26°C y la precipitaci6n media anual

de 1200 mm. El suelo tiene un pilde 4.6 y saturaci6n do Al do 88%, do 0-20
 
cm de profundidad. Se presentan datos do producci6n do MS, cobertura y dafio
 
por insectos y enftrmedades, 
on perlodos do max. v min. precipitaci6n.

(Resumen por M.M.) H01
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19656 LOPEZ, W.; 
 SILVA, C.; VERAENDI, F. 
 1983. Establecimiento v 

producci6n de gramIneas y leguminosas forrajeras on Tarapoto, Per
(COPERHOLTA). In Pizarro, E., ed. Reuni6n do Ia Red Internacional do

Evaluaci6n do Pastos Tropicales, 2a., 
Cali, Colombia, 1982. Restiltados
 
1979-1982. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. pp.375
384. Esp., Ilus.
 

Panicum maximum. Melinis mip,,tiflora. 
Bachiaria decumbens. B. humidicola.
 
Andropogon gayanu.. pa 
 plicatulum. Rhynchoia minima. 
 Zornia

latifolia. Pueraria phaseoloides. Desmodium distortum. D. gyroides. 
D.

ovalifolium. D. heLtrophyllum. 0. barbatum. Stylosanth&suianensis. S.
 
capitata. Centrosema pubescens. Aeschynomene histrix. Evaluaci6n.
 
Establecimiento. Rendimiento. 'Matoria 
 seca. Cobertura. Insectos
 
perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Bosque estacional. 
Precipitaci6n.
 
Perii.
 

Se evalian 8 ecotipos de gramIneas y 20 de leguminosas, on el Campo Exptl.

COPERHO1T, perteneciente a la Estaci6n 
 Exptl. El Porvenir del Centro deInvestigaci6n y Promoci6n Agropecuaria (CIPA), dependencia del Instituto
 
Nacional de Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria 
(lNIPA), en Tarapoto,
Per6. La estacl6n se localiza en el depto. de San Martin, a 6°31 ' do lot.
 sur y 76021 ' 

de longitud oeste, a 310 m.s.n.m., dentro del ecosistema do
bosque tropical semi-siempreverde estacional. Cuenta con una temp. media 
anual de 26.6'C y r ipitaci6n media anual de 1230 mm. El suelo es un

Ultisol, de pH 4.4 y saturaci6n de Al de 85.3%. So registran ]a produccir-i

de MS, Ia colertura y la incidencia do insectos y eafermodades on perlodos

do itax.y min. precipitaci6n. (Resumen por M.M.) 1101
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19377 LUGENJA, M.M.S.; ROWLAND, E.W.; SENGA, C. 
 1977. The effect of


cutting interval on the yield and quality of 
Setaria splendida (Stapf)

and Medicago 
 sativa (L) tinder conditions prevailing in Northern
 
Tanzania. (Efecto del intervalo do 
corte on el rendimientn y calidad de

Setaria splendida y Medicago sativa en 
las cmdiciones prevalecientes en
el norte dc Tanzania). East African Agricultural and Forestry Journal 
43(2):106-110. Ingl., Res. Ingl., 7 Refs. 

Staria splendida. Medicago sativa. Intervalo de corte. Rendimiento. 
Materia seca. 
Calidad del forraje. Contenido do protelnas. Tanzania.
 

So discutei los resultados de tin ensayo de corte de Setaria splendida y
Medicago sativa en la Estacl6n de lnvestigacl6n sobre el Caf6, on Lvamungu(Tanzania). Setaria produjo mayor rendlmiento quo M. sativa en todos los
regfmenes de corte y on otros atributos, como MS y PC. La caracterlstica clealto rendimlento de Setaria hizoso evidente en los resultados de rendi
miento do PC, considerando quo el forraje contenla bajos % do PC, on todos
los regImenes do corte. El certe frecuento produjo una r5p1da tieterioraci6n
do la pradera, factr que se reflej6 en las reservas alimenticias do Iaplanta destinadas al rebrote. Con base on la calidad, los intervalos do 
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corte para Setaria y M. sativa deberfan ser de 6 y ' semanas, resp. (Resu

men del auror. Trad. par I.B.) H01
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19144 MARTINEZ, H.L.; HERNANDEZ, J.L.; FEBLES, F. 1982. Mgtodos de
 

rehabilitaci6n en pastizales de pangola com~n en suelos ferraltico rojo
 

compactado. Pastes y Forrajes 5(2):181-200. Esp., Res. Esp., Ingl., 12
 

Refs., Ilus.
 

Digitaria decumbens. Renovaci6n. Equipos agriculas. Cultivo. Cortes.
 

Composici6n botinica. Cuba.
 

En una pradera de Digitaria decumbens de ms do 8 afios de establecida sobre
 

un suelo ferralltico rojo cowpactado y con alta infestaci6n de Andropo

g6neas y otras (60%) se estudJ6 el efecto de distintas labores: subsolador
 

m~s grada de 2045 kg, subsolador doble m5s grada, grads doble, arado m5s
 

grada y un diseio de bloques &I azar. El grea se segreg6 2 meses antes de
 

las labores y todos los tratamientos se fertilizaron a raz6n de 50 kg de
 

N/ha a los 12 dfas do las labores. Las mejores labores pars incrementar el
 

% de pasto cultivado fueron: el subsolador doblu m~s grada y el subsolador
 

m~s grada quo mejoraron el pasta existente inicialmeite en un 37.8 y 36.9%,
 

resp. En todes los tratamientos hubo mejora de D. cdicumbens. En el rendi

miento do MS no existen diferencias significativas en el primero y segundo
 

corte y total. La humedad del suelo difiri6 significatlvamente (P < 0.001)
 

para el arado m~s grada; la densidad aparente, porosidal, agregados esta

bles y MO no muestran diferencias significativas entre t atamientos, pera
 

st en profundidades (P < 0.001). La altura vegetativa se mantuvo uniforme.
 

Las mejores labores para estas condiciones son las que utilza el subsola

dor; se sugiere continuar el estudio de la forms y tipo de labor par
 

aplicar. (Resumen del autr) 1101
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19665 MUROZ, K.A. 1983. Establecimiento y producci6n de gramineas y
 

leguminosLs forrajeras en El Napo, Ecuador. In Pizarro, E., ed. Reuni6n
 

de la Red Internacional do Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 2a., Cali,
 

Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional do
 

Agricultura Tropical. pp.285-299. Esp., Ilus.
 

Ischaemum sp. Axonopus sp. Paspalum plicatulum. Panicum maximum. Brachiaria
 

decumbens. B. humidicola. Andropogon gayanus. Centrosema pubescens.
 

Calopogonium mucunoide. Desmodium heterocarpon. R. gyroides. D.
 

ovalifolium. Stylosanthes guianensis. S. capitata. Pueraria phaseoloides.
 

Aeschynomene histrix. Zornia latifolia. Evaluaci6n. Establecimiento.
 

Rendimiento. Materia seca. Cobertura. Altura de la planta. Insectos
 

perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Bosque h1medo tropical.
 

Precipitaci6n. Ecuador.
 

Se presentan da.os de cobertura, altura de la plants, producci6n do MS y
 

dafio causado par insecton y enfermedades on 14 ecotipos de leguminosas y 7
 

de gramineas en evaluaci6n on la Estaci6n Exptl. El Napo, del Instituto
 

Nacional de Investlgaciones Agropecuarias (INIAP). El sitio est5 localizado
 
'
' 


a 021 de lat. sur y 76°52 de longitud oeste y a 245 m.s.n.m.; cuenta con
 

una precipitaci6n media anual de 3113 mm y temp. media anual de 25.4°C,
 
dentro del ecosistema de bosque tropical lluvioso. El suelo tiene un pH de
 

4.4 y saturaci6n do Al de 88.9% de 0-20 cm do profundidad, resp. (Resumen
 

par M.L) 1101
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19644 OROZCO, D. 1983. Establecimiento y producci6n de gramfneas y
 

leguminosas forrajeras en Puerto Ass, Colombia. In Pizarro, E., ed.
 

Reuni6n do la Red Internacional do Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 2a.,
 
Call, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Call, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. pp.257-261. Esp., flus.
 

Axonopus scoparius. Brachiarla humidicola. Paspalum plicatulum. Andropogon 
gavanus. Calopogonium mucunoides. Stylosanthes gulanensis. S. capitata. 
Dlosmoium heterophvllum. ). ovalifollum. D. gyroides. Centrosema 
macrocarpum. C. pubescens. Aeschvnomene histrix. Zornia latifolia. Pueraria 
phascoloides. Evaluaci6n. Establecimiento. Cobertura. Altura de la pluinta. 
Rendimiento. aterla seca. Bosque hmedo tropical. P'recipitaci6n. Insectos 
perJudiciales. Enfermedades y pat6get is. Colombia. 

So eval~an 14 ocotipos de leguminosas y 4 de gram!feas on perfodo de max. y 
min. preclpltaci6n en la localidad de Puerto Asds, Intendencii I Putuma

' ' o e s t e yo, Colombia, ubicada a 1030 de lat. norte v 76030 de longitu , a 
una altura do 384 m.s.n.m. l.a loca lidad corresponde al ecosistema do bosque 
tropical lluvioso. Su preclpitaci6n media anual vs do 3800 mm sittemp. de 
25*C. El suelo presenta un pH1 de 4.9 y 5.1 y saturaci6n de Al de 76.3 y 

72.2%, a profundidades do 0-20 y 20-40 cm, resp. Se registran datos de 
altura de la planta, cobernura, producci6n dc MS y dafio por insectos y 
enfermedades. (Resumen por M.M.) 1101 
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19637 PEREIRA, J.M.; MORENO R., M.A. 1983. Establecimiento y producci6n 

de gramineas y leguminosas forrajeras en Barrolandla, Baha, Brasil. In 
Pizarro, E., ed. Reuni6n do ]a Red Internacional do Evaluaci6n do Pastos 
Tropicales, 2a., Call, Colombia, 1982. Realtados 1979-1982. Cali,
 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. pp.183-20l. Esp., Ilus.
 

Bosque himedo tropical. Brachiaria ruzizivii, s. B. humidicola. B. 
decumbens. Setaria sphacolata. Andropogon gayanus. Melinis minutiflora. 
Paspalum plicatulum. Desmodium intortum. D. gyroides. 1). heterophyllum. D. 
ovalifolium. Centrosema pubescens. Calopogonium mucunoide. Zornia 
latifolia. Puoraria phaseoloides. Aeschynomene histrix. Stylosanthes 
guianensfs. S. cai-tIta. Establecimiento. Rendimiento. Materia seca. 
Pr.ecipitacI6n. Enfermedades Y pat6genos. Insectos perjudiclales. Evalua
ci6n. 

En la Estaci6n Exptl. Gregorio Bondar (EREB) localizada un Barrolandia, 
' ' 

municipio do Belmonte, estado de Babta, a 16023 do ' .t. stir y 39010 de 
longitud oeste, se eval~an 16 ecotipos do legitinosas y 10 de gramfneas. La 
regi6n corresponde al ecosistema de bosque tropical lluvioso y cuenta con 
una temp. media anual do 26.5C y precipitaci6n anual do 1440 mm. El ensayo 
se estableci6 en un Oxisol, denominado regionalmente como "tabuleiro", do 
pH 4.9 y aaturacl6n de Al do 25.48 y 62.88% a 0-20 y 20-40 cm de profundl
dad, resp. So presentan datos de cobertura, altura do la planta, produccl6n 
do MS e incidencia do insectos y enfermedades on perfodos do max. y mia. 
preclpitaci6n. (Resumen por M..) 1101 
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19658 PERSAD, N.K. 1983. Establecimiento y producci6n de gramtneas y
 

leguminosas forrajeras en Centeno, Trinidad. In Pizarro, E., ed. Reuni6n 
de la Red Internaclonal do Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 2a., Cali,
 
Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Call, Centro Internacional do
 
Agricultura Tropical. pp.393-401. Esp., Ilus.
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Brachiaria ruziziensis. B. decumbens. Panicum maximum. Andropogon gayanus.
 
Centrosema pubescens. Calopogonium mucunoides. Stylosanthes capitata. S.
 
guianerPis. Desmodium heterophyllum. D. ovalifolium. Zornia latifolia.
 
Aeschvnomeuie 
histrix. Pueraria phaseoloides. Evaluaci6n. Establecimiento.
 
Cobertura. Altura do la planta. Rendimiento. Materia seca. Insectos
 
perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Precipitaci6n. Bosque hmedo
 
tropical. Trinidad y Tobago. 

So realizan ensayos do evaluaci6n de 5 ecotipos de gramineas y 12 de
 
leguminosas en los campos exptl. del Ministerio do Agricultura do Trinidad,
 

' 
 '
ubicados en Ia localidad de Centeno, a 10'3 do lat. norte y 60055 de 
1cagitud oeste, a una altura do 15 m.s.n.m. El sitio pertf noce a] ecosist 
ma do bosque tropical Iluvioso; la precipitaci6n modia anual es de 1950 mm 
y la temp. media do 25°C. El suelo tiene un pildo Z .3 y 4.4 a 0-20 y 20-40 
cm de profundidad, resp. Se presentan dates do cobertura, altura de la 
planta, producc16n de MS e incidencia do insectos y enfermedades, en 
perfodos do max. y min. precipitaci6n. (Resumen per M.M.) 1101 

0561 
19653 PINEDO, L.; REYES, C. Vq83. Establecimiento y producci6n de 

gramineas y leguminosas forrajeras on Pucallpa, Periu, In Pizarro, E., 
ed. Reuni6n de la Red Internaclonal de Evaluaci6n do Pastos Tropicales,
 
2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Call, Centra Inter
nacional do Agricultura Tropi:al. op.349-351. Esp., TIus.
 

Panicum maximum. 
Brachiaria decumbens. Andropoon gavanus. Centrosema
 
pubescens. Stylosanthes guianonsis. 
S. capitata. S. hamata. Desmodium
 
o-alifolium. D. heterophyllum. Pueraria phaseoloidos. Macroptilium sp.

Evaluaci6n. Establecimiento. Bosque himeo tropical. Rendimiento. Materia
 
seca. Cobertura. Peri.
 

Se evalfian 10 ecotpos do loguminosas y 3 de gramineas en la Estaci6n 
Exptl. Principal del Tr6pico, en Pucallpa, [er5, localizada en Neshuya,

' 
 ' depto. de Ucayali, a 8022 de lat. sur y 74034 do longitud oeste, una 
,ltura do 250 m.s.n.m. La localidad se encuentra deutro del ecosistema do 
bosque hiimedo tropical; la temp. medi , anual es de 25°C, la precipitaci6n 
de 1770 mw y el suelo es 5cidu (pH14.1-4.2). Se registran dates de produc
ci6n do MS y cobertura en perodos do min. precipitaci6n. (Resumen par 
M.M.) 1101 
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19315 POUND, B.; DONE, F.; PERALTA, G. 1982. Efecto de frecuencias de
 

corte 
en la producci6n de semilla y forraje de.Canavalia ensiformis (L) 
D C (Jack bean). Producci6n Animal Tropical 7:278-282. Esp., Res. Esp., 
11 Refs., Ilus. 

Canavalia enslformis. Intervalo do corte. Producci6n do forraje. Producci6n
 
do somillas. Contenido de protelnas. Materla seca. Valor nutritiva.
 
Rendimiento. Repfiblica Dominicana.
 

So reallz6 una pruoba para evaluar el efecto de 4 tratamientos de corte a 
Canavalia ensiformis en la produccl6n do semilla y forraje: A) 3 cortes a 
los 3, 6 y 9 meses; B) 2 cortes a los 3 y 6 moses; C) I corte a los 3 meses 
y D) ningin corte (testigo). Se obtuvieron producciones de forraje de 
10.13, 7.28, 5.63 y 0 t de MS para tratamientos en los cuales el forraje se 
curt6 3, 2, I v 0 vecos, resp. Las diferencias entre tratamlentos fueron 
signIficativas (P ."0.01). El nivel dy, PC del forraje integral fue 11.0%. 
tube una relac16n inversa cercana (r = 0.92) entre no. do cortes y la 
produccl6n de semillas. l~a producci6n de semillas secas fue de 3531, 2554, 

80 



1540 y 146 kg/ha para los tratamientos con 0, 1, 2 y 3 cortes, resp.
 
Particularmente en relaci6n con su producci6n de semilla, esta 
promisoria

leguminosa tropical merece estudlo interdisciplinario adicional. (Resumen
 
del autor) HOI
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19646 PRADO A., V. 1983. Establecimiento y producc16n de gramineas y
 

legumiuosas forrajeras 
en San Isidro, Costa Rica. In Pizarro, E., ed.
 
Reuni6n do la Red Internacional de Evaluaci6n de Pas-os Tropicales, 2a.,
 
Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional 

2 7 4
de Agricultura Tropical. pp. 5-28 . Esp., flus.
 

Panicum maximum. Brachiaria decumbens. Andropogon gayanus. Centrosema 
pubescens. Calopogonium mucunoides. Stylosanthes guianensis. S. capitata.
Desmodium heterophyllum. D. ovallfolium. D. gyroides. Zornia latifolia. 
Aeschynomene histrix. Pueraria phascoloides. Establecimiento. Evaluaci6n. 
Bosque h6medo tropical. Rendimiento. Materia seca. Insectos perjudiciales. 
Enfermedades y pat6genos. Costa Rica. 

En la loo-fidad de San Isidro de El General, provincia do San Jos6, Costa
 
Rica, cc -cuentran on evaluaci6n 13 ecotipos de leguminosas y 3 de graml

' 
 ' neas. El .-ea exptl. esti situada a 9022
 de lat. sur y 83042 de longitud 
oeste, a una altura do 703 m.s.n.m., con una precipitaci6n media anual de 
2954 mm, temp. media anual de 27.5°C y suelo de pH 5.2, dentro del ecosis
tema do bosque tropical liuvioso. Se presentan datos de cobertura, produc
ci6n do MS y dafio por insectos y enfermedades en perlodos do max. y min. 
precipitaci6n. (Resumen por M.M.) 1101 

0564
 
19664 QUINTERO, J.; RODRIGUEZ, M. 1983. Establecimiento y producc16n de
 

gramfneas y leguminosas forrajeras en Los Santos, Chiriquf, Panamg. In
 
Pizarro, E., ed. Reuni6n de la Red Internacional do Evaluaci6n de Pastas
 
Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 
1979-1982. Cali,
 
Centro Internacional de Agricultura Tropizal. pp.111-115. Esp., 
Ilus.
 

Hypararhenia rufa. Brachiaria decumbens. B. humidicola. Andropogon gayanus.
 
Pueraria phaseoloides. Desiodium ovalifolium. D. 
gyroides. Stylosanthes
 
capitata. Zornia latifolia. Aeschynomene histrix. Ecotipos. Evaluaci6n.
 
Sabanas. Preclpitaci~n. Establecimiento. Rendimiento. Materia seca.
 
Enfermedades y pat6genos. Insectos perjudiciales. Panama.
 

Se eval6an 14 ecotipos de leguminosas y 4 do gramfneas durante el perfodo

de max. precipitaci6n, en Los Santos, localidad 
de Chiriquf, municipio de
 
David, por partu del Programa de Leguminosas do la Universidad de Panama.
 
La localidad pertenece al ecosistema do sabana bien drenada isohipertgrmi

' 
ca; estS situada a 8'23' do lat. norte y 82*'0 do longitud oeste, a una
 
altura de 35 m.s.n.m., con precipitaci6n media anual do 2676 mm y temp.
 
media de 26.7°C. De 0-20 cm do profundidad el suelo presenta un p1 de 4.5 y

saturaci6n do Al do 89.4%. Se presentan datos do 
cobertura, praoducci6n de 
MS e incidencla d insectos y enfermedades. (Resumen por M.M.) 1101 

0565
 
1)628 QUINTERO, J.; RODRIGUEZ, -1. 1983. Establecimiento y produccl6n do
 

gramIneas y lvguminosas forrajeras on El Chepo, Panam5. In Pizarro, E., 
ed. Reuni6n de Ia Red Internacional do Evaluaci6n do Pas7tos Tropicales, 
2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Call, Centro Inter
nacional de Agricultura Tropical. pp.117-122. Esp., Ilus. 
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Sabanas. Evaluaci6n. Precipitaci6n. Panicum maximum. Brachiaria decumbens.
 
B. humidicole, Andropogon gayanus. Desmodium ovalifolium D. gyroides.
 
Pueraria phaseoloides. Zornia latifolia. Stylosanthes capitata. S.
 
guianensis. Centrosema pubescens. C. macrocarpum. C. brasilianum.
 
Aeschynomene histrix. Rendimiento. Materia seca. Insectos perjudiciales.
 
Enfermedades y pat6genos. Establecimiento. Cobertura. Panama.
 

Se realiz5 un ensayo en la Facultad de Agronomfa de la Universidad de
 
' 
Panama, localizada en la ciudad de Panam5, a 908 de lat. norte y 79013 de
 

longitud oeste, a una altura de 30 m.s.n.m., con precip''r'i6n media anual
 
de 2090 mm y temp. media de 26.6°C. La regi6n se encuentra en el ecosistema
 
de sabana bien drenada isohlipert~rmica. El suelo tiene on pH de 4.4 y
 
saturaci6n de Al de 64.3 y 66.6%, a profundidades de 0-20 y 20-40 cm, resp.
 
Se eval~an cobertura, rendimiento de MS, insectos y enfermedades en gpocas
 
de max. precipitaci6n. (Resumen pot M.M.) H0l
 

0566
 
19632 SAAVEDRA, F. 1983. Establecimiento y producci6n de gramfneas y
 

leguminosas forrajeras en Chipiriri, Bolivia. In Pizarro, E., ed.
 
Reuni6n de la Red Internacional de Eval-aci6n de Pastos Tropicales, 2a.,
 
Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. pp.151-159. Esp., llus.
 

Panicum maximum. Brachiaria decumbens. Andropogon gayanus. Centrosema
 
pubescens. C. macrocarpum. Calopogonium mucunoides. Stylosanthes
 
guianensis. S. capitata. Desmodium heterophyllum. D. gyroides. D.
 
ovalifolium. Zornia latifolia. Aeschynomene histrix. Pueraria phaseoloides.
 
Evaluaci6n. Establecimiento. Bosque hGmedo tropical. Precipitaci6n. Rendi
miento. Materia seca. Cobertura. Altura de la planta. Insectos perJudicia
les. Enfermedades y pat6gencs. Bolivia.
 

Se presentan datos de altura de la planta, cobertura, producci6n de MS y
 
dafio por insectos y enfermedades en 14 ecotipos de leguminosas y 3 de
 
gramfneas evaluados durante max. y min. precipitaci6n en la Estaci6n Exptl.
 
de Chipiriri, del Instituto Boliviano de Tecnologla Agropecuaria (IBTA). La
 

' 
localidad se encuentra en El Chapare, estado de Cochabamba, a 16050 de
 
' 
lat. sur y 64020 de longitud oeste, a 250 m.s.n.m., con temp. media anual
 

de 27.3°C y precipitaci6n media anual de 4668 mm, dentro del ecosistema de
 
bosque tropical lluvicso. El suelo tiene un p1lde 5.1 y saturaci6n de Al de
 
79.6 y 69.5% de 0-20 y de 20-40 cm de profundidad, resp. (Resumen pot M.M.)
 
1101
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19630 SANABRIA, D.M.; GONZALEZ, S. 1983. Establecimiento y producci6n de
 

grainineas y leguminosas forrajeras en Atapirire, Venezuela. In Pizarro,
 
E., ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de Past-os Tropica
les, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro
 

29 14
Internacionnl d( Agricultura Tropiral. pp.1 - 3. Esp., Ilus.
 

Sabanas. Evaluaci6n. Establecimiento. Brachiaria decumbens. Andropogon
 
gayanus. Desmodium ovalifolium. D. gyroides. Zornia latifolia. Stylosanthes
 
capttata. Aeschynomene histrix. Pueraria phaseoloides. Rendimiento. Materia
 
seca. Cobertura. Altura de la planta. lnsectos perjudiclales. Enfermedades
 
y pat6genos. Precipitaci6n. Venezuela.
 

Se presentan resultados de evaluaciones de 13 ecotipos de leguminosas y 4
 
de gramlneas, en Atapirire, municiplo de Miranda, estado Anzogtegui,
 
loalidad situada a 8'25' de lat. norte y 61*21' de longitud oeste, a 140
 
m.s.n.m., con precipitaci6n media anual de 1975 mm y temp. media de ?6°C.
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El lugar se encuentra en un ecosistema de sabana bien drenada isohipertir
mica, con suelo do pH 4.8 y 5.0 a 0-20 y 20-40 cm de profundidad, reap., y
 
uaturaci6n de Al de 54.3%. Los datos de altura de la planta, cobertura,
 
rendimiento de MS y dafio par insectos y enfeimedades, corresponden a
 
perfodos de max. y min. precipitaci6n. (Resumen par M.M.) HOI
 

0568
 
19655 SILVA, G.; LOPEZ, W. 1983. Establecimiento y producci6n de gramineas
 

y leguminosas forrajeras en Tarapoto, PerG (ESEP). In Pizarro, E., ed.
 
Reuni6n de la Red Internacional do Evaluaci6n de Pastas Tropicales, 2a.,
 
Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. pp.365-374. Esp., Ilus.
 

Mlelnis minutiflora. Panicum maximum. Brachiaria decumbens. B. humidicola.
 
Paspalum plicatulum. Andropogon gavanus. Rhynchosia minima. Pueraria
 
phaseoloides. Desmodium distortum. D. heterophyllum. D. evalifollum. D.
 
gyroides. Stylosanthes guianensis. S. capitata. Zornia latifolia.
 
Aeschynomene histrix. Centrosema pubescens. Evaluaci6n. Establecimlento.
 
Basque estacional. Rendimiento. Materia seca. Cobertura. Precipitaci6n.
 
Insectos pvrjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Per6.
 

So evalian 8 ecotipos de gramneas y 19 de leguminosas en los campo exptl.
 
de la Escuela Superior de Fducaci6n Profesional (ESEP), localizados en el
 

' 
distrito de Tarapoto, provincla y depto. de San Martin, Per5, a 6031 de
 
' lat. sur y 7'21 de longitud oeste. La zona se encuentra on el ecosistema 

de basque tropical semi-siempreverde estacional. Cuenta con uni precipita
ci6n media anual de 1230 mm, temp. media anual do 26.6*C y suelos de pH 6.0 
de 0-20 cm de profundidad. So presentan datos de producci6n d, MS, cober
tura e incidencia de insectos ) enfermedades en perlodos de max. y min.
 
precipitaci6n. (Resumen par M.M.) H01
 

0569
 
19354 TERGAS, L.E.; PALADINES, 0.; KLEINHEISTERKAMP, I. 1982. Productivi

dad animal y manejo de pasturas de Brachiaria decumbens Stapf en los
 
Llanos Colombianos. Producci6n Animal Tropical 7(4):260-271. Esp., Res.
 
Esp.. 27 Refs., Ilus.
 

Brachiaria decumbens. Oxisoles. Novillos. Pastoreo continua. Tasa de carga.
 
Aumentos do peso. Producci6n do carne. Manejo de praderas. Fertilizantes.
 
P. K. Mg. S. Epoca seca. Epoca lluviosa. Fotosensibilizaci6n. Llanos
 
Orientales. Colombia.
 

Se evalu6 la productividad y el manejo de B.decumbens durante 4 a6os en 3 
expt. bajo pastoreo continuo con diferentes combinaciones de carga, varian
do de 0.9 a 3.06 animales/ha duranto las estaciones seca y Iluviosa, resp., 
y con fertilizaciones de mantenimlento con P, K, Mg y S. La mejor respuesta 
animal prom. de 146 kg/animal/afo, se obtuvo e. un expt. estnblecido con 75 
kg do P 0 y fertilizaci6n de mantenimiento con 20 kg do P.,O, 15 kg de 
K 0, 13 ''gdo MgO y 15 kg de S/ha, y 22 kg do K2 0, 18 kg do KR Y 22 kg de 
S~ha despu~s do 2 y 4 afos, resp. En los otros expt. en quo la fertiliza
ci6n do mantenimiento no se efectu6 apropladamente cada 2 afos, las combi
naciones de carga no tuvieron efectos significativcr en la productividad 
animal. Sin embargo, en 1979 cuando en rodos ios ,..?t. se efectuaron 
ferti'izaciones do manteniniento, la productividad fuL 'iuv similar (144-147 
kg/ha,, Indicando la importancla del manejo de la fertUilad del suelo on 
la productividad y el manejo do las pradera... La plr~istencia de B. 
decumbens fue excelente bajo el rango de cargas seleccionadas, permane
ciendo las praderas productivas y libres do malezas con una adecuada 
fertilizaci6n de mantenimlento. La candelilla (Aeneolamia, Zulia y Deols 
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spp.), una plaga seria en America del Sur, estuvo presente en estos expt.,
 
pero no afect6 la productividad de las praderas. Se observaron sintomas de
 
toxicidad asociados a la fotosensibilidad s6lo en cerca del 5% de los
 
animales. Los resultados indican que B1.decumbens una de las gramlneas
es 

mejor adaptadas a sabanas con buen drenaje de los ilanos colombianos desde
 
el punto de vista do la productividad animal y facilidad de manejo. (Resu
men del autor) H0I
 

0570
 
19620 TOLEDO, J.M.; FRANCO, L.H.; RAMIREZ, A. 1983. Establecimiento y
 

producci6n de gramineas y leguminosas forrajeras en El Viento, Puerto
 
L6pez, Colombia. In Pizarro, E., ed. Reuni6n de la 
Red Internacioal de
 
Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados
 
1979-1982. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. pp.33-46.
 
Esp., Ilus.
 

Sabanas. Evaluaci6n. Establecimiento. Desmodium ovalifolium. D. gyroides.
 
Stylosanthes cap tata. S. guianensis. Cntrosema pubescens. C. macrocarpum.
 
C. brasilianum. Zcrnia latifolia. Aeschynomene histrix. 
 Pueraria
 
phaseoloides. Brachiaria decumbens. Andropogon 
gayanus. Cobertura. Altura
 
de la planta. Rendimiento. Materia seca. Precipitaci6n. Insectos
 
perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Llanos Orientales. Colombia.
 

Se evalian 2 ecotipos de gramfneas y 23 de leguminosas en la hacienda El
 
Viento, municipio do Puerto L6pez, en los Llanos Orientales de Colombia,


' 
 ' 
localizada a 04007 de lat. norte y 72058 de longitud oeste, a una altura
 
de 181 m.s.n.m., con una precipitaci~n media anual de 2281 mm y una temp.
 
media de 26'C, dentro del ecosistema de sabana bien drenada isohiper
t~rmica. El suelo tiene pH de 4.5 y 4.6 y saturaci6n de Al de 86.9 y 90.6%
 
a 0-10 y 10-20 cm de profundidad, resp. Se han realizado 4 evaluaciones
 
correspondientes a 2 perfodos de min. y 2 de max. precipitaci6n. Se presen
tan datos de cobertura, altura de la planta, producci6n de MS y dalo
 
causado por insectos y enfermedades. (!esumen por M.M.) H01
 

0571
 
19622 TOLEDO, J.M.; COMEZ-CARABALY, A.; CASTILLA, C.E. 1983. Estableci

miento y producci6n do gramfneas y leguminosas forrajeras en Guayabal,
 
Puerto Gait5n, Colombia. In Pizarro, E., ed. Reuni6n de la Red Interns
cional de Evaluaci6n do Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982.
 
Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional de Agricultura 
Tropical. pp.301-309. Esp., Ilus. 

Sabanas. Brachiaria decumbens. Andropogon gayanus. Desmodium ovalifolium. 
D. gyroides. Zornia latifolia. Stylosanthes gulanensis. S. capitata.

Centrosema pubeens c. macrocarpum. C. brasilianum. Aeschynomeneistrix.
 
Pueraria phaseoloides. Estableci iiento. Rendimiento. Materia seca. Cober
tura. Altura de Ia planta. Inse,:tos perjudiclales. Enfermedades y pat6ge
nos. Lvaluaci6n. Llanos OrientaleF. Precipitaci6n. Colombia.
 

En la hacienda Guayabal, municipio do Puerto Caitgn, on los ;lanos Orienta
les de Colombia, se estableci6 un ensayo para evaluar 2 ecotipos de g,'emf
neas y 23 do leguminosas, en condiciones de max. y min. precipitaci6n. La
 

' 
localidad se encuentra a 04*20' de lat. norte 
y 72006 dc longitud oeste, a
 
120 m.3.n.m., coa preciditaci6n media 
anual do 2355 mm y temp. media de
 
26'C; pertenece .1 ecosistema do sabana bien drenada isohipert~rmica, con 
suelo de p1l 4.5 y saturac16n do Al de 84.8 y 86.5% a 0-10 y 10-20 cm de 
profundidad, resp. So prosentan resultados do cobertura, altura do la 
planta, rendlmento de MS y presencia de Insoctos y enfermedades. (Resumen 
nor M.M.) 1101 
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19643 TOLEDO, J.M.; RAMIREZ P., A.; GOMEZ-CARABALY, A. 1983. Estableci

miento y producci6n de gramineas y leguminosas forrajeras on Santander
 
de Quilichao, Colombia. In Pizarro, E., ed. 
 Reuni6n de is Red

Internacional de Evaluaci6nde Pastos Tropicales, 2a., 
Call, Colombia,

1982. 
 Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional do Agricultura

Tropical. pp.235-256. Esp., llus.
 

Paspalum plicatulum. Hyparrhenia rufa. Brachiaria decumbens. B. humidicola.

B. ruziziensis. B. brizantha. Andropogon gayanus. Stylosanthes guianensis.

S. hamata. S. capitata. Desmodium heteraphvllum. D. ovalifolium. D.

gyroides. Aeschynomene 
 histrix. Pueraria phascoloides. Centrosema
 
macrocarpum. C. pubescens. 
Zornia latifolia. Evaluaci6n. Establecimiento.
 
Bosque estacicnal. Rendimiento. Materia seca. 
 Insectos perJudiciales.

Enfermedades y pat6genos. Precipitaci6n. Cobertura. Altura de 
la planta.
 
Colombia.
 

En Is Estacl6n 
Exptl. Quilichao del Centro Internacional de Agricultura

Tropical (CIAT) se evaluaron 16 ecotipos do leguminosas y 4 de gramineas.

La estaci6n estg localizada en el depto. del Cauca, Colombia, a 3006 ' de
' 
lat. norte y 76031
 de longitud oeste, a una altura de 990 m.s.n.m., dentro 
del ecosistema de bosque tropical semi-siempreverde estacional. I i precipi
taci6n media anual es 
de 1800 mm y la temp. de 24*C. El suelo tiene un pH
de 3.8 y saturaci6n de Al de 89.8 y 89.1% a profundidades de 0-20 y 20-40
 
cm, reep. Sobresalieron por su raptdez de establecimiento, producci6n de
forraje, tolerancia a plagas y enfermedades y persistencia los ecotipos:

Brachiaria decumbens 606, B. humidicola 679, 
B. brizantha 565, Panicum
 
maximum 604, Centrosema macrocarpum 5065, C. pubescens 438, Pueraria

phaseoloides 9900 y Stylosanthes capitata 
 1315 y 1693. Desmodium
 
ovalifolium 350 y Andropogon 
gayanus 621 se desarrollaron lentamente

durante el perlodo de establecimiento, pero mia adelante mostraron buena
 
producci6n y adecuada persistencia. Hubo una diferencia notable entre las

producciones de fo. je, las 6pocas Iluviosa 
y seca. La disminuci6n en

producci6n on la ipoca seca fue mayor entre 
las gramfneas que entre las

leguminosas. A medida quo avanzaba el 
ensayo, el rendimiento do forraje

tendi6 a disminuir despugs do cada corte, 
slendo esta dinminuci6n mAs
 
notoria en las gramineas. En ambos perlodos de evaluaci6n (max. y min.

precipitaci6n) al -imentar la edad del pasto, hasta las 12 semanas, aument6
 
tambi6n la producci6. de forraje. Este aumento fue mayor entre 
las 6 y las

9 semanas de edal. Se presentan datos de altura do 
la planta, cobertura y

producci6n de MS segn la edad y do 
daio per insectos y enfermedades en
 
todos los ecotipos evaluados. (Resumen por M.M.) H101
 

0573
 
19631 TORRES, G.R. 1983. Establecimiento y producci6n de gramneas y


leguminosas forrajeras on Mantecal, 
Venezuela. In Pizarro, E., ed.

Reuni6n de la Red Internacional do Evaluaci6n do Pastos Tropicales, 2a.,

Cali, Colombia, 1982. Resultados 
1979-1982. Call, Centro Internacional
 

14
de Agricultura Tropical. pp. 5-150. Esp., Ilus.
 

Sabanas. Paspalum plicatulum. Digitaria unfolozi. E'hinochloa pyramidalis.

Panicum maximum. Setaria anceps. Andi--pogon gayanu. -Brachiarfa
humidicola.
 
Desmodium ovalifolium. D. gyroides. 
 Zornia latifolia. Stylosanthes

capitata. Aeschynomene histrix. 
 Pueraria phaseoloides. Evaluaci6n.
 
Establecimiento. Insectos perjudiciales. Cobertura. Rendimiento. Materia
 
seca. Enfermedades y pat6genos. Venezuela.
 

En la Estaci6n Exptl. del Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias

(FONAIAP), ubicada en Mantecal, 
estado Apure, so evaluaron en condiciones
 
de max. y min. precipitaci6n 14 ecotipos de leguminosas y 8 do gramineas en
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cuanto a producci6n de MS, cobertura y dailo per insectos y enfermedades.
 
' 	 ' 


La localidad se encuentra a 7033 de lat. norte y 6907 de longitud oeste,
 

a 77 m.s.n.m., con una temp. media anual de 26.8-C; pertenece al ecosistema
 

de sabana mal 	drenada. Los suelos son 5cidos con pH de 4.9 y 5.1 y
 

saturaci6n de Al de 32 y 76% a 0-10 y 10-20 cm de profundidad, resp.
 

(Resumen par M.M.) 1101
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19659 URDANETA, I. 1983. Establecimiento y producci6n de gramfneas y
 

leguminosas forrajeras en Guachi, Venezuela. In Pizarro, E., ed. Reuni6n
 

de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 2a., Cali,
 

Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Call, Centro Internacional de
 

Agricultura Tropical. pp.403-416. Esp., Ilus.
 

Panicum maximum. Brachiaria decumbens. Andropogon gayanus. Centrosema
 
pubeseens. Calopogonium mucunoides. Stylosanthes gulanensis. S. capitata.
 

Desmodium heterophyllum. D. gyroides. D. ovalifolium. Aeschynomene histrix.
 

Zornia latifolia. Pueraria phaseoloides. "Evalu.ci6n. Establecimiento.
 
Bosque estaclonal. Rendimiento. Materia seca. Cobertura. Insectos
 

6
 
perJudiciales. Enfermedades y pat6genos. PrecIpitaci n. Altura de la
 
planta. Venezuela.
 

Se presentan datos de cobertura, altura do la planta, producci6n de MS y
 

dafio por insectos y enfermedades de 13 ecotipos de leguminosas y 6 de
 

gramlneas, evaluados en condiciones do max. y min. precipitaci6n en los
 
campos exptl. de Guachi, de la Facultad de Agronomla de la Universidad del
 

Zulia, estado Maracaibo, Venezuela. IA localidad se encuentra en el distri
' 	 ' 


to de Col6n, provincia Jes~s Maria Sempr6n, a 9010 lat. norte v 70040 de
 
longitud oeste, a una altura de 50 m.s.n.m.; 1. precipitaci6n media anual
 
es de 2743 mm y la temp. media de 28°C. Corresponde al ecosistema de bosque
 

tropical semi-siempreverde estacional. El suelo tiene un pH de 4.6.
 
(Resumen por M.M.) 1101
 

0575
 

19648 WHITNEY, 	S. 1983. Establecimiento y producc6n de gramineas y
 
leguminosas forrajeras en Hawaii, E.U. In Pizarro, E., ed. Reuni6n de la
 
Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colom
bia, 1982. Resultados 1979-1982. Call, Centro laternactonal de Agricul
turn Tropical. pp.311-317. Esp., Ilus.
 

Digitaria decumbens. Brachiarla decumbens. Andropogon gayanus. Centrosema
 
pubescens. Calopogonium mucunoides. Stylosanthes capitata. S. gulanensis.
 

Desmodium ovalifolium. D. gyroldes. D. heterophyllum. C. macrocarpum.
 
Zornia latifolia. Aeschynomene histrix. Pueraria phasooloides. Evaluaci6n.
 
Establecimiento. Cobertura. Altura de la planta. Rendimiento. Materia seca.
 

Bosque h~medo tropical. Hawaii.
 

En los campos exptl. del Instituto de AgrIcultura Tropical y Recursos
 

Humanos de la Universidad de Hawaii, se evaluan 3 ecotipos de gramfneas y
 
14 leguminosas. La localidad se encuentra en el distrito Haiku, estado do
 

Hawaii; la temp. media anual es de 21.8*C y la precipitaci6n media anual de
 
1471 mm, dentro del ecosistema de bosque tropical lluvioso. El sulo
 

presenta un pH de 4.5 y saturaciL6n de Al de 33%. So registran datos de
 
altura de la planta, cobertura y producci6n do MS. (Resumen por M.M.) HOI
 

V6 ie adem~s 	 041., 0447 0449 0450 0453 0463 0487
 
05W 0643
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H02 Sistemas y Manejo del Pastoreo
 

0576
 
19141 CHAO, L.; VALDES, L.R.; DUQUEZNE, P. 1982. Uso de las leguminosas o
 

suplementaci6n para la producci6n de carne. 2. Ciclo de evaluaci6n.
 
Pastos y Forrajes 5(2):223-234. Esp., Res. Esp., Ingl., 9 Refs., Ilus.
 

Praderas naturales. Praderas mixtas. Glycine wightii. Macroptilium
 
atropurpureum. Indigofera mucronata. Pastoreo diferido. Pastoreo
 
rotaclonal. Terneros. Producci6n de came. Aumentos de peso. Tasa de carga.
 
Suplementos alimenticios. Disponibilidad de forraje. Composici6n botgnica.
 
Cuba.
 

,e utilizaron 24 ternoros F-2 (3/4 Holstein x 1/4 Ceb) de 8-9 meses de
 
paad en un disefio de clasificaci6u simple pare estudiar los siguientes 
tratamientos: (A) pastoreo diferido de pasto natural y leguminosas, (B) 
pastoreo rotacional de pasto natural suplementado en sequia y (C) pastoreo 
rotacional de pasto natural sin suplementaci6n. Los animales del sistema 
con leguminosas mantuvieron ganancias de 323 g/dla, las cuales fueron 
signiflcativamente mayores (P ' 0.05) que las suplementadas con levadura 
torula (257 g/dIa) y las no suplementadas (221 g/dia). El sistema de 
pastoreo diferido es efectivo para mejorar la producci6v de carne en greas 
marginales y 6l mismo garantiza la persistencia de las leguminosas. 
(Resumen del autor) H02 
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19166 FAVORETTO, V.; CODOI, P.A.; EZEQUIEL, J.M.B.; VIEIRA, P. DE F. 1983.
 

Lotacao e utilizacao de nitrogenio ou de leguminosas em pastagens de
 
capim-coloniao sobre o ganho de peso vivo de novilhos de corte. (Tasa de
 
carga y utilizaci6n de nitr6geno o leguminosas en praderas de Panicum
 
maximum en la ganancia de peso vivo de novillos de carne). Pesquisa
 
Agropecuria Brasileira 18(l):79-84. Port., Res. Port., Ingl., 17 Refs.,
 
Ilus.
 

Panicum maximum. Glycine wightii. Centrosema pubescens. Praderas mixtas.
 
Fartilizantes. N. Tasa de carga. Ganado bovino. Aumentos de peso. Epoca
 
seca. Epoca lluviosa. Brasil.
 

Fe etudiaron 3 tipos de praderas de Panicum maximum para evaluar la 
producci6n de carne: a) P. maximum solo y sin fertilizaci6n nitrogenada; b) 
P. maximum - Glycine wightii - Centrosema pubescens y c) P. maximum 
fertilizado con 100 kg de N/ba/ago. Se utilizaron 2 tasas de carga (1.5 y 
2.0 animales/ha), con novillos Iloland6s-Cuzer5 de 9-12 moses de edad y peso 
prom. de 200-250 kg. No se observaron diferenctas significativas entre las 
ganancvis diarlas de peso (P > 0.05) en las tasas de carga, durante la 
6poca lluviosa. Sin embargo, en la 6poca seca los valores fueron mayores en 
la tasa de carga menor. La pradera de P. maximum - leguminosas produjo los 
mejores aumentos de peso vivo/ha en la 6poca seca, pero los resultados 
finales no mostraron diferenclas (P > 0.05) entre esta pradera y la que 
recibi6 N. La fertilizaci6n nitrogenada se puede asociar a una carga 
superior a 2.0 animales/ha, con el fin de aprovechar mejor el forraje 
disponibie. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) 1102 

0578
 
19198 GALAVIZ D., I.C. 1981. Comportamiento de una pradera naturalizada
 

por efecto del perlodo de descanso y la presi6n de pastoreo en
 
Turrialba, Costa Rica. Tesis Mag.Sc. Turrialba, Costa Rica, Universidad
 
de Costa Rica. Centro Agron6mico Tropical de lnvesLIgaci6n y Enseianza.
 
131p. Esp., Res. Esp., Ingl., 126 Refs., Ilus.
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Praderas naturalizadas. Presi6n do pastoreo. ManeJo de praderas. Disponibi

lidad de forraje. Composici6n botgnica. Tasa de carga. Materia see.
 

Consumo de alimentos. Aumentos do peso. Costa Rica.
 

Se realiz6 un trabaJo en la Estaci6n Exptl. Ganadera del Centro Agron6mico
 

Tropical do Investigaci6n y Ensefianza (CATIE), en Turrialba, Costa Rica, a
 

partir de Julio de 1978 hasta sept. de 1980, con el objeto do establecer
 

pr5cticas de maneJo para praderas naturalizadas en funci6n del perlodo de 

descanso y la presi6n do pastoreo. En cada factor se estudiaron 5 niveles, 

a saber: 21, 35, 49, 63 y 67 dias de descanso y 2, 5, 8, 11, 14 kg do MS 

disponible/l00 kg do peso vivo. Se estudiaron 13 tratamientos, los cuales 
resultaron do la combinaci6n do niveles do los 2 factores, con b so en un 
disefio do composici6n central no rotable. La informaci6n obtenida para 

prop6sitos do an5lisis, se dividi6 en 2 6pocas dentro del aio. El 5rea 
total fue do 4.96 ha, dividida en 42 parcelas do tama6o variable, variando 

do 200 a 3000 m . Los par~metros medidos fueron: composici6n botanica, tasa 
do crecimiento, cantidad do MS ofrecida y rechazada, carga animal/ha, 

contenido de PC y DIVMS ofrecida v rechazada, ceonsumo do MS/ha y/100 kg do 

peso vivo y la eficiencia do utilizaci6n do la MS ofrecida por pastoreo y 
total/6poca y/afo. En el suelo se realIz6 la medlci6n do la resistencia a 
la penetraci6n, el pH, el contenido de MO, N, P, K, Ca, Mg, S, y la rela

ci6n carbono/N. La informaci6n obtenida de la composici6n bot~nica y los 

pargmetros del suelo so ajustaron por covarianza, tomando como covariables 
las determinaciones iniciales. Los par5metros medidos en la pradera al 
igual so analizaron por regresi6n m Itlple presentando el modelo ruadr~tico 

el mejor ajuste. La Lomposici6n Dot5nica result6 afectada negativamente por 

perlodos do descanso menores a 35 dfas y disponibilidades iguales o menores 

a 5 kg de MS/IO0 kg do peso vivo. La tasa do crecimlento fue afectada en 
forma negativa por la longitud del perlodo do descanso, acentuindose este 

efecto cuando se usaron disponibilidades inferiores a 11 kg do MS/1O0 kg do 

peso vivo. En camblo, la MS ofrecida y rechazado se incrementaron conforme 
aument6 el perfodo do descanso y la disponibilidad de forrajo/animal. L.a 
carga animal mostr6 una relaci6n inversa con la disponibilidad de MS/IO0 kg 
de peso vivo y con la longitud dl perfodo do descanso. Las mayores cargas 

se obtuvieron con la menor disponbillidad do forraje/animal y con el 
perlodo de descanso m~s corto. La calidad del forrajo no mostr6 cambios por 
efecto de los factores estudiados. La eficiencia de utilizaci6n total fue 
afectada en forma inversa por los 2 factores estudiados. So concluye quo 
con un perlodo de descanso no menor de 40 dias y una carga animal aprox. do 
1.5 unidades animales/ha, so obtiene un maneJo do la pradera que le permite 
mantener su productividad a largo plazo. (Resumen del autor) 1102
 

0579 

19332 GRUNWALDT, E.G.; RODRIGUEZ, N.M.; ESCUDER, C.J.; VASCONCELOS, A.C. 

1981. Variacoes devidas a 6poca e lotacao em pastagens e dicta do 
bovinos. 2. Composicao botnlca. (Efectos de las tasas de carga y las 
variaclones estacionales en las praderas y en la dicta do bovinos. 2. 
Composicl6n botinica). Arquivos da Escola de Veterinaria da Universidade
 
Federal do linar Gerais 33(3):529-537. Port., Res. Port., Ingl., 15 
Refs.
 

llyparrhenla rufa. Panicum maximum. Ganado bovtno. Tasa de carga. Epoca 
seca. Dsponibllidad do forraje. Composicl6n hotfnica. Materla seca. 
Digestibtlidad. Consumo de alimentos. Corrado. Brasil. 

Se estudiaron los efectus do 3 tasas de carga (1.6, 2.4 y 3.2 anmales/ha) 
en praderas cultivalas en un 5rea de Cerrado, Brasil, tic mayo-oct. 1980. 
llyparrhenia rufa y Panicum maximum se asociaron con 4 uspecies de legumi
nosas. Hubo una tendencia a la dlsminuci6n de disponibilidad de forraje 
verde y al aumento do dispon .oilidad (lel forraje seco lo las gramineas con 
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el transcurrir del perlodo exptl., excepc16n do las cargas de 1.6 y 2.4
con 

animales/ha on la pradera do 
P. maximum. Los animales fistulados no mani
festaron preferencia por las leguminosas 
y yerbas, aunque existi6 una 
disminuci~n en su disponibilidad en el transcurso de la estac16n seca. La
composici6n botgnica de la graminea y las leguminosas verdes en la pradera
de H. rufa no difiri6 significativamente (P <0.05) al comparar muertras 
obtenidas por separac16n manual y do animales fi-tulados. En la pradera de

P. maximum hubo una marcada selecci6n en la composici6n botainica, respecto 
a gramIneas y leguminosas verdes. En general, 
no hubo diferencias signifi
cativas de carga animal 
on 
la cantidad de forraje disponible en la pradera.

(Resumen del autor. Trad. por M.M.) 
1102
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18899 SIERRA P., 
0. 1980. Efecto de tres factores de manejo sobre la 

productividad y evoluci6n de un pastizal natural en Turrialba, Costa
 
Rica. 
 Tesis Mag.Sc. Turrialba, Vnlversidad 
do Costa Rica Centre

Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Ensefianza. 128p. Esp., Re.3.Esp.,
 
Ingl., 134 Refs., Ilus.
 

Praderas naturales. Novillos. Presi6n do pastoreo. Fertilizantes. P. Manejo
do praderas. Composici6n botfnica. Materia seca. Consume do alimentos. 
Digestibilidad. Produccl6n 
do forrajo. Tasa do carga. Contenido de
 
protefnas. Disponilbilidad de forraje. Costa Rica.
 

Se llev6 a cabo un expt. en la Estaci6n Exptl. Ganadera del Centro Agron6
mico Tropical do Investigaci6n y Ensefianza (CATIE), en Turrialba, Costa 
Rica, entre julio do 
1979 y dic. do 1979. El objetivo general fue estudiar
el efecto de la duraci6n del perlodo de descanso, la presi6n de pastoreo y
la fertilizaci6n fosfatad7 . la productividad y evoluci6n do i- pradera
natural. So estudiaron 5 niveles de cada factor: 35, 6321, 49, y 77 dfas
de descanso; 2, 5, 8, 11 y 14 kg do MS ofrecida/lO0 kg do peso vio de
presi6n do pastoreo y 0, 50, 100, 150 y 200 kg/ha de 1205 en form, do

superfosfato simple (0-20-0). Conte 
 tratamlentos se escogieron 23 combina
ciones bajo un arceglo de composlcl6n central no rotable modlificado. Los
 
datos se analizaron per correlacl6n parcial m(iltlple, siguiendo el m~todo
del "Path Analysis" mediante modelos estructurales. El irea total 
 fue do
4.06 ha, 4ivIdida en 42 parcelas de tamafio variable que Oscllaban entre 200
 
y 3000 m'. Sobre la pradera se 
 midieron los sigulentes pariimotros: a)

cambio en la composic i6n botanica v cohertura vegetal; b) cantidad de MS

ofrecida y rechazada/pastoreo; c) constimo 
 de MS/ha y/100 kg de peso vivo;

d) tasa de crecimiento de la MS; e) eficiencia de util zaci6n do 
 la MS
ofrecida/pastoreo y total; f) contenidi de PC v DIVI S ofrecida v rechazada 
y g) carga animal. En el suelo: i) contenido de MO, N, P, K, Ca. Mg v S; b)
si valor de pl]; c) relachrn C:N. L.a producci6n de MS de la pradera result6
afectada favorablemente a medida que el perTodo (1e descanso y lia disponibl
lidad de forraje/100 kg de peso vivo aimenutaron, imitcandoa I importaneia
de estos 2 factores en determinar los rendimilentos do i prnilera. L.a
calldad do la MS fue afectada en forma negativa por el perfodo de descanso,
la disponiblildad de 'IS/100 kg de peso vIva, Ia proporcl6n hniclal de
leguminosas y Ia proporc ICn de maleza durante el periodo exptI. l.a efi
ciencla de utilizacf6n total do Ia MS dlisminuv6 a medida que el peioldo de
descanso y la disponibilidad dIl torraje/anlinal s auiimentaron. llubo pocavaract6n en la composlcl6n boti nica v cobertura vegetal, por efectoi de lios 
factores en estudio. Itus resulrados tllicaroan que una dlsponihIlidad dilana
do *I kg de MS/1O0 kg de peso vivo y n perfodoed escanso no ntor de 49
dlas, parecen ser 1 s mAis adecuad(iS pa ra estOs past Izalos en las condi
clones en que so realiz( cl estudio. (Resumui del autor) 1102 
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18871 SMITHI,C.A. 1970. The feeding value of tropical grass pastures 

evaluated by cattle weight gains. (El valor alimenticio de praderas de 

gramineas tropicales evaluadas mediante gananctias de peso del ganado). 

In Norman, ,..i.T. , ed. Internat lonal Grassland Congress, 1 th., 

Queensland, Australia, 1970. Proceedings. Queensland, University of 
8 4

Queensland. pp.839- 1. Ingt., Res. Ingl., 27 Refs. 

ciliar is. ,avana. ValorSorghum almum. 	 Panicim maximum. Cenchrus Chloris 

Novill os. Aumentos de peso. (Onsio ie alimentos. Pastoreo. 

Digestibilidad. ateria seca. Australia. 
nutritivo. 

So evaluC el valor alimenticio de praderas de gramineas troplcales mediante 

las ganaicias ti pe'o de novllos de came somettdos a tUlia baja presion de 

pastoreo. Sn max. gananc i diana de peso cuando los niveles de N y IPde Ia 

plants iueron adectiados parisln itricifi animal fitode 0.9-l.2 kg/novillo 

para todas las; eslecies tstudiada 
; 
. lie otra paite, este valor es tin poco 

mayor quc los registratios en praderas tropicales, y es similar a lao 

gananctai de peso d ganado en pastoreo en praderas templada ; El ganado de 

carne en pastorco en praderas tropicales parece que censptsa la menor 

digest Ibi I idad del torraje v mantene consumes tie energia digestible 

equivalentes a los tie las praderas templadas,. (Resumen del attor. Trad. per 

M.,) 1tO2 

Vase adetris 	 0417 (451 0452 0459 0460 0461 0583 
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19316 BREINttIIT, K. 1982. Producci6n de lecht anual y comportamiento 

reproductlive en pequetia; f incas en el tr6pico boliviano. Producct6n 

Animal Tropical 7:283-291. Esp., Res. Esp., 6 Refs. 

Vacas. lroducct6n dte lethe. Reprodtccl~in animal. Manejo de praderas. 

Bolivia.
 

Se llevaion registro; tie control tie produccl6n d leche en 16 fincas 

pequeda!,sin el tr6ptco bajo de Bolivia, durante 3 aios. las vacas so 

ordeiaron con vI ternero uina " . al dfa. El prom, general do producciL6 de 

leche antal /vaca en el hato filede 721 kg en 244 dias. L.a tasa prom. de 

parici 
6 n Nuo tie (;.ni,*. lat tasas atnales de dLesarte v mortalidad fueron 

resp. La dtferencia en prodtuccitn prom. anual d leche/vaca 

delida a grupo raieial fileaprox. lit mitad d' litdtferencta debida a finca. 

La fertilidad de lo aninralots exticos v mestizos tit ;lt, grado fue menor 

qute lit ti Ito; criollo x cebti v mestizos de baijo grain ti hereticia ultropea. 

Se entcollt r) in efecto marcado tic t6pn(c;t de t i c lnit tasa tie paricin v 

producii doc letie. Los eictitos ie minelo fueroti r;
2is tmportantos que los 

efectos tie grup';racial cit Ia produl ni ti Cle lecIe. (Resumen del autor) '00 

11.0 v I. I,'r, 
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19165 CA.AS C., R.; A;UIL.,\R ;.. C.; CATRII,t S., A. I1!82. hesarrol In tie 

till para cttudio del cImt io tic peso en niovllos itmtdc-Ii,de sillniltclo16 vI 
pasttre,. ('io'' I c II est Ieacian Agratr ia 9( i) :143-155. Esp. , Res. 

Ingl., sp., , ( Rt sI., I wu. 

Modelos tic' s itlIac ittl. Nov Ilos. A mtentts d, peso . Pastoreo. Constimo tIe 

al imentw;. 1)ispttnibi I Idat tI orraje . ValIor ittrItivo. RequerItnIentos
 

nutricionales. Co'stos. Cliile.
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Se desarroll6 un modelo dp simulaci6n que permite ,.studiar el cambio de
 
peso vivo de novillor en 
pastoreo. Para ello so hizo una abstracci6n del
 
sistema real esquematizado 
en un diagrama de flujo, aquellas variables de
 
mayor relevancia en cl estudio del cambio do peso del sisLema de producci6n
 
de carne en pastoreo. Las variables de estado analizadas y cuantificadas en
 
el modelo son: consumo, requerimlento de mantenimiet.to y costo de cosecha.
 
Las variables ex6genas consideradas son: peso inicial de los animales,
 
disponibilidad y valor nutritivo del forraje. La variable end6gena o "out
 
put" m~s importante del modelo es el cambio do peso diario de los animales 
durante los dfas simulados. El modelo estg desarrollado con base en un 
programs do computacl6n que contiene 2 subrutinas y quo permite entregar 
respuestas r~pidas y ordenadas a la uituacl6n entradade al modelo. El
 
modelo es capaz do predecir eL camblo de peso en funci6n de una curva
 
probabillstica; el costo de cosecha on estos animales obedee a una funci6n
 
logarltmica. Adem~s existe 
una relaci6n matem~tica entre disponibilidad de
 
MS del forraJe y su contenido de energla metabolizable, quo delim!La Is
 
ganancia o p6rdida do peso del animal en pastoreo. (Resumen del autor) JO
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18879 JONES, R.J. 1972. 
 The place of legumes in tropical pastures. (Lugar
 

de las legummnosas en las praderas tropicales). TaiJi, Taiwan, ASPAC
 
Food and Fertilizer Technology Center. Technical Bulletin no.9. 
70p.
 
Ingl., Res. Ingl., 131 Refs., Ilus.
 

Praderas naturale. Praderas mejoradas. Leguminosas. Gramineas. Praderas
 
mixtas. Fijaci6n 
 de N. Rhizobium. Nutr'ci6n animal. Fertilizantes.
 
Establecimlento. Producc16n do came. Aumentos de peso. Canado bovino.
 
Austra'ia.
 

Las leguminosas tropicales ocupan un lugar do importancia en el desarrollo
 
de praderas en los tr6picos. Su explotaci6n para utillzar on praderas
 
depende esencialmente do la escogencia de la especie correcta para 
un
 
ambiente particular y del establecimiento de una simbiosis efectiva con una
 
cepa eficiente de Rhizobium. La contribuci6n de N de esta simbiosis depende
 
del rendimiento de la leguminosa cultivada. Este es 
frecuentemente limItado
 
en 
los tr6pices debido a una nutrici6n inadecuada, la cual se debe remediar
 
si se pretende lograr altos insumos do N. La inclusi6n de leguminosas

noduladas, fertilizadas, puede superar las limitaciones de las praderas
 
naturales mediante el aumento del rendimiento total de la pradera, disminu
yendo o eliminando la escasez de proteina durante gran parte del afioy
 
haciondo posible un alto consumo de alimento digestible por los animales en
 
pastoreo. Los mayores % de parici6n y las tasas rags r~pidas do otenci6n de
 
resultados producen una mayor eficiencia en Is producci6n animal. Hay
 
numerosos ejemplos de la implementaci6n do estos principios b5sicos en el
 
desarrollo do praderas en mucho3 palses tropicales. En muchas greas Is
 
producci6n 
animal puede aumentar de 5 a 10 veces. En greas agrIcolas y
 
ganaderaj, los beneficios obtenidos por la utilizaci6n de praderas fertili
zadas a base de leguminosas tropicales contin~an on la fase de 
cultivo,
 
produciendo mayores rendimientos on los cultivos do granos. El conocimiento
 
t~cnico en el campo de Is investigaci6n y del desarrollo de pastos aumenta
 
r~pidamente. Este conocimento qyudarg considerablemente a los proyectos do
 
desarrollo de praderas en los palses 
en vlas do desarrollo. Otros problemas
 
distintos al conocimiento t~cnico pueden todavla limitar 
tal desarrollo de
 
praderas. Esto puede deberse a falta de conocimiento y manejo del sitio
 
particular en des-crollo, a problemas sociol6gicos, econ6micos o politicos.
 
La creciente confianza on las praderas mejoradas como un medio de superar

la escasez de proteins animal on tierras no utilizables pars cultivoq,
 
ayudarg a resolver a5n estos difIciles problemas. (Resumen del autor. Trad.
 
por I.B.) JOO
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17952 MONTEIRO, L.A.; CHUDLEIGH, P.D.; GARDNER, A.L. 1981. Anflise de
 

investimento de programas de melhoramento de pastagem para a producao de
 
gado de corte no :errado. (Anflisis de la inversi6n en programas de
 
mejoramiento de pastos para la producci6n de ganado de came en el
 
Cerrado). Campo Grande-MS, Brazil, Empresa Brasileira de Pesquisa
 
Agropecugria. Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Cirte. Documentos
 
no.2. 73p. Port., 3 Refs., llus.
 

Praderas mejoradas. Modelos de simulaci6n. Vacas. Reproducci6n animal.
 
Capacidad de carga. An£lisis econ6mico. Mercadeo. Novillos. Ingresos.
 
Producci6n de carne. Brasil.
 

Con base en tn modelo de simulaci6n se estim6 la r-!ntabilidad de la 
introducci6n de nueva tecnolo~fa en el sistema tradicional de cria de 
ganado de carne en la regi6n de los Cerrados, Brasil. El modelo intenta 
evaluar el irpacto dc la introducci6n (' pastos mejorados en la eficiencia 
bioecon6mica del sistema tradicional y muestra c6mo el mauejo del hato 
puede afectar . los sistemas en los cuales los pastos mejorados desempefian 
una func16n principal. Un objetivo secundario es medir la se'sibilidad de 
'Is criterios de anglisis en el comportamiento del sistema mediante la 
modificaci6n de varios factores, para colaborar con el Centro Nacional de 
Investigaci6n de Ganado de Carne de Brasil a orienar el desarrollo de 
tecnologla para la regi6n. Se investigaron los efectos de los siguientes 
factores en los criterios del an5lisis de inversi6n: 1) proporci6n final de 
praderas meJoradas en la finca (2.5, 5.0, 7.5, 10, 20 y 50% del grea de 
finca); 2) edad de venta de novillos (9, 22, 34 6 46 meses); 3) tasa anual 
de introducci6n de pastas mejorados; 4) m6todo para aumentar el no. de 
vacas de cria al aumencar ia capacidad de carga (solamente criar o criar y 
comprar vacas); 5) mftodo pars aumentar el tamafio del hato al aumentar la 
capacidad de carga (compra de novillos de 9 meses o de vacas para cria); 6) 
compra, engorde y venta de vacas viejas para aprovechar los pastos mejora
dos durante la 6poca de iluvias; y 7) prioridades de uso de los pastas 
mejorados (ABCDEF, ACBDEF, ABCEDF y ACBEDF) donde A = novillos de 33-46 
meses; B = novillos de 22-33 meses; C = novillos de 9-22 meses; D = novi
llos de primer parto; h = novillos de 1-2 afios; F = otras vacas de cria. 
Los resultados Indicaron que, para lograr una operaci6n rentable, las 
decisiones de manejo que se deben tener en cuenta incluyen el 1, 2 y 5 6 6 
(comprar vacas viejas o novillas para engorde durrnte la 6poca de lluvias). 
En las condiciones de 1978, cualquier sistema que sobrepase un 10% de 
pastas mejorados debe engordar novillos pars justificar la inversi6n y no 
podria pasar del 20%. El factor 2 no mostr6 tendencias definidas. (Resumen 
por EDITEC) JO0
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14000 PALADINES, 0. 1978. Sistemas de producci6n ganadera en el tr6pico de
 

Am6rica. In Verde, L.S.; Fernandez, A., eds. Conferencia Mundial de
 
Producci6n Animal, 4a., Buenos Aires, Argentina, 1978. Memorias. Buenos
 
Aires, Asociaci6n Argentina de Producci6n Animal. v.1, pp.49-72 . Esp.,
 
65 Refs., Ilus.
 

Sabanas. Cerrado. Bosque h6medo tropical. Oxisoles. Ultisoles. Llanos
 
Orientales. Epoca seca. Epoca lluviosa. Ganado bovino. Producci6n de came.
 
Producci6n de leche. Praderas mejoradas. Praderas naturales. Fertilidad del
 
suelo. Colombia. Brasil.
 

Se describen los sistemas de producci6n ganadera en el tr6pico americano,
 
presentando una visi6n de las grandes zonas parn la producci6n (sabanas
 
nativas, campos cerrados y bosque h6medo y semih~medo tropical en suelos
 
f6rtiles en suelos de fertilldad intermedia-alta); los sistemas mis
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comunes 
incluyando los extensivos, los intermedios y los intensivos (lecherfa y engorde), y las razas bovinas utilizadas. (Resumen por EDITEC) JO0
 

0587
16318 SOUZA, R.M. DE; YAMAGUCHI, L.C.T.; MELO FILHO, C.A. DE 1981. Sistema

de producao 
de leite do CNP-Gado de Leite: resultados zootcnicos e
economicos do 
perfodo de novembro/1979 a outubro/1980. (Sistema de
producci6n de leche en CNP-Gado de Leite; 
 resultados zoot~cnicos y
econ6micos del perfodo noviembre/1979 a octubre/1980). 
 Coronel
Pacheco-MG, Brazil, Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecugria. Centro

Nacional de Pesquisa de Gado de Leite. Documentos no.2. 16p. Port.
 

Melinis minutiflora. Calopogonium mucunoides. Centrosema pubescens.

Pennisetum purpureum. 
Praderas mixtas. Vacas. Lactancia. Producci6n de
leche. Alimentaci6n animal. Anglisis econ6mico. Costos. Ingresos. Epoca
 
seca. Epoca lluviosa. Brasil.
 

Se discuten los principales resultados zoot6cnicos y econ6micos obtenidos
 
en el sistema de producci6n de 
ganado lechero por el Programa del Centro
Nacional de Investigaci6n de Ganado de Leche, "~asil, 
en la Zona da Mata de
Minas Cerais, durante las estaciones lluviosa y seca 
 (nov./1979 a
oct./1980). Se describe 
el sistema de producci6n utilizado en praderas
bAsicas de Melinis minutiflora 
 con alguna asociaci6n natural con
Calopogonium mucunoides y 
Centrosema pubescens y disponibilidad de
Pennisetum purpureu,. 
Se indican los resultados zont~cnicos (composici6n y
evoluci6n del hato exptl., producci6n y productividad de leche y comparaci6n entre las metas esperadas y los resultados obtenidos) y econ6micos
(presupuesto, costos de operaci6n, 
margen bruto, rentabilidad y uso de

recursos). (Resumen por EDITEC) JO0
 

0588
16320 TORRES, R. DE A.; SIMAO NETO, M.; SOUZA, R.M. DE; NOVAES, L.P. 1980.
Recria de animais leiteiros em pastagem de capim-gordura da Zona da Mata
de Minas 
Gerais. (Cria de animales lecheros en praderas de Melinis

minutiflora 
en la Zona da Mats de Minas Gerais). Coronel Pacheco-MG,

Brazil, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecugria. Centro Nacional de

Pesquisa de Gado de Leite. Circular Thcnica no.07. 7p. Port.
 

Melinis minutiflora. Novillos. Novillas. 
Consumo de alimentos. Tasa de
 carga. Suplementos alimenticios. EnsilaJe. Pastorpo. Aumentos de peso.

Costos. Ingresos. Brasil.
 

Entre Julio 1977-abril 1978 y entre abril 1978-abril 1979, estudi6se elefecto de 3 cargas animales k0.4, 0.8 y 1.2 UA/ha) y 3 niveles de
suplementaci6n de ensilaje de malz en la 6poca seca (0, 15 y 30 kg/UA/dfa), en el peso final y consumo de ensilaJe y disponibilidad de forraje
por novillas y novillos, resp., en pastoreo de 
 praderas de Melinis
minutiflora en lI Zona 
da Mata, Minas Gerais, Brasil. Con 0.4 UA/ha sin

suplementaci6n en la 6poca seca las 
novillas alcanzaron un peso prom. de
300 kg a los 9 meses (21 meses de edad) de iniciado el expt. Con la misma
 carga y 15 6 30 kg de ensilaje, el peso final fue de 330 kg. Al aumentar la
 carga se 
pueden obtener peso similares a 6stos pero con suplementaci6n. Sin
embargo, con cargas de 0.8 y 1.2 UA/ha, la 
pradera qued6 perjudicada y no
logr6 sostener animales en el siguiente perlodo. En el caso de 
los novi
llos, los pesos finales a los 22 
meses de edad fueron de 262, 324 y 356 kg
con una carga de 0.4 UA/ha y 0, 15 
y 30 kg de :uplemento UA/dia. Si se
desean mantener cargas superiores a 0.4 UA/ha es indispensable suplementar

al ganado durante la 6poca 
seca para mantener las praderas en buenas

condiciones. El consumo 
diario de ensilaJe fue total 
para 15 kg/UA/dfa
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tanto en novillas y nrvillos, pero sobr6 algux i cantidad al ofrecer 30 
kg/UA/dla. Hay un respuesta econ~mica favorable al suplementar con ensilaJe 
de malz con cargas mryores de 0.4 UA/ha. (Resumen por EDITEC) JO0 

V~ase adem~s 0445 0472
 

SOO SUELOS
 

SOI Microblologla
 

0589
 
19115 CALDEIRA, S.F.; CHAVES, G.M.; ZAMBOLIM, L. 1983. Associacao de
 

micorriza vesicular-arbuscular com cafg, limao-rosa e capim-gordura.
 
(Asociaci6n de micorrizas vesIculo-arbusculares con caf6, Citruq limonia
 
y Melinis minutiflora). Pesquisa Agropecugria Brasileira 18(3):223-228.
 

Port., Res. Port., Ingl., 17 Refs., ilus.
 

Melinis minutiflora. Micorrizas. Inoculaci6n. Absorci6n de nutrimentos.
 
Brasil.
 

Se aislaron esporas de bongos micorrfzicos de tipo vesiculo-arbuscular de 3 

muestras diferentes de suelo de fa rizosfera de caf6, Citrus limonia y 

Melinis minutiflora mediante el m~todo de tamlzado y decantaci6n y la 
e de centrifugaci6n de gradientes do densidad de sucrosa, en Vicosa, 

MG, Brasil. Las plantas se inocularon con los diferentes hongos atslados y 
so evaluaron en condiciones de invernadero en relaci6n con el peso hfmedo y 
seco de la parte a6rea, peso seco del sistema radical y contenidos totales 
de P, K, Ca y Mg en la parte a~rea do las plantas hospedantes. Por lo menos 
un tratamiento tuvo una diferencia significativa en el aumonto del peso 
hfmedo y seco de la parto a6rea. Glomus fasciculatus aument6 en 80% el peso 
h~medo y en 65% el peso seco do M. minutiflora. G. fasciculatus tambign
 
aument6 en 100% la absorci6n de P y K y en 80% la absorci6n de Mg, pero no
 
aument6 Ia absorci6n de Ca en ]a gramlnea. (Resumen del autor. Trad. por
 
L.M.F.) SO
 

0590
 

17682 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1982. Soil
 
microbiology. (Microblologfa del suelo). In . Tropical Pastures
 

Program. Annual Report 1981. Cali, Colombia. Serie CIAT 02ETP(1)82. pp.
 
149-161. Ingl., Ilus.
 

TasbiCn en espafiol.
 

Pueraria pLaseoloides. Desmodium ovalifolium. D. canum. Stylosanthes
 
capitata. S. Iliocarpa. S. macrocephala. S. guianensis. Aeschynomene
 
histrix. Zornia brasiliensis. Centrosema pubescens. C. brasilianum. C.
 
macrocarpum. Inoculaci6n. Rhizobium. Nodulaci6n. Fijaci6n de N. Fertili
zantes. N. Llanos Orientales. Microbiologla de suelos. Colombia.
 

Se describen los resultados obtenidos durante 1981 por Ta secci6n de 
Microbiologla del Suelo del Programs de Pastos Tropicales del CIAT, cuyos 
objetivos espectficos son: 1) selcccionar leguminosas forrajeras promiso
rias que no reqtieren inoculaci6n; 2) seleccionar cepas de Rhizobium pars 
leguminosas que st necesitan inoculaci6n; y 3) evaluar el efecto de las 

t~cnicas de inoculaci6n y pr5cticas de manejo de pastos en la nodulaci6n y 
fijaci6n de N en el campo. Se presentan los resultados de 1) expt. de 
respuesta de leguminosas a Ta Inoculaci6n y fertilizaci6n con N en suelo 

sin perturbar; 2) comparaci6n entre Ta inoculaci6n y fertilizaci6n con N en 
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suelo perturbado y sin perturbar y estudios sobre mineralizaci6n; 3)
 
selecci6n de cepas de Rhizobium en n6cleos de suelo de Carimagua sin
 
perturbar; y 4) respuesta al N de la leguminosa sin inocular en el campo.
 
(Resumen por EDITEC) SOl
 

0591
 
19312 ESCUDER, A.M.Q. DE 1982. Avaliacao de Rhizobium em leguminosas
 

forrageiras tropicais. (Evaluaci6n de Rhizobium en leguminosas forra!e
ras tropicales). Pesquisa Agropecu rIa Brasileira 17(9):1317-132]. 
Port., Res. Port., Ingl., 7 Refs., Ilus. 

Rhizobium. Stylosanthes gulanensis. Centrosema pubescens. Macroptilium 
atropurpureum. Glycine wightil. Cerrado. Inoculaci6n. Nodulacl6n. Oxisoles. 
Fertilizantos. N. Rundimlento. Materia seca. Contenido de N. Cortes. 
Brasil. 

En un expt. de campo realizado en un Latosol rojo-oscuro de un grea de
 
Cerrado reci~n roturada, so evaluaron las cepas de Rhizobium BR Ia, BR 23a,
 
C 101, C 102 y P 105 en las leguminosas Stylosanthes guianensis IRI 102,
 
Macroptilium atropurpureum cv. Siratro, Centrosema pubescons cv. Deodoro y
 
Glycine wightil cv. Tinaroo, resp., en relaci6n con In producci6n de MS y
 
acumulaci6n de N on In parte a~rea de las plantas. El suelo recibi6 cal y
 
una fertilizaci6n b~sica de P, K, S con adici6n de los micronutrimentos B,
 

Zn, Cu y Mo. Se utiliz6 un disefio exptl. de bloques al azar con 4 repeti
ciones. Los tratamlentos consistieron en: a) con inoculaci6n; b) 3 niveles
 
do N y c) testigo (sin inoculaci~n ni N). En un perlodo do 17 meses se
 
realizaron 4 cortes para evaluar In producci6n de MS y In acumulaci6n de N
 
total en Is parte a~rea de las plantas. No se encontraron diferencias 
significativas entre tratamientos. S. guianensis present6 la mayor produc
ci6n de MS (P < 0.01) entre las leguminosas estudiadas, mientras que C. 
pubescons tuvo los mayores niveles de acumulaci6n de N total (P < 0.05) en 
la parte a6rea. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) S01 

0592 
19174 IIOCBERG, P.; KVARNSTROM, M. 1982. Nitrogen fixation by the woody 

legume Leucaena leucocephala in Tanzania. (Fijaci~n de nitr6geno por la 
leguminosa arb6rea Loucaena leucacephala en Tanzania). Plant and Soil 
66(l):21-28. Ingl., Res. Ingl., 16 Refs., Ilus. 

Leucaena leucocephala. Fijaci6n de N. Suelos. Nodulacin. Sequia. Fertili
dad del suelo. Raices. Nitrogenasa. Tanzania. 

So estim6 Is tasa de fijaci6n de N en un cultivo de Leucaena leucocephala
 
de 4 afios de edad, en una localidad bastante secn do Tanzania, mediante una 
t~cnica de reducci6n de acotileno. Los resultados confirman el uso de 
Lrucaena pars el enriquecimiento del suelo en las greas m~s gecas de Africa 
tropical. (Resumen por Abstracts on Tropical Agriculture. Trad. por N.M.) 
S01
 

0593
 
19185 KEYSER, l.H.; VAN BERKUM, P.; WEBER, D.F. 1982. A comparative study
 

of the physiology of symbioses formed by Rhizoblum japonicum with
 
Glycine max, Vigna unguiculata, and Macroptilium atropurpureum. (Estudio
 
comparativo de la fisiologia de las simbiosis formadas por Rhizobium
 
japonicum con Glycline max, Vigna unguiculata y Macroptilium
 
atropurpureum). Plant Physiology 70(6):1626-1630. Ing]., Res. Ingl., 25
 
Refs.
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Macroptilium atropurpureum. Vigna unguiculata. Giycine max. Simbiosis. 

Rhizobium. Nodulaci6n. Nitrogenasa. Hidrogenasa. Rendimiento. Hojas. EE.UU.
 

Aunque Rhizoblum Japonicum nodula a Vigna ungulculata y a Macroptilium
 
atropurpureum, se conoce poco acerca de la fisiologla de estaR simbiosis.
 
Se examinaron cepas de R. japonicum de diversa eficacia en Glycine max. Los
 
hospedantes no hom6logos nodularon con todas las cepas ensayadas, pero la
 
eficacia no se relacion6 con Is del hospedante hom6logo. En M.
 
atropurpureum, en comparaci6n con G. max, muchas cepas invirtieron su
 
calificaci6n de eficacia relativa. Tanto M. atrcpurpureum ccmo V.
 
unguiculata produjeron m~s MS con Rhizoblum est5ndar de V. unguiculata,
 
CB756 y 176A22, que con las cepas de R. japonicum. Las cepas USDA33 y
 
USDA74 fueron m5s eficaces con M. atropurpureum y con V. unguiculata que
 
con G. max. La cepa USDAI22 expres6 altas tasas de actividad de hidrogenasa
 
en simoiosis con V. unguiculata, asi como r-n C. max hospedante. Las cepas
 
USDA61 y USDA7L expresaron bajos nivelpi de actividad de hidrogenasa en
 
simbiosis con V. unguiculata, pero nr se hall6 actividad con G. max. Los
 
resultados indican que existe inf].encia del hospedante para la expresi6n 
de la actividad de Ia hidrogenasp y sugieren la posibilidad de que haya una 
influencia en el hospedante poi parte+ de is nitrogenasa, con respecto a la
 
distribuci6n de electrones a N2 y a I . (Resumen del autor. Trad. por I.B.)
 
Sol
 

0594
 
19188 PHILPOTTS, H. 1981. Poor nodulation of lupins and tropical legumes
 

in northern New South Wales. (Nodulaci6n delciente de Lupinus app. y de
 
leguminosas tropiceales en el norte de Nueva Gales del Sur). Australian
 
Journal of Experimental Agriculture and Animal Husbandry 21(113):
 
588-594. IngI., Res. Ingl., 11 Refs., Ilus.
 

Lupinus. Glycine wightii. Macroptilium atropurpureum. Nodulaci6n.
 
Rhizobium. Pennisetum clandestinum. Axonopus affinis. Suelos. Australia.
 

Los problemas de nodulaci6n con las leguminosas tropicales y Lupinus luteus 
parecieron deberse a fracaso del inoculante para establecerse alrededor de 
la ralz de In plgntula y fueron mis sevoros despu~s de siembra directs. En 
estudios de lab., de invernadero y de campo los suelos krasnozem fueron m5s 
inhibidores que otros 3 tipos de suelo, pero esto no se relacion6 con el pH 
ni con el contenido de Mn. Los extractos de Axonopus affinis y de 
Pennisetum clandestimum disminuyerou la nodulaci6n de Neonotonia wightii (-
Glycine wightii) pero s6lo los extractos de A. affinis perjudicaron a 
Macroptilium atropurpureum cv. Siratro. Ei lavado de las ralcer de las 2 
gramineas limit6 Ia multiplicaci6n de Rhizobium lupini. Las plgntulas de L. 
lu.eus tuvieron pocos Rhizobium en la zona radical cuando se cultivaron con 
ralces de P. clandestInum. (Resumen por Herbage Abstracts. Trad. por I.B.) 
SOl 

0595
 
19122 ROBSON, A.D.; LONERAGAN, J.F. 1978. Responses of pasture plants to
 

soil chemical factors ot er than nitrogen and phosphorus, with
 
particular emphasis on the legume symbiosis. (Respuesta de las plantas 
forrajeras a factores qumicos del suelo distintos al nitr6geno y al 
f6sforo, con 6nfasis particular en is simbiosis de las leguminosas). In
 
Wilson, J.R. ed. Plant relations in pastures. Melbourne, Austrilia,
 
Commonwealth Scientific arJ Industrial Research Organization. pp.128
142. Ingl., Res. Ing]., 140 Refs.
 

Leguminosas. Fijaci6n de N. Rhizoblum. Ncdulaci6n. Suelos. Toxicidad.
 
Micronutrimentos. Minerales y nutrimentos. Salinidad.
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Se discuten las respuestas de algunas especies forraJeras a la acidez del
 
suelo, a ]as deficiencias de nutrimentos distintos al N y al P y a las
 
toxicidades, con 4nfasis en la simbiosis de las leguminosas. Existe una
 
variaci6n considerable en la respuesta entre especies y dentro de una misna
 
especie, con respecto a casi todos los factores qufmicos examinados. Hay
 
por tanto un 5ebito considerable para la selecci6n de cv. y do especies
 
capaces de mantener altas tasas de crecimiento con bajos niveles de
 
suministro de nutrimentos y capaces de tolerar altos niveles de factores
 
t6xicos sin disminuci6n del crecimiento. La utilizaci6n de una estrategia
 
de fertilizaci6n tambi6n dej2 campo para el manejo de la composici6n
 
botgnica, para la obtenci6n de metas deseables para la producci6n animal.
 
Sin embargo, esto puede resultar diflcil ya que los mecanismos fisiol6gicos
 
que originan las diferencias en las respuestas son poco conocidos. Se
 
enfatiza la importancia de la fijaci6n simbi6tica de N en las respuestas
 
comparativas de lcguminosas y gramineas a los factores quImicos del suelo.
 
En alguna situaciones, las leguminosas parecen ser mas sensibles quo las
 
gramIneas a algunos de los 
factores quImicos del suelo debido a una alta
 
sensibilidad 
de la fljaci6n simbi6tica de N. En otras situaciones, la
 
deficiencia do N puede evitar que 
las gramIneas, pero no las legucinosas,
 
respondan a las modIficaciones del ambiente quImico del suelo. Se enfatiza
 
la importancia de las interrelaciones entre el suministro, la absorci6n y
 
la distribuci6n do nutrimentos on las respuestas comparativas de las
 
especies forrajeras. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) SO
 

0596
 
19114 SA, N.M.H.; SCOTTI, M.R.M.L.; VARGAS, M.A.T.; DOBEREINER, J. 1983.
 

Resist~ncia natural a estreptomicina e eficiencia de estirpes de
 
Rhizobium nativas nos cerrados associadas a Stylosantbes. (Resistencia
 
natural a la estreptomicina y eficiencia de cepas de Rhizobium nativas
 
en los Cerrados en asociaci6n con Stylosanthes). Pesquisa Agropecugria
 
Brasileira 18(3):213-218. Port., Res. Port., Ingl., 31 Refs., Ilus.
 

Stylosanthes Iuzanenss. S. grandifolia. S. macrocephala. Inoculaci6n.
 
Rhizobium. Nodulacion. Cerrado. Brasil.
 

Se aislaron cepas nativas de RhizobiL.m de n6dulos do Stylosanthes spp. en
 
suclos de Cerrado (Brasil) para estudiaL la naturaleza de los factores que
 
afectan el establecimiento de cepas do Rhizobium inoculadas y para evaluar
 
el potencial de fijaci6n do 
N2 do las cepas nativas. Entre las 122 cepas
 
aisladas en suelo do Cerrado cultivado, 35% fueron resistentes a concn.
 
iguales o superiores a 40 microgramos/ml, mientras que apenas el 10% do las
 
92 cepas 
aisladas on suelo virgen presentaron este nivel de resistencia.
 
Estos datos sugieren que las modificaciones ecol6gicas inducidas por el
 
cultivo de suelos vIrgenes pueden resultar en ventajas competitivas para
 
cepas de Rhizobium resistentes a la streptomicina. Los expt. realizados en
 
vasos Leonard con arena y soluci6n nutritiva esterilizada indicaron que
 
aprox. 61% do las cepas aisladas en S. guianensis var. Canescens y S.
 
grandifolia fueron poco o moderadamente ofectivos en cl hospedante hom6lo
go, mientras quo apei.s 14% de las cepas presentaron un alto nivel de
 
fijaci6n de N2. Este bajo Indice do cepas eficientes Indica la necesidad de
 
iniclar un programa do selecci6n de cepas de Rhizobium, adaptado a las
 
condiciones de Cerrado, para obtener inoculantes do alta calidad 
para la
 
regi6n. (Resumen del autor. Trad. por L.M.F.) S01
 

0597
 
15960 SISTACIIS, E.; LOPEZ, M. 1979. Bacteriologla de las leguminosas
 

tropicales. In Funes, F.; Febles, G.; Sistachs, M.; Surez, J.J.;
 
P6rez-Infante, F., 
 eds. Los pastos en Cuba. La Habana, Asociaci6n Cubana
 
de Producci6n Animal. v.1, pp.167-197. Esp., 62 Refs., Ilus.
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Centrosema. Desmodium. Dolichos. Clycine. Lotononis. Macroptilium. 
Stylosanthes. Tri fol lum. Vigna. Pueraria. Phaseolus. Calopogonium. 
Inoculaci6n. Nodulaci6n. Rhizobium. Cal agricola. Fijaci6n de N. Cuba. 

Se presenta una revisi6n de diversos aspectos de ]a fijaci6n simbi6tica de 
N en leguminosas forrajeras con Rhizobium y 1o trabajos realizados en este 
campo en Cuba. So tratan t6picos sobre: la efectividad y especificidad de 

Rhizoblum; inoculacl6n; persistencia del Rhizobium inoculado; el encala
miento del suelo y su relaci6n con Rhlzobium-leguminosas; requerimientos 
quo influyen en una max. eficiencia simbi6tica (deficiencias de micro y 
macronutrimentos); factores fisicos que Influyen en ]a simbiosis; manejo de 
in leguminosa; y transferencia del N a las gramIneas. (Resumen par EDITEC) 
Sol
 

0598
 
19146 TANG, M.; TAMAYO, E.V.; MARQUEZ, B. 1982. Estudio de la acci6n de
 

slete cepas de Rhizobium sobre cuatro leguminosas. Pastas y Forrajes 
5(2):159-170. Esp., Res. Esp., Ingl., 17 Refs.
 

Rhizoblum. Centrosema pubescens. Stylosanthes gulanensis. Teramnus
 
labialis. Leucaena leucoceplhala. Inoculaci6n. Nodulaci6n. Rendimiento.
 
Materla seca. Cuba.
 

Se estudi6 la acci6n de siete cepas de Rhizobium en 4 leguminosas 
(Centrosema pubescens cv. CNIA-08, Stylosanthes guianensis cv. CIAT-184, 
Teramnus labialis cv. Semilla Oscura y Leucaena leucocephala cv. Per5) en 
combinaclones pomos-botellas de Leonard. El diseio fileen bloques al azar 
con 5 repeticiones. Se determin6 rcndimiento (MS/planta), % de N y no. y 
peso de los n~dulos. En Centrosema y Teramnus se destac6 la cepa 111-002 con 

diferencla significativa (P <0.01) en rendimiento y % de N en relaci6n con 
el control no inoculado y sin N. El resto de lam cepas tuvo un 
comportamiento similar al testigo no inoculado y sin N o en algunos casos 
algo superior. No se obtuvo respuesta efectiva para Stylosanthes y 
Leucaena. La aparicl6n del primer n6dulo ocurri6 en general entre 19-22 
dfas. Se recomlenda la inoculaci6n de lo cv. do Centrosema y Teramnus 
estudiados con la cepa 111-002. (Resumen del autor) SOl 

0599
 
18895 WAIDYANATHA, U.P. DE S.; PATHIRATNE, L.S.S.; ARIYARATNE, W.A. 1977.
 

Studies on inoculation of cover legumes for improving nitrogen fixation.
 
(FEstudios sobre inoculacl6n de leguminosas de cobLctura para mejorar la
 
fijaci6n de nitr~geno). Journal of the RubbLr Research Institute of Sri
 
Lanka 54:284-290. Ingl., Res. Ingl., 12 Refs.
 

Pueraria phaseoloides. Calopogonium mucunoides. Centrosema pubescens.
 
Desmodium ovalifolium. Inoculacl6n. Rhizobium. Nodulaci6n. Fijaci6n de N.
 
Crecimiento. Rendimiento. Sri Lanka.
 

Se escogieron varias cepas do Rhizobium par su habilidad do nodulaci6n en 
Pueraria, Centrosema, Calopogonium y Desmodium spp., utilizando plgntulas 
cultivadas en agar nutritivo. Pueraria y Calopogonium spp. formaron n6dulos 
efectivos y fijaron N on cultivo de arena est6ril con la mayorla de las 
cepas quo produjeron n6dulos en ellas en agar. La inoculaci6n de semillas 
con algunas cepas efectivas mejor6 el crecimiento do Pueraria en macetas 
pero no en el campo. Esto se debe probablemente a las poblaciones de 
Rhizobium on el suelo, las cuales fueron capaces do competir con 6xito con 
las cepas introducidas en nodulaci6n do Ia leguminosa. Se evidenci6 que las 
cepas indigenas de Rhizobium formaron n6dulos efectivos par sl mismas y 
fijaron N. (Resumen del autor. Trad. par M.M.) SOl 

Vase adem~s 0431 0527
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S02 Edafologla
 

0600
 

17684 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1982. Soil fertility
 

and plant nutrition. (Fertilidad del suelo y nutrici6n de plantas). In
 

_ Tropical Pastures Program. Annual Report 1981. Call, Colombia.
 

Serie CIAT 02ETP(1)82. pp.167-191. Ingl., Ilus.
 

Tambi6n on espafiol.
 

Desmodium ovalifolium. Pueraria phaseololdes. Stylosanthes capitata. Zornia
 

latifolia. Andropogon gayanus. Brachiaria humidicola. B. decumbens. B.
 

brizantha. Fertilizantes. Micronutrimentos. P. K. S. Fertilidad del suelo.
 

Toxicidad. Al. Mn. Deficiencias. Requerimientos ed~ficos. Oxisoles.
 

Praderas mixtas. Nutrlci6n vegetal. Colombia.
 

Se describen los resultados obtenidos durante 1981 por la secci6n de 

Fertilidad del Sulo y Nutrici6n do Plantas del Programa de Pastos 

Tropicales del CIAT, cuyo objetivo es el uso mis eficiente de los escasos 

Insumos fertilizantes medlante el establecimiento de especies y ecotipos 

de pastos quo sean mas tolerantes a los factores limitantes del suelo, 

reduciendo asl las dosis de fertilizantes y obteniendo una calidad y 

rendimientos razonables y no necesariamente max. Los objetivos especlficos 

son el manejo dc la acidez del aiclo (toxicidades de Al y Mn y deficiencia 

de Ca y Mg) y el manejo do la baja fertilidad natural del suelo 

(deficiencias do macro y micronutrimentos, excepto el N) para el 

establecimiento y mantenimiento de pastos tropicales. Espectficamente so 

presentan los resultados en cuanto a tolerancias a las toxicidades de Al y 

Mn, requerimientos do Ca. P y K on pastos tropicales, efectos do la 

aplicaci6n do micronutrimentos (Zn, Cu, B, Mn y Mo) en el establecimiento 
do pastos, efectos de la fertilizaci6n col. S en pastos tropicales, 

reciclaje do nutrimentos on pastos, los residuos de leguminoasas como fuente 

de N y las excreciones de animales como fuentes de nutrimentos. (Resumen 

por EDITEC) S02
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19187 ISICHEI, A.O. 1983. Nitrogen concentration in the major grasses of
 

the Derived and Guinea savanna zones of Nigeria in relation to season 
and site. (Concentraci6n de N on las principales gramneas de las zonas
 

do sabana Derived y Guinea do Nigeria on relac16n con la estaci6n y la
 
localidad). Tropical Agriculture(Trinidad) 60(1):48-52. Ingl., Res.
 

Ingl., 20 Refs., Ilus.
 

Sabanas. Andropogon. llyparrhenla. N. Clima. Suelos. Nigeria.
 

Se control6 la concn. do N KJeldahl total en muestras a6reas y subterr5neas 

do gramineas en 5 localidades de sabana en Nigeria, durante 3 aios. Se 
encontr6 una variaci6n significativa, aun en is misma especie, de parcela a 

parcela, y las mayores concn. fueron do la sabana Derived recientemente 
quemada y las menores concn. do ]as muestras de Guinea del norte. Esto 

puede estar relacionado con las concn. de N del suelo, ya que se encontr6 
una significativa relaci6n positiva entre las concn. del suelo y las de las 

plantas. La concn, do N on I blomasa proveniente do la parte a6rea do la 
gramInea disminuy6 casi exponencialmente do la floraci6n a la estaci6n 

seca, mientras quo is concn. subterr~nea de N aument6 a medida que se 

aproximaba la estaci6n seca. So encontr6 quo 2 gramIneas que prefieren la
 

sombra, Andropogon tectorum y Beckeropsis uniseta, presentaron las mayores
 
concn. de N subterrfineas. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) S02
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19195 NAZOA, S.; LOPEZ-HERNANDEZ, D. 1981. Contenido nutricional en
 

sabanas de Trachypogon sp. cercanas a Puerto Ayacucho, Venezuela. Acts
 
Biol6gica Venezuelica 11(I):21-50. Esp., Res. Esp., Ingl., 44 Refs.,
 
llus.
 

Sabanas. Trachypog n. Oxisoles. Entisoles. 1egetaci6n. Fertilidad del
 
suelo. An5lisis qufmico. Contenido de minerales. Venezuela.
 

Se presents tin estudio sobre los suelos y la vegetaci6n de 3 sabanas
 
naturales de Trachypogon sp. cercanas a Puerto Ayacucho (Territorio Federal
 
Amazonas). No obstante que los 
suelos de las zonas escogidas pertenecen a 2 
6rdenes diferentes (Sabana de riplo - Oxisol y las sabanas arenosas -
Entisoles) no se encontraron diferencias en la fertilidad natural de las
 
mismas. Este resultado se reflej6 bien en el contenido nutricional de la
 
parte verde de la vegetacl6n de las sabanas, en donde tampoco se observ6
 
una composici6n nutricional significativamente diferente. Cuando se compara
 
la informaci6n, para esta localidad, 
con los datos suministrados para las
 
especies de Trachypogon de Calabozo (una sabana situada muy lejos de Puerto
 
Ayacucho y con suelos de 
composici6n quimica diferentes), se encontr6 una
 
gran similitud en la relaci6n nutricional en las partes verdes de ambas
1

ocalidades. Es posible que los requerimientos minerales del g~nero


Trachypogon sean bajos, iniformaci6n que es soportada por: 1) la presencia
 
de las especies de este g~nero en suelos de muy baja fertilidad natural; 2)

los menores niveles de nutrimentos que presentan las hojas de estas espe
cies en relaci6n con otros pastos naturales. Cuando se hizo ur,anglisis, a
 
lo largo de 
un afio,de In composici6n quimica de la vegetaci6n, se encontr6
 
que el K, Ca y P tienen un max. de concn. en lqs primeras etapas de creci
miento; el Mg, por al contrario, tiene uno de sus max. de acumulaci6n en is
 
6poca de floraci6n. (Resumen del autor) S02
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18856 NEAL, R.H. 1981. A comparison of the nutrient levels of various
 

pasture grasses and legumes as related to soil type and fertility -
Interim report. (Comparaci6n de niveles de nutrimentos de diversas 
gramfneas y leguminosas forrajeras en relaci6n con el tipo de suelo y la 
fertilidad - Informe interno). In .; Awe, E.A., eds. Agricul
tural Research and Development Symposium, 2nd., San Ignacio, Cayo,
 
Belize, 1979. Proceedings. Belize, Agricultural Library and Information
 
Centre. Ministry of Natural Resources. pp.63-78. 1Igl., Res. Ingl., 11
 
Refs.
 

Desmod~um heterophyllum. Digitaria decumbens. Hyparrhenia rufa. Praderas
 
mixtas. Macroptilium atropurpureum. N. P. K. Ca. Mg. S. Alfisoles. Verti
soles. Ultisoles. Fertilidad del suelo. Deficiencias. Belice.
 

Se informa sobre el rangu de macro y micronutrimentos encontrados en
 
parcelas de 
ensayo de gram~neas y leguminosas forrajeras establecidas por

el Programa de Investigaci6n sobre Leguminosas y Gramineas Forrajeras 
de
 
Belice, durante 1977-79. Se obtuvieron muestras de ensayos de plantas

espaciadas, ensayos sembrados en fajas alternas, praderas puras 
o combina
das y de parcelas bajo pastoreo. Se intenta relacionar el contenido de
 
nutrimentos con el tipo de plants, la especie y el tipo de suelo. El rango

de suelo estudiado incluye Aifisoles, Vertisoles y Ultisoles. Tambi~n se
 
intenta determinar la 
variaci6n en el contenido de nutrimentos durante la
 
estaci6n lluviosa y la estaci6n seca, o sea junio-enero y feb.-mayo. Se
 
considera el valor del an5lisis de tejidos como 
ayuda para determinar el
 
estado real de la planta en cuanto a nutrimentos y pars servir de gula para
 
las recomendaciones sobre fertilizaci6n. Las 
principales leguminosas de
 
posible importancia econ6mica tratadas en este trabajo incluyen:
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Macroptilium atropurpureum, Centrosema pubescens, Leucaena leucocephala,
 
Codariocalyx gyroides y Stylosanthes guianensis. (Resumen del autor. Trad.
 
por I.B.) S02
 

0604
 
19368 PAULINO, V.T. 1982. 0 boro na nutricao de leguminosas forrageiras.
 

(Utilizaci6n do boro en la nutrici6n de algunas leguminosas forrajeras).
 
Zootecnia(Brasil) 20(4):261-279. Port., Res. Ingl., 34 Refs.
 

Macroptilium atropurpureum. Glycine wightil. Centrosema pubescens.
 
Stylosanthes humilis. Calactia striata. Fertilizantes. B. Nutrici6n vege
tal. Deficiencias. Translocaci6n. Toxicidad. Brasil.
 

Se presenta una revisi6n de literatura sobre aspectos generales de la
 
nutrici6n de B y is fertllizaci6n de 5 leguminosas forrajeras (Centrosema
 
pubescens, Glycine wightii, Macroptilium atropurpureum cv. Siratro,
 
Stylosanthes guianensis y Calactia striata). G. wightil y Siratro se
 
consideran tolerantes a In aplicaci6n de B; S. guianensis es susceptible y
 
G. striata y C. pubescens estgn en un nivel intermedio. (Resumen del autor.
 
Trad. por N.M.) S02
 

0605
 
19150 PROBERT, M.E.; JONES, R.K. 1982. Studies on some neutral red duplex
 

soils (Dr 2.12) in north-eastern Queensland. 4. Field studies of
 
nutrient responses with Caribbean stylo. [Estudios sobre algunos suelos
 
rojos duplex neutrales (Dr 2.12) en el nordeste de Queensland. 4.
 
Estudios do campo sobre respuestas do nutrimentos en Stylosanthes
 
hamata]. Australian Journal of Experimental Agriculture and Animal
 
Husbandry 22:382-390. Ingl., Res. Ingl., 15 Refs., Ilus.
 

Stylosanthes hamata. Fertilizantes. S. Deficiencias. Suelos. P. Rendimien
to. Materia seca. Crecimiento. Contenido de minerales. Absorci6n de nutri
mentos. Efecto residual. Australia.
 

Se examinaron en el campo los requerimientos do fertilizaci6n de
 
Stylosanthes hamata cv. Verano cultivado en un suelo rojo duplex neutro (Dr
 
2.12). El S fue el 5nico nutrimento quo limit6 el crecimiento. La severidad
 
de Ia deficiencia aument6 durante los 4 afios del expt., pero se obtuvieron
 
buenos efectos residuales con una ap1P"ci6n inicial de 40 kg de S/ha. Se
 
demuestra que gran parte del S aplic se retuvo en una forma susceptible
 
de extracci6n por fosfato do calcio, 5 su distribuci6n en el campo corres
pondi6 estrechamente con los c5lculos de lab. de las caracterlsticas de
 
absorci6n de sulfato de este suelo. Durante el 6ltimo afio, el crecimiento
 
de Is leguminosa se relacion6 estrechamente con el S extractable del suelo.
 
La ausencia de respuesta al P es rara en los suelos vIrgenes del norte de
 
Queensl.and y fue inesperada. Las caracteristicas do absorci6n de sulfato
 
del suelo superficial implican que el requerimiento de fosfato externo de
 
S. hamata cv. Verano sea inferior a 0.015 microgramos de P/ml. (Resumen del
 
autor. Trad. por I.B.) S02
 

V~ase ademhs 0428 0431 0434 0437 0444
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TOO NUTRICION ANIMAL
 

TOI Composici6n Qufmica, Digestibilldad y Valor Nutritivo
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19140 CACERES, 0.; GARCIA T., R. 1982. Valor nutritivo de forrajes tropi

cales. 3. luffel bilocla. Pastos y Forrajes 5(2):235-250. Esp., Res. 

Esp., Ing]., 31 Refs., lus. 

Cenchrus cilliirs. Valor nutritivo. Digestibilidad. Materia seen. Materia
 

org5nlca. Contenido de protenas. Rendimiento. Epoca seca. Epoca lluviosa. 
Cortes. Consumo de alimentos. Ganado ovino. Cuba.
 

Se determIn6 el rendimiento y valor nutritivo do Cenchrus ciliaris cv. 

Biloela con rlego en 6poca seca y 60 kg do N/ha/corte en 4 6pocas y edades 

do rebrote desde 35 hasta 56 dias, ofreci6ndose el forraje a voluntad a 6 

carneros alojados en jaulas do metabolismo. El contenido de PC (9.87-5.91% 

en 6poca seca y 7.54-3.84 en 6poca lluviosa) y la di':,ibilidad do Ia MO 

(68.8-58.4% en 6poca seea y 61.3 on 6poc lluvi:,t) so vierot afectadoYspor 

la edad y la 6poca, miontras que el consumo do MS (68.1-53.9 g/kg P . en 

6poca seca y 44.9-44.1 en 6poca Iluvlosa) y el potencial do producci6n 

calculado (14.3-7.6 kg do leche 4%/da on 6poca seca y 5.1-4.6 on 6poca 

lluviosa) se vieron mas afectados por la 6poca que por la edad. El rendi

miento de MS dlgestible/corte se increment6 con in edad y en la 6poca de 

iluvia (2.3-2.8 t/ha on seca y 2.2-3.2 en lluvin); mientras quo por dia de 

crecimiento disminuyb Lon la edad y en la 6poca seca (66-50 kg/ha en seca y 

72-57 on lluvias). Los mejores resultados s alcanzaron entre los 35-42 

dias do edad. (Re.-imen del autor) TOI 

0607
 

18886 CIIOU, C.11.; YEll, M.T.; LIAN;, C.C.; HUANG, C. 1977. Quantity and 

composition of amino acids of leaf protein concentrates in five tropical 

leguminous plants. (Cantidad y composici6n de amino~cidoa; de concentra
dos proteinicos foliares en cinco leguminesas forrajeras tropicales). 

Botanical Bulletin of Academia Sinica 18(2):I01-108. Ingl., Res. Ingl., 

Chin., II Refs., ilus. 

Centrosema pubescens. Desmodium intortum. Stylosanthes guianensis. Pueraria
 

phaseoloides. P. thumbergiana. llojas. Contenido de proteinas. Amino~cidos.
 

Taiwgn.
 

So extractaron proteinas foliares de Controsema pubescens, Desmodium 

intortum, Pueraria phaseoloides, P. thumbergiana y Stylosanthes guianensis. 

El rendimiento do proteina foliar fluctu6 de 112.9-169.1 kg/ha y in conc. 

do proteinas do 28-41%, en comparaci6n con 17-20% on las hojas secas. C. 
pubescens present6 el mayor rendimiento y contenido de aminocidos totales 

con 0.53 g/g de concn. proteinica foliar, y S. gulanensis el menor con 0.23 

g/g. La composicl6n de amlno~cidos var16 entre ins leguminosas: la 

motionina fluctu6 de 1.91% de aminogcldos recuperados on P. thumbergiana a 

2.55% en D. intortum, y la lisina de 4.27% en D. Intortum a 7.82% en P. 
thumberglana. (Resumen por lerbage Abstracts. Trad. por M.M.) TGC 

0608 

19331 ESCUDER. ,.J.; PIZARRO, E.A.; ANDRADE, N. DE S. 1981. Valor 

nutritivo do forragens conservadas. I. Fenos de soja perene e capim 

jaragu,. (Valor nutritivo de forrajes conservados. 1. tlenos do Glycine 

wightii e ]Iyparrhenia rufa). Arquivos da Escola de Veteriuaria da 
Universldade Federal de Minas Cerais 33(3):539-544. Port., Res. Port., 

Ingl., 17 Refs. 
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Glycine wighji. typarrhenia rufa. Hleno. Valor nutritivo. Forrajes. Ganado 
ovino. Digestibilidad. Consumo do alimentos. Materia seca. N. Brasil. 

So evaluaron 5 mezclas de henos de Glycine wi_tii e ltyparrhenia rufa en 
carneros, on cuanto a digestibilidad, con3umo y balance de N. Las 5 mezclas 
consistieron en: a) 100% de HI.rufa; b) 75% do I. rufa + 25% de C. wiGhthl; 
c) 50% de If. rufa + 50% de G. wightii; d) 25% de I. rufa +75% do C. 
wightif y e) 100% do C. wightii. La MS y el consumo de MS digestible 
aumentaron significativamente (P <0.05) a medida que el heno de C. wighti 
so increment6 hasta un nivel de 65%. De igual forma, la digestibillidad de 
MS aument6 significativamente (P < 0.05), a medida quo ,4 heno do G. 
wightti en la mezcIa Ileg6 a 67%. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) TOl 

0609
 
19142 F.SPEkRNCE, M.; CACERES, 0.; OJEDA, F. 1982. Valor nutritivo y 

producci6n de leche en los enstlaJes de pangola comn, bermuda cruzada y
 
guinea likoni. Pastos y Forrajes 5(2):211-221. Esp., Res. Esp., Ingl.,
 
29 Refs.
 

Digitaria decumbens. Cvnodon dactvlon. Panicum maximum. Enrlaje. Valor 
nutritivo. Vacas. Producci6n do leche. Consumo do alimentos. Materia seca. 
Dlgestibilidad. Cuba. 

Se utilizaron 9 vacas F-I (1/2 Holstein x 1/2 Ceb6) en un disefio cuadrado 
latino 3 x 3 para comparar el valor nutritivo y la producci6n de leche con 
los ensilajes do l)igitaria decumbens, Cynodnn dactylon y Panicum maximum
 
cv. Lilkon ensiladas a una edad aprox. do 60 dlas y fertilizadas con 50 kg 
de N/ha. Los rendimientos on leche con los ensilajes estudiados no difi
rieron entre sT y fueron de 6.1, 5.8 y 6.2 kg/vaca/dia, resp., el consumo 
de MS del ensilaje do C. dactylon difiri6 significativamente (P < 0.05) de 
los do D. decumbens y P. maximum, no difiriendo estos 61timos entze st; los 
valores do ingesti6n do MS para los tratamientus fueron do 8.6, 10.6 y 9.4 
kg/animal/dla. So encontr6 diferencia significativa (P < 0.05) en el 
cambio de peso vivo, siendo las p6rdidas de -0.17 y -0.14 kg/animal/dla 
para Digitaria y Panicum, Lpp. con ganancias do 0.20 kg para Cynodon. La 
DMS y el consumo (g/kg W ) determinados con carneros fueron de 42.04; 

0 


43.7 y 44.5 y 33.6; 44.6 y 33.4 para las dietas evaluadas, resp. (Resumen 
del autor) TOI 
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19301 GARCIA T., R.; CACERES, 0. 1982. Valor nutritivo de forrajes
 

tropicals. 1. King grass. Pastos y Forrajes 5(3):343-358. Esp., Res. 
Esp., Ingl., 18 Refs., flus.
 

King grass. Valor nutritivo. Rendimiento. Materia seca. Materia org~nica.
 
Digestibilidad. Ganado ovino. Contenido de proteinas. Epoca seca. Epoca
 
lluviosa. Fertilizantes. N. Riego. Cortes. Cuba.
 

So estudi6 el rendimiento y valor nutritivo do King grass con carneros
 
alojados en jaulas metab6licas en 3 pruebas, I en el perlodo lluvioso y 2
 
on el seco, con riego a diferentes odades (49-91 dfas) y nivel do fertili
zaci6n nitrogenada (60 y 120 kg de N/ha/corte), empleando un disefio de 
clasifleaci6n simple con 6 carneros on cada perlodo de evaluaci6n. La PC 
mostr6 en todos los casos una correlaci6n lineal negativa con la edad, 
not5ndose un efecto marcado del nivel do fertilizaci6n y In 6poca. La DMO 
declin6 do forma lineal con ]a edad on el perodo de liuvia, mientras que 
en el seco so mantuvo muy estable. El consumo do MS disminuy6 con la edad, 
pero so comport6 de forma inversa a la DMS con la 6poca, pues se alcanzaron 
los mis altos valores on la 6poca seca. La energfa metabolizable (EM) y la 
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energla neta en leche (ENL) tomaron valore. superiores a 2 y 1.2 Mcal/kg de
 
MS, resp., en casi todas las edades. E1 potencial de producci6n de leche
 
tuvo :omo principal limitante el consumo 
do proteina digerible en el
 
intestino a partir del N fermentable (PDIN), sobre todo en 6poca do lluvia
 
con la fertllizaci6n do 60 kg de N. El forraJe de King grass no 
presenta
 
un balance nutricional adecuado, debi~ndose balancear 
con proteInas y P. 
La edades mas apropiadas para corte estgn entre 55-60 dias on 6poca de
 
iluvia y 60-70 en la seca, 
en las cuales se conjugan rondimiento y calidad.
 
(Resumen del autor) TOI
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19333 GRUNWALDT, E.G.; ESCUDER, C.J.; RODRICUEZ, N.M.; 
 VASCONCELOS, A.C.
 

1981. Variacoes devidas a 6poca e lotacau em pastagens e diets de
 
bovinos. 1. Composicao quLTmica. (Efecto de ]as tasas de carga y las
 
varfaclones estacionales on las praderas y en la dieta do bovinos. 1.
 
Composici6n qulmica). 
 Arquivos da Escola de Veterinaria da Universidade
 
Federal de Minas Gerais 33(3).519-527. Port., Res. Port., Ingl., 20
 
Refs.
 

Ilyparrhenia rufa. Panicum maximum. Glycine wightii. 
Centrosema pubcscens.
 
Calopogonium mucunoides. Stylosanthes gutanensis. Praderas mixtas.
 
Novillos. Tasa de carga. Epoca seca. Digestibilidad. Materia org~nica.
 

praderas cultivadas en un 5rea do Cerrado, Brasil, entre mayo-oct. do 


Disponibilidad do forraje. Contenido de protenas. Aumentos do peso. 
Celulosa. Brasil. 

So estudi6 el efecto do 3 tasas de carga (1.6, 2.4 y 3.2 animales/ha) on 
1980.
 

Hyparrheiia rufa y Panicum maximum so 
asuciaron con 4 leguminosaq diferen
tes. Durante la cstac6n seca disminuveron los % de PC y de DIVMO, 
tanto en
 
el forraje disponible como en lqs dietas. Se observ6 un aumento on el % de
 
pared celular del forraje disponible y de la dicta; sin embargo, no exis
tieron diferencias significativas en el contenido de pared celular entre
 
las muestras colectadas manualmente y las obtenidas de anlmales fistulados.
 
En general los contenidos de PC y de DIVMO do la dicta fueron mayores que

los del forraje disponible. Las tasas do 
carga no alteraron significativa
mente los % de PC y do 
DIVMO de la dicta ni dl forraje disponible. La
 
comparaci~n de estos 2 factores on cuanto a niveles de PC y do DIVMO indic6
 
que el pastoreo fue selectivo. Las tasas de carga no afectaron significati
vamente la composici6n qulm'a del forraje disponible ni de la dicta.
 
(Resumen del autor. Trad. por M.:'.)TO1
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18897 IIENAO A., J.A. 1974. Digestibilidad aparente del pasto elefante
 

(Pennisetum purpureum SchumIch-11-534). Tesis Med. Vet. y Zoot. Maniza
les, Colombia, Universidid do Caleqs. 84p. Esp., Res. Esp., 33 Refs.,
 
Ilus.
 

Pennisetum purpureum. Canado ovino. Digestibilidad. Forrajes. Consumo de
 
alimentos. Valor nutritivo. Aumentos do peso. Altura do corte. Colombia.
 

Se realiz6 un estudio con 3 corderos castrados y 3 raciones a base de
 
tallos, hojas y planta completa do Pennisetum purpureum 11-534, cortado a la
 
edad do 8 a 10 semanas, con alt-ira 
prom. de 1.90 m. Los animales so estabu
laron en cajas de digestibilidad y tuvieron periodos do adaptaci6n a las
 
raciones, seguidos de otro perlodo exptl. hasta completar 3, con el prop6
sito de haeer una experiencia on cuadrado latino 
(3 x 3 x 3; raci6n,
 
animal, perfodo). Cada uno de los animales port6 un dispositivo especial
 
con cl fin do recolectar las materlas fecales y orina pare los respectivos
 
anglisis de 
lab., pesaje de hees y medidas del vol. de orina elimfnados
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diariamente. Se realizaron chequeos en cada uno de los porlodos exptl. 
de
 
Is proteina del suero, pruebas do pH ruminal, pesajes de los animales y
 
controles de bacterlologla del rumen. Con los dates obtenidos so 
dise6aron
 
cuadros y gr~flcas para obtener los resultados finales sobre In digestibi
lidnd do las 3 raciones par separado. Los respectivos coeficientes do
 
digestibilidad se tomaron con base en 
Ia protena (N total) suministrada,
 
eliminada en Ias excretas y la aprovechada o asimilada por el animal. Sc
 
obtuvieron coeficientes do digestibilidad para la planta completa de
 
83.20%; hojas 76.35% y tallos 6 -52%; estos resultados son superiores al
 
compararse con estudios similares realizados en 
otros pafse tropicaies y
 
subtropicales. (Resumen del autor) TO
 

0613
 
19319 HENDERSON, M.S.; ROBINSON, D.L. 1982. Environmental influences on
 

fiber component concentrations of warm-season perennial grasses. (In
fluencias ambientales en las concentraciones do los componentes do Is
 
fibra on gramineas perennes de estaci6n cilida). Agronomy Journal
 
74(3):573-579. Jngl., Res. Ingl., 21 Refs., flus.
 

Cynodon dactylon. Paspalum notatum. P. dilatatum. Contenido de fibra.
 
Celuinsa. Lignina. Temperatur. Humedad. Luz. Suelos. EE.UU.
 

La evaluaci6n y el manejo do las gramineas perennes de estaci6n c~lida se
 
complican par las variaciones estacionales do la calidad del forraje.

Estudios de campo indican que una significativa proporci6n de esta
 
variaci6n estacional so debe a condiciones ambientales. Debido a Is
 
combinaci6n de efectos en condiciones exptl. 
de campo, Is variaci6n no se
 
puede atribuir a factores ambientales especfficos. So cultivaron Cynodon
 
dactylon, Paspalum notatum y P. dilatatum en un medio artificial con 4
 
temp. dla/nocho: 35/24, 32/31, 29/18 26/15'C; 4 densidades de flujo
y2 

fot6nico: 1050, 840, 630 y 420 microE m /seg PAR) y 2 niveles de humedad
 
del suelo (alto y bajo) en clmaras do crecimiento para evaluar In influen
cia relativa do cada factor on las conch. de componentes de la fibra. Las
 
gramineas cosechadas a los 14 y 21 dfas so analizaron con respecto a las
 
concn. de fibra detergente netra (FDN), do fibra detergente 5cida (FDA),

de celulosa (CEL), de hemicelulosa (HEM), do lignina do permanganato (LIG)
 
y de silicio (SIL). Sc emple6 an5lisis de regresi6n mnltiple para obtener
 
ecuaciones de predicci6n reducidas para evaluar las respuestas do todas las
 
variables medidas a la temp. (T) y a Is densidad de] flujo fot6nico (L) en
 
cada nivel d2 humodad del suelo. Las ecuaciones do predicci6n para las
 
concn. de componentes de la fibra de cada graminea incluyeron efectos de T
 
a los 2 nivees do humedad del suolo, pero no incluyeron on forma fonsis
tente efectos de L. Los coeficientes de deter-minaci6n (valores R ) para 
las ecuaciones do predicci6n indicaron que los efectos de T y L on las 
concn. do componentes de ]a fibra variaban con el componente de la fibra, 
con la graminea y con el nivel do humedad del suelo. La concn. de FDN 
aument6 en las especies de Cynodon y disminuy6 en Ins especies de Paspalum
 
a medida quo aumentaba T. En todas las gramneas, las concn. predichas do
 
FDA, CEL, LIG y SIL aumentaron a medida que aumentaba T en ambos niveles de
 
humedad del suelo, mientras que las concn. de HEM disminuyeron. En todas
 
las gramineas los efectos de L influyeron consistentemente en lps concn. de
 
FDA, LIG y SIL 
en ambos niveles de humodad del suelo y en las concn. de CEL
 
en el 
bajo nivel do humedad. Las concn. de FDA, CEL y SIL disminuyeron
 
ligeramente, mientras que las concn. de LIC aumentaron a medida que aumen
taba L. Aunque los efectos do T tuvicron consistentemente mayor influencia
 
on esto estudio, tanto T coma L y sus efectos de interacci6n influyeron
 
significativamente en las conch. prodichas de componentes de fibra. Los
 
datos 
enfatizan Is importancia de considerar las influenclas ambientales
 
cuando so evalOan las diferencias de calidad forrajera de gramineas pe
rennes de estaci6n c5lida. (Resumen del autor. Trad. par I.B.) TOl
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19344 JONES, D.I.I1. 1963. The mineral content of six grasses from a
 

Hyparrhenia dominant grassland in northern Rhodesia. (Contenido mineral
 
de seis gramIneas dc una pradera dominante do Hyparrhenia en el norte de
 
Rodesia). Rhodesian Joutral of Agricultural Research I(1):35-38. Ingl.,
 
Res. Ingl., 13 Refs., Ilus.
 

llyparrhenia spp. Praderas naturales. Heteropogon contortus. Cynodon
 
dactylon. Urochloa pullulans. Sporobolus jramidalis. Contenido do minera
les. tntervalo de corte. Altura de corte. Clima. Rodesia.
 

Se estudi6 el patr6n estacional del contenido mineral en 6 gramineas
 
encontradas frecuentemente en praderas de lyparrhenia en el norte de
 
Rodesia. El contenido do Na fue extremadamente bajo en todas las gramineas
 
a trav6s de ]a estaci6n, mientras quo el de Cl, P, Mg y K fue bajo en la
 
mayorla de las gramIneas en ciertas 6pocas del ao. Se evidenci6 variaci6n
 
en el contenido mineral de algunas especies. La defoliaci6n frecuente a
 
una altura do pastoreo produjo un mejoramiento significativo en el conteni
do de P do todas Ins gramineas. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) T01 
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19173 KENNEDY, P.M. 1982. Ruminal and intestinal digestion in Brahman
 

crossbred and Hereford cattle fed alfalfa or tropical pasture hay.
 
(Digesti6n ruminal e intestinal en ganado Brahman cruzado y Hereford 
alimentade con alfalfa o con heno (10 pastes tropicales). Journal of
 
Animal Science 55(5):1190-1199. Ingl., Res. Ingl., 31 Refs., Ilus.
 

Macroptiliti a tropurpureum. Panicum maximum. Medicago sativa. Heno.
 
Novillos. Digestibilidad. Materia org5nica. N. Aumentos de peso. Australia.
 

las DMO aparentes, constituyentes do la pared colular y N fueron menores en
 
novillos alimentados con heno do pastes tropicales (principalmente de
 
Macroptiliui atropurpureum cv. Siratro y do Panicum maximum) que en novi
llos alimenLados con heno do Medicago sativa. Las digestibilidades aparen
tes de N no amoniacal fueron de 52-67% con M. sativa y de 38-43% con heno
 
de pastes tropicales. (Resumen per lerbage Abstracts. Trad. per M.M.) T01
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19135 LAREDO C., M.A. 1981. Valor nutritivo de los pastes tropicales. 2.
 

Paste braquiarla (Brachiaria decumbens, Stapf) anual y estacional.
 
Revista ICA 16(3):123-131. Esp., Res. Esp., Ingl., 22 Refs., Tlus.
 

Brachiaria decumbens. Valor nutritive. Epoca seca. Epoca lluviosa. Digesti
bilidad. Materia seca. Contenido de proteinas. Pastoreo continue. Ganado
 
bovino. Lignina. Celulosa. Contenido de fibra. Aumentos de neco. Llanos
 
Orienteles. Colombia.
 

Brachiaria decumbens presenta buenas caracterlsticas agron6micas pars ser 
utilizado on regiones do baja fertilidad y sequias prolongadas, come es el 
case do los Llanos OrIentales en Colombia. A pesar do esta importancia, 
poco se conoce sobre su valor nutritive de praderas en pastoreo continuo. 
Para lograr esa informacl6n so planeC determinar el valor nutritive de 
dicho paste do muestras tomada! semanalmente durante un aFio do 4 praderas 
bajo pastoreo continue con una carga do 2.4 animales/ha on el Centre 
Regional de Investigaci6n "La Libertad", Meta. Las muescras se tomaron 
semanalmente y qe molieron para realizar la determinaci6n de los diferentes 
principlos nutritivos, incluyendo la DMS. La diferencia on peso estacio
nalmente so puede atribuir al alto grade do lignificaci6n do las praderas y 
is diminuci6n del forraje disponible per el iucremento del material 
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muerto. 
El contenido de PC y In DIVMS fueron ligeramente superiores en
 
pocea do 
sequfa comparada con ]a de lluvia (6.03-5.53% y 61.2-60.3%, 

resp.). Los constituyentes do In pared celular no presentaron diferencia 
estacional significativa. La fracci6n lignina fue ia 5nica quo present6 
valores diferentes slgnificativamente entre 6pocas, con valores menores
 
para 6poca de lluvia (6.7 y 8.7%, resp.). El contenido de energla bruta
 
present6 valores iguales entre 6pocas, debido probablemente a que tanto el
 
contenido celular come la pared celular producen la 
misma. energla. Los 
aumentos do peso presentaron diferencia estacional, con ventaja para I 
6poca de lluvia (410 y 380 g). Esta diferencia se puede compensar con el 
mnneJo adecuado do la carga animal estacional. (Resumen del autor) TOI 
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19136 LAREDO C., M.A. 1981. Valor nutritivo do los pastos tropicales. 2. 

Pasto pangola (Digitaria decumbens, Stent). Anual y estacional. Revista 
ICA 16(3):133-140. Esp., Res. Esp., Ingl., 22 Refs., lius. 

Digitaria decumbens. Valor nutritivo. Digestibilidad. Pastoreo rotacional.
 
Canado bovino. Epoca seca. Epoca lluviosa. Materia seca. Contenido de
 
protefnas. Contenido do fibra. Lignina. Celulosa. Colombia.
 

Digitaria decumbens presenta buenas caracterlsticas para ser usado en 
varias regiones genaderas do Colombia. A posar de su uso difundido no se 
tiene informaci6n sobre las fluctuaciones anual y estacional de los dife
rentes principles nutritivos, espeieamente de praderas en pastoreo rota
cional. La informaci6n se tom6 de 5 praderas manejadas sin riego ni 
fertilizaci6n con tincarga de 2 animales/hn y toma de muestras mensualmente 
do la porci6n que los animales consumen. l~a determinaci6n de In DMS, la 
energla digestible y los constituyentes qulmiceos durante el ae muestran el 
efecto do la cstaci6n do lluvia y sequTa con varinciones marcades en PC, 
fibra en detergente 5cido (FDA) y lignina (P 0.001) y varlaciones menos 
drtsticas on digestibilidad, fibra on detergente neutro (FDN), clulosn y 
hemicelulosa. Las correlaciones simples entre los componentes quimicos y la 
digestibilidad y energla digestible muestran baja significancia, en cambio 
las regresiones msltiples mostraron quo el efecto de la protenn y do In
 
pared celular (FDN, FDA, hemiceltilosa y lignina) pueden prodecir la energla
 
digestible y ]a digestibilided. La fracci6n ligno-celulosa y lignina pueden
 
considerarse los pargmetros quo m5s dr5sticamente afectan el valor nutt
tive do D. decumbens, afectando la rapidez do paso del alimento 
a trav6s 
del traecto intestinal, reduciendo asl el consume do In ceantidad necesaria 
do forraje. (Resumen del suter) TOI
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19137 LAREDO C., 
M.A. 1981. Valor nutritive do pastas tropicales. 3.
 

Pasto guinea (Panicum maximum, Jacq.). Anual y ostacional. Revista ICA
 
16(4):191-188. Esp., Res. Esp., Ingl., 20 Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. Valor nutritive. Contenido do proteinas. Digestibilidad.
 
Ganado bovine. Pastoreo rota-ional. Consumo de alimentos. Contenido de
 
fibra. Celulosa. Lignina. Epoca seca. Epoeca lluviosa. Materia senc.
 
Colombia.
 

Se realiz6 un trabajo en una zona c~lida de Colombia, con perlodos defini
dos de lluvia y sequin, donde Ins pastes sufren cambios en su valor nutri
tive debido a las estaciones. Las muestras se tomaron en praderas someti
das a pastoreo rotacional, con 10 dfas de ocupaci6n y 40 dfas de descanso.
 
El material obtenido correspondi6 a las fracciones que el animal consumia.
 
Los valores do PC y digestibilidad tanto on 6poca do lluvia como de sequin
 
fueron altos y con pocea diferencia estacional; on cambio las fracciones de
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la pared celular, como la libra en detergente 5cido y la lignina, presenta
ron valores significativamente altos entre estaciones, condici6n que de
 
alguna forma regula cl consumo por parte del animal. Las regresiones 
simples no mostraron ninguna relac16n con los componentes qufmicos y la
 
digestibilidad; sin embargo, cuando se calcularon las regresiones mfltiples
 
se encontr6 que la PC, la fibra en detergente acido, Ia celulosa y la
 
lignina afectaron en un 77% la variabilidad de In digestibilidad y en un
 
86% la energla digestible. (Resumen del autor) TOI
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19138 lAREDO C., M.A.; GOMEZ S., J. 1982. Valor nutritivo de pastos
 

tropicaill. 4. Pasto Carimagua-I (Andropogon gayanus, Kunth). Anual y
 
estacional. Re-ista ICA 17(l):29-36. Esp., Res. Esp., lngl., 19 Refs.,
 
Ilus.
 

Andropogon gayanus. Valor nutritivo. Ganado bovino. Pastoreo continuo. 
Digestibilldad. Materla seca. Contenido de proteinas. Contenido de fibra. 
Celulosa. Lignina. Epoca lluviosa. Epoca seca. Llanos Orientales. Colombia. 

Andropogon gavanus presenta buenas caracterlsricas agron~micas y gran 
capacidad para adaptarse a suelos 5cidos de baja fertilidad y para tolerar 
sequlas polongadas. En Colombia se adapta muy bien a suelos de sabanas 
planas de los Llanos Orientales. El material de estudio se obtuvo en 
praderas bajo pastoreo continuo con carga animal media de 2.0 animales/ha. 
Las muestras se tomaron manualmente cada 15 dfas. Los componentes quimicos 
varlaron durante todo el afio con grandes diferencias estacionales. Los 
valores de PC, fibra en detergente neutro (FDN), fibra en detergente 5cido 
(FDA) y lignina son factores determinantes de la calidad nutritiva de A. 
gavanus. La digestibilldad in vitro y ]a energia digestible presentan 
valores bajos durante las estaciones de Iluvia y sequla aunque con poca 
diferencia, io cual significa que ]a cantidad de forraje disponible y la 
oportunidad de selecclonar fraccionca ricas en nutrimentos podrian permitir 
aumentos de peso en los anJmales durante la 6poca de Iluvias y persistencia 
del peso durante la 6poca de sequla. Las regresiones simples entre 
componcutes quimicos y DMS fueron significativas. Cuando se determinaron 
lahs regresiones m~tiples con ]as mismas variables se encontraron coefi
cientes de determinaci6n bajos, aunque se mostr6 que la PC, la FDN, la FDA, 
la hemicelulosa y la celulosa son los componentes que m~s afectan la 
digestibilidad. las ecuaciones simples y m6ltiples para la energla diges
tible tambi~n presentaron bajos coeficientes de determinaci6n, lo cual 
muestra nuevamente que la PC, la FDN, la FDA, la hemicelulosa y la celulosa 
son los componentes quimicos m5s importantes en la predicci6n de la energla 
digestible. (Resumen del autor) TOI
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19139 LAREDO C., M.A.; ANZOLA V., H. 1982. Valor nutritivo de pastos
 

tropicales. 5. Pasto 5ngleton (Dichanthium aristatum, (Poir) C.E.
 
Hubbard). Anual y estacional. Revista ICA 17(1):37-44. Esp., Res. Esp.,
 
Ingl., 17 Refs., Ilus.
 

Dichanthium aristatum. Ganado bovino. Pastoreo rotaeional. Valor nutrltivo. 
Digestibllfdad. Contenido de protenas. Materia seea. Celulosa. Lignina. 
Contenido de fibra. Epoca seca. Epoca lluviosa. Colombia. 

Se Ilev6 a cabo un expt. en una hacienda de clima clido del depto. del 
Tolima, Colombia, con perlodos definidos de lluvia y sequia y donde los 
pastos sufren cambios estacionales en su valor nutritivo. Las muestras se 
tomaron de parcelas de Dichanthium aristatum sometidas a pastoreo rotaeio
nal con ganado ceb6 cruzado y correspondleron a las porciones que los 
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animales consumlan. Los contenidos medios do 
protena (7.5%) so enchbentran
 
en el 11mite subnormal del requerimiento de los animales, pero gran parto
del verano y el 6ltimo mes do iluvia mostraron niveles deficitarios de 
estas sustancias. Los 7 de digestibilidad fucron moderadamente altos 
aunque no presentaron diferenclas significativas entre estaciones (70.6% 
para llnvia y 66.5% para sequla). las fracciones de In pared celular como
la fibra en detergente neutro (69.90%), la fibra on detergente icido
(47.27%), la celulosa (33.14%) y la lignin (9.9%) constituyen valores que
afe, -an marradamente el consumo y Ia utilizaci6n del forraje. Las ecuacio
nes lineales calculdas fueron significativas at nive] del 1% para la
digestIbilidad y la energia digestible. Las regrelones mfltiples mostraron 
quo ]a I1C, la fibra en detergente neut:o, la hemicelulosa y Ir celulosa 
afectaron on 67% la digestibilidad y on 74% la energia digestible. Las
 
regresiones m6ltiples con los anterlores componentes permiten predecir de 
manera confiable la digestibilidad y Ia energ[a digestible (tIoste pasto
tropical. (Resumen del autor) TO1 
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19314 LARED)O C., M.A.; ANZOIA V., 11. 1982. Valor nutritivo do pastes

tropicales. 6. Pasto puntero (Ilyparrhenia rufa, (Nees) Stapf). Anual 
estacional. Revista ICA 17(3):119-126. Esp., Res. Esp., IngI., 18 Refs., 

y 

Ilus. 

Ilyparrhenia rufa. Valor nutritivo. Epoca seca. Epoca Iluviosa. Contenido do 
protetnas. ibtoria seca. Digestibilidad. Contenido do fibra. Celulosa. 
lignina. Colombia. 

IHyparrhenia rufa se encuentra ampliamente dl-undido on las zonas troplcales
do Colombia. Debido a so resistencia a altas temp., sequia, quemas,
plsoteo y suelos pobres se considera 6ste un pasto (t gran utilidad para la 
explotacl6n de ganado de carne. So realiz6 tin estudlo do su valor nutritivo 
con muestras tomadas mensualente de praderas bajo pastoreo rotacional con
 
nua carga de 2 anlmales/ha en la hacienda San Felipe, Armero, Tolima. 
 El
 
contenhio de I' fue soficientemente 
 alto (8.83%) come para garantizar el 
consumo de MS por los animaes y presentr, diferencla estacional entre
 
epocas de liuvia y sequfa aunque no significativa. los valores do digesti
bilidad In vitro y energia digestible so pueden considerar buenos on ambas
 
estaciones y (urante todo el afio. Ios constituyentes ie la pared celilar
 
no presentaron grandes diferenclas 
 entre estaciones a excepci6n do la 
colulosa con diferencias signifIcativas entre ]a Cpoca do sequia y de
l1uvia (33.8% vs. 30.5%, resp.). Los coeficlentes do correlacl6n (Ie los 
componentes qufmict s y Ia dlgestibilldad y energTa digestible fueron muy
bajos. Las ecuaciones sumativas calculadas presentaron bajos coeficientes 
do determinact6n ain considerando todos los componontes quTmicos: proteina,
fibra en detergente neutro, fibra en detergente 5cldo, celulosa, hemicelu
losa y lignina (47% y 44% para digestibilidad y energla digestible).
(Resomen del autor) TOI 
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18664 LYON, C.K.; KOHLER, C.O. 
 1981. Leaf protein concentrates from
 

Leucaena leaves. (Concentrados prototoicos foliares (t1 hojas
Leucaena leucocephala). Leucaona Research Reports 2:81. Ing]., 3 Refs. 

do 

Leucaena leucocephala. Ilojas. Concentrados. Contenido do protelinas. EE.UU. 

So precipit6 concentrado protenico foliar de Jugo do hojas do Leucaena 
leucocephala medianto calontamionto a 90'C o acidificaci6n a on pll 3.5.
Los rendimientos de MS y PC fuoron mayores con Ia precipitaci6n con .1cido. 
(Resumen por lerbage Abstracts. Trad. per M.M.) TOI 
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1970. The digestibility of temperate and
18873 MINSON, D.J.; McLEOD, M.N. 

tropical grasses. (La digestibilidad de gramincas templadas y tropica

les). In Norman, M.J.T., ed. International Grassland Congress, l1th., 

Queensland, Australia, 1970. Proceedings. Queensland. University of 
722 11 Refs., 11 .Queensland. pp.719- . Ingl., Res. Ingl., 


spp. Chlioris gayana. Setaria spp. Digestibilidad.Lolium perenne. :1hlaris 
Materia soca. Temperatura. Evaporaci6n. Australia.
 

Las diferencias en DMS entre gramIneas tropicales y templadas no se pueden 

planta, pero sl por diferenclas
explicar por la deficiente nutricion de la 


gen6ticas y/o factores clim5ticos. En un estudio de factores climiticos se
 

cultivaron en el ambiente subtropical del sudeste de Queensland Lolium 

perenne, Phlaris tuberosa x 1'.arundinacea, Chlorns gayana y Setaria spp. y 

in vivo do Ia MS a los 28 dias do rebrote.so determin6 la digestibilidad 
Cuando las gramineas templadas y tropicales so cultIvaron bajo la misma 

condici6n, presentaron DMS similareo. la DMS se correlacion6 con la temp. 

(r = -0.76) y evaporaci 
6 n prom. (r = -0.64), y con ambas. (r = -0.83). Las 

diferencias en la digestibilidad sedo gramIneas templadas y tropicales 

con las diferencias clim5tLicas. (Resumen del
relacionan estrechamente 


autor. Trad. por M.M.) TOI
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19370 OLIVEIRA, P.R.P. DE 1982. 
 Valor nutritivo das espiguetas vazias de
 

las espIculas vanas de algunas
capins tropicais. (Valor nutritivo do 


gramIneas forrajeras troplrales). Zootecnia (Brasil) 20(2):89-97.
 

Port., Res. Ingl., 4 Refs.
 

Brachiaria decumbens. Setaria sphacelata. Panicum maximum. Cultivares. 

Semilla. Valor nutritivo. Contenido (toprotenas. Digostibilidad. Brasil. 

analizaron espIculas de Brachiaria decumbons, Setaria sphacelata y 

Panicum maximum como residuos del proceso do limpieza do semillas, para 
Se 


determinar su valor nutritivo. Las espIculas vanas do P. maximum mostraron 

los mayore valores, lo cual sugiere su posible utilizaci6n on expt. de
 

nutrici6n animal. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) TO
 

0625
 
The oxalate content in some
18 PATIllRANA, K.K.; SILVA, K.I.N.G 1979. 

asses of Sri Lanka. (El contenido de oxalato on algunas gramineas de 

Sri Lanka). Ceylon Veterinary Journal 27(I/4):29. Ingl., 7 Refs. 

Setaria sphacelata. Pennisetum purpu 71. Digitaria decumbens. Brachiaria 

millifornis. Panicum maximum. Oxalate -icidad. Salud animal. Sri Lanka. 

de oxalato soluble on la MS de gramneas forrajeras de SriEl contenido 
Lanka fue el siguiente: 7.7 y 3.1 en Setaria sphacelata cv. Kazungula y 

Nandi, resp.; 3.9 on Pennisetum purpureum; 2.2 en P. purpureum x P. 

typhoides; 0.4 en Digitarla decumbens; 0.3 en Brachiaria milliformis y 0 6 

on 3 tipos do Panlcum maximum. So sugiere que S. sphacelata cv.0.1% 

Kazungula no es recomendable para la alimentaci6n 
 animal por su alto 

contenldo do oxalato. (Resumen pun Herbage Abstracts. Trad. por M.M.) TOI 

0626 

19330 PIZARRO, E.A.; ESCUDER, C.J.; ANDRADE, N. DE S. 1981. Valor nutri

tivo de forragens conservadas. 2. Feno de soja perene e silagem de 

milho. (Valor nutritivo de forrajes conservados. 2. Heno de Glycin2 
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wightii y ensilaje de malz). Arquivos da Escola de Veterinaria da
 
Universidade Federal do Minas Gerais 33(3):545-551. Port., Res. Port., 
Ingl., 25 Refs., Ilus.
 

Glycine wightil. Reno. Zea mays. Ensilaje, Forrajes. Ganado ovino. Digesti
bilidad. Materia scca. Consumo do alimentos. Valor nutritivo. Brasil. 

So evaluaron 5 mezclas de ensilaje do malz y heno dc G;ycine wightii en 
carneros, en relaci6n con la digestfiblidad, consumo y balance do N. Las 
mezclas consistieron en: a) 100% de ensilaje do matz; b) 75% dc ensilaje 
de malz + 25% do heno de G. wightii; c) 50% do ensilaje do malz + 50% de 
heno do G. vightii; d) 25% de ensilaje de maiz + 75% do heno do G. wightii 
y e) 1OO cle heno de G. wightii. La MS y el consumo de MS digestible 
aimentarc-a significativamente (P 1 0.01) a medida quo el heno de G. wightii 
alcanz6 un 59 y 49%, resp. Igualmente, la DMS aument6 significativamente 
hasta que el nivel do heno do In leguminosa constituy6 un 16% de la mezela. 
(Resumen del autor. Trad. por M.M.) TOI 

0627
 
19356 PRETTE, I.R.; I.AGOMARSINO, E.D. 1981. Nuevo m6todo con pepsina

celulasa psra ]a determinacl6n de la digpstibilidad in vitro do los 
forrajes. Revista Agron6mica del Noroesto Argentino 18(1-4):73-75.
 
Esp., Res. Ingl., I Ref. 

Forrajes. Digestibilidad. An1lisis. Argentina.
 

Con el objeto de evitar el empleo dc un donante del liquido ruminal (bovino
 
u ovino) para determinar la digestibilidad in vitro do forrajos, so reali
zaron anglisis on el lab. del Dpto. de Forrajes y Cereales de la Facultad 
de Agronomla y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucum5n, Argentina.
 
En estos anlisis so compar6 el mtodo de Tilley y Terry quo utiliza 
liquido ruminal, con el m6todo propuesto por el Centre Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT), en Cali, Columbia, que utiliza pepsina
celulasa, dondo el lTquido ruminal so reemplaza po la enzina-celulasa. 
Los resultados preliminares indicaron que no existen diferenc~as de los 
valores obtenidos entre los 2 m6todos, pero se deben analizar otras mues
tras para obtener una correlaci6n vflida. (Resumen del autor. Trad. por 
M.M.) TOI 

0628 
19176 QUESENBERRY, K.lH.; OCUMPAUCII, W.R. 1982. Mineral composition of 

autumn-winter stockpiled limpograss. (Composici6n mineral de llemarthria 
altissima apilada, do otofio-invierno). Tropical Agriculture (Trinidad) 
59(4):283-286. Ing1., Res. Ing]., 9 Rcfs., Ilus. 

Hemarthria altissima. Cultivares. Forrajes. fleno. Fertilizantes. N. P. K. 
Contenido do minerales. Materla seca. EE.UU. 

Sc evaluaron 3 cv. de llemarthrla altissima: Redalta, Greenalta y Bigalta, 
con respecto a su utilizaci6n como forrae apilado d otoofi-invierno. La 
Investigaci6n previa habTa demostrado que estos cv. poseen buen potencial 
do rendimiento en Ins 6pocas m5s frias de otofio e invierno, y se habfa 
sugerido quo Bigalta posela un potencial do utilizaci6n en pilas do forraje 
debido a su mayor dlgesti6n in vitro de MO. Se investigaron los cambios on 
la composici6n mineral cdu: dos por la maduraci6n, en las pilas de 11. 
altissima de otofio-invierno. Se permiti6) quo las gramineas brotaran a 
partir del comienzo do ago. y se determin5 la composici5n mineral del 
forraJe dispolble on distintos intervalos durante el perlodo do otofio
invierno. El contenido de K y P disminuy6 hasta niveles menores de los 
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recomendados por el Nation.l Research Council para los rumiantes. El
 
contenido le Ca disminuy6 frecuentemente a niveles inferioreg a los reco
mendados para vacas de carme lactantes. El contenido do Mg no fue inferior 
a] min. recomendado. Los datos indican ia necesidad do una suplementaci6n 
mineral para la alimentaci6n del ganado con ti. altissima de 2-3 meses. 
(Resumen del autor. Trad. por l.B.) TOI 

0629
 
18855 ROSA, B. 1982. Producao do mat6ria seca e valor nutritivo do feno
 

do Brachiaria decumbens Stapf e Brachlaria ruziziensis Germain and 
Everard em diferentes idades de corte. (Producci6n de materia seca y 
valor nutritivo del heno de Brachiaria decumbens y do Brachiaria 
ruziziensis en diferentes edades do corte). Tese Mestre. Lavras-MG, 
Brasil, Escola Superior de Agricultura do Lavras. 

70p. Port., Res. 
Port., Ingl., 61 Refs., ilus. 

Brachiaria dreCmbens. B. ruziziensis. Rendimiento. Materia seca. tleno. 
Valor nutritivo. Forrajes. Ganado ovino. Digestibilldad. Concmo de alimen
tos. Brasil. 

Se reallz6 un estudlo en ol Dpto. do Zootecnia de la Escuela Superior de 
Agricultura de Lavras, MG, Brasil, en el perlodo do Julio de 1980 a oct. de 
1981, para comporar el rendimiento do NS antes de la formaci6n de heno y el 
valor nutritivo de los henos do Brach'aria decumbens cv. Australiana y de 
B. ruzlziensis on 3 edades do corte (60, 90 y 120 dfas). Para estudiar la 
composici6n qu~mJ'a y el rendimiento do MS antes de la formaci6n de heno, 
so adopt6 tn esquema factorial de 3 x 2, en bloques al azar, con 4 repeti
ciones, siendo los factores la edad de torte y las 2 gramlneas. Se deter
min6 el contenido de MS, de PC y de FC, asl como el rendimiento do MS. Para 
estudlar el valor nutritivo de los henos se utilizaron 12 carneros en 
jaulas metab6fLcas, on un expt. dividido on 3 ensayos, cada uno en esquema 
factorial de 3 x 2, con delineamiento completamente al azar, 2 repeticiones 
y un anlisls final conjunto de los eusayos. So estudiaron los siguientes 
parfimetros: contenido do MS, de PC, do FC y de energfa bruta, consumo 
voluntarlo de MS/dia, do M3 digestible/dla, do proteina digestible/dIa y de 
energta digestible/dta, los coeficientes de digestibilidad aparento de MS,
 
de PC, (1e FC y de encrgia bruta y el balance do N. Los resultados obteni
dos permitieron liegar a las siguientes conclusiones en las condiclones de 
este trabajo: 1a gramfnea mis indicada para ia elabor.ci6n do heno es B. 
ruztziensisq; 00-901 dias de edad e ]a Cpoca ideal para la elaboraci6n de 
bleno de ambas especies. (Resumen del autor. Thad. por I.B.) TOI 

0630
 
18659 ROSAS, i.; t mINTIcRO, S.O.; GOMEZ, J. 1980. Mimosine disappearance 

in arboreous I,eucaena silage. (Desaparici6n do mimosina on el ensilaje 
de Leucaena arborea). Leucaona Newsletter 1:17. Ingl., I Ref. 

leucaena leucocephala. Ensi laje. Mimosina. Panama. 

En 1045 kg de forrale dc leucaena leucocephala ensilado en un silo bunker, 
el contenido prom. de mimosina de la parte superior, media e inferior del 
ensilaje disminyv6 d0 1.26% en el material fresco a 0.64% una semana 
despu6s, y a 0.58% despucs do 3 semanas. (Resumen por lerbage Abstracts. 
Trad. por M.M.) TOI 

0631 
19171 SOUSA, J.C. IE; CONRAD, J.H.; BLUE, W.G.; AMMERMAN, C.B.; McDOWELL, 

L.R. 1981. Inter-relacoes entre minerals no solo, plantas forrageiras
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e tecido animal. 3. Manganes, ferro e cobalto. (Interrelaciones entre
 
minerales en el suelo, plantas forrajeras y tejido animal. 3. Manganese,
 
hierro y cobalto). Pesquisa Agropecuiria Brasileira 16(5):739-746.
 
Port., Res. Port., Ing]., 12 Refs.
 

Panicum maximum. Hyparrhenia rufa. Melinis minutiflora. Oxisoles. Canado
 
bovino. R suelo-planta-animal. Requerimientos nutricionales. Mn. Fe.
 
Co. Deficiencias. Epoca seca. Epoca Iluviosa. Toxicidad. Brasil.
 

Se realiz6 un expt. con muestras recolectadas en 6 haciendas localizadas al
 
norte del Estado dc Mate Crosso, Brasil, para estudlar ]as interrelaciones
 
entre niveles de minerales en el suelo, el forraje y el L-iido animal
 
durante las estacioncs seca y Iluviosa. Los niveles de Mn en el su-. 
fueron ligeramente bajos; (6 y 14 ppm) en 2 haciendas, pere en las otras 
presentaron niveles adecuadus per encima de 20 ppm. Los nlveles de Mn en 
la forrajeras fueron suficientes para satisfacer las exigencias de los 
animales, en las 6 haciendas, en ambas estaciones. Sin embargo, en el 
higado el Mn rue deficiente en 5 de las haciendas, y durante la estaci6n 
liuviosa hubo mayor deficiencia que en Ia secs. El nivel de Fe fue ligera
mente bajo para algunas de las forrajeras en 2 haciendas, pere en las otras 
4 presentaron niveles medics adecuados per encima de 20 ppm. Los niveles de 
Fe en rodas las haciendas se consIderaron adecuados para bovinos de carne. 
Los sulos do las haciendas 1, 3 y 4 mostraron niveles adecuados de Co, y 
deficientes en las otras. Los niveles do Co en las forrajeras fueron 
adecuados en los suolos quo contenlan suficienclas de este elemento v 
viceversa. En todas las haciendas los animales presentaron niveles adecua
dos de Co y los prom. de 6ste en el higado fueron m5s bajos en la estac16n
 
lluviosa. (Resumen del auter. Trad. per M.M.) TOI
 

0632
 
19112 TOSI, HI.; FARIA, V.P. DE; GUTIERREZ, L.E.; SILVEIRA, A.C. 1983.
 

Avaliacao do capim-elefante, cultivar Taiwan A-148, come planta pars
 
ensilagem. (Evaluaci6n do Pennis!tum purpureum cv. Taiwan A-148 coma
 
plants pars ensllaje). Pesquisa /,gropecugria Brasileira 18(3):295-299. 
Port., Res. Port., Ingl., 24 Refs,
 

Pennisetum purpureum. Cultivares. Evaluaci6n. EnsilaJe. Hlidratos de carbo
no. Valor nutritive. Brasil. 

Se estudi6 el potencial do Pennisetum purpureum cv. Taiwan A-148 pars
 
ensilaje. Mediante la aplicaci6n de 200 kg de fertilizante 4-34-I y la
 
aplicaci6n superficial de 500 kg de sulfate do amonio y un corte precoz, se
 
obtuvo un forraje do alto valor nutritive para ensilaje (10.61% de PC en la
 
MS). Se utiliz6 un arreglo factorial 3 x 2 pars estudiar 3 niveles de
 
humedad (natural, 8 y 12.5 h do marchitamiento al ser expuesto al sol) en
 
comparaci6n con 2 tratanlentos de forraje (ron y sin 4% de melaza). P.
 
purpureum present6 una humedad excesiva, la cua, justific6 el marrlitamien
to, Incrementando el % de MS de 15.5 a 24.7%. Este cv. do P. parpureum
 
present6 altos niveles de hidratos de carbono solubles y gilucosa. Se
 
concluy6 quo no es necesario incluir melaza pars estimular la fermentaci6n.
 
La capacidad tamp6n al icido clorhidrico fue alita debido al joven estado
 
vegetativc del forraje. (Resumen del autor. Trad. per L.M.F.) TOI
 

0633
 
19337 UM011, J.E.; ADAMU, A.M.; IKIIATUA, U.J. 1981. Effect of roughage
 

type on feed intake, digestibility and liveweight gain of growing cattle
 
offered a known amount of cotton seed cake. (Efecto del tipo de forraje
 
en el consume, digestibilidad y ganancia de peso vivo de ganado en
 
crecimiento que recibla una cantidad conocida de torts de semilla de
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algod6n). Journal of Animal Production Research 1(2):157-167. Ingl.,
 
Res. Ingl., 15 Refs.
 

Andropogon gayanus. Ileno. Pennisetum purpureum. Ensilaje. Torta de algod6n.
 
Forrajes. 
Valor nutritivo. Novillos. Novillas. Consumo de alimentos.
 
Digestibilidad. Materia seca. Aumentos de peso. Nigeria.
 

En 2 expt. separados se compararon los efectos de 3 tipos de forraje: a) 
beno de AndropoLon gayanus, b) ensilaje de Pennisetum purpureum y c) 
ensilaje de maz, en el consumo, digestibilidad y ganancia de peso vivo de 
ganado en crecimiento quo recibla I kg/cabeza/dIa de torta de semilla de 
algod6n sin tratar. las gananclas prom. do peso vivo/dfa fueron 0.34, 0.31 
y 0.45 kg, resp. para a), b) y c). La DIVMS de los forrajes indic6 una 
diferencia significativa entre c) 48.32, a) 20.3 y b) 30.9%. (Resumen del 
autor. Trad. por M.M.) TOI 

0634
 
19151 WILSON, J.R.; MINSON, D.J. 1983. Influence of temperature on the
 

digestibility of the tropical legume Macroptilium atropurpureum.
 
(Influencia de ]a temperatura en la digestibilidad de la leguminosa
 
tropical Macroptilium atropurpureum). Grass and Forage Science 38:
 
39-44. Ingl., Res. Ingl., 25 Refs., Ilus.
 

Macroptilium atropurpureum. Temperatura. Digestibilidad. Materia seca.
 
Hojas. Tallos. lignina. Celulosa. Crecimiento. Calidad del forraje.
 
Australia.
 

Se determin6 el efecto de la temp. en el valor nutritivo de Macroptilium
 
atropurpureum cv. Siratro y de ];:linea 10-105 en 
un ambiente controlado a
 
teup. dIa/noche do 24/18, 30/24 y 36/30'C, y con una duraci6n del dia de 13
 
h. La DMS estimada, parcd celular y concn. de lignina de la hoja, el tallo 
y el rastrojo se midleron en 2 cortes a rebrotes de 5 semanas. Siratro y 
linea lO-1l6 presentaron una digestibilidad similar y respondieron simi
larmente a la temp.; las partes a6reas completas, el tallo y el rastrojo 
disminuyeron un prom. de 0.0023, 0.0026 y 0.0056 unidades de d ,;estibilidad 
por cada I°C de aumento en la temp. de crecimiento. Estos cambios reflejan 
el aumento en las conen. de pared celular y lignina con mayores temp. La 
digestibilidad do las hojas j6venes reci6n expandidas aument6 con la mayor 
temp. de creclmlento. Este efecto se puede explicar por la mayor rapidez 
de expansi6n folfar a una temp. alta, lo cual redujo las coen. de pared 
celular y de lignina durante esta etapa de desarrollo foliar. Sin embargo, 
para la fracci6n foliar volum6trica la digestibilidad permaneci6 inalterada 
por la temp. La cantidad do hojas disminuy6 con las altas temp. Los 
resultados apoyan el concepto de que las leguminosas presentan un efecto
 
adverso de menor magnitud do la temp. alta. en la calidad nutritiva, en
 
comparaci6n con las gramineas. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) T01
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18822 ROBERTSON, J.A.; FORD, B.D.; MORRIS, C.A. 1982. Liveweight changes
 

and carcass measurements in buffalo (Bubalus bubalis) and Brahman X
 
Northern Territory Shorthorn (Bos indicus X B. taurus) steers up to 4
 
years of age grazing on improved pastures. (Cambios en el peso vivo y
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medidas de la carnec', :anal do novillos Bubalus bubalis y Bos indicus X
 

B. taurus, hasta de 4 afios de edad que pastan en praderas mejoradas).
 

Australian Journal of Agricultural Research 33(4):755-762. Ingl., Res.
 

Ingl., 15 Refs., Ilus.
 

Praderas mejoradas. Novillos. Pastoreo. Aumentos de peso. Epoca seca. Epoca
 

lluviosa. Manejo animal. Manejo de praderas. Producci6n de carne. Austra

lia.
 

Se compar6 el crecimtento (hasta 51 meses do edad) y los atributos do la 

carne en canal do 10 b6falos Bubalus bubalis y 8 novillos Bos indicus X B. 

taurus, provenientes de on solo reba6o del Territorio Norte quo pastaban en 

praderas mejoradas cercanas a Darwin, sin recibir alimentaci6n suplementa

ria. Despu6s del peso de destete, se escogieron 8 pesos vivos/animal en 

forma estrat6gica, al comienzo y al final de las estaciones de pastorco: 

los datos se ajustaron con respecto a algunos efectos fijos conocidos. Los 

b6falos fueron significativamente mis pesados (P < 0.05) al tiempo del 

destete (17% 6 23 kg) y en 3 do los pesajes posteriores, siendo la diferen

cia prom. on los 8 pesajes posteriores del 10% 6 24 kg. La diferencia en el 

peso vivo vaclo y en el peso de la carne en canal no fue significativa, 
pero los b6falos presetaron un % significativamente menor do adobamiento 

(-3.0%). Se realizaron calificaciones de la condici6n en 24 oportunidades, 

durante la fase do crecimiento, y los b6falos presentaron calificaciones no 

ajustadas significativamente mayores en 19 ocasiones. En el momento del 

sacrificio los b6falos presentaron una profundidad significativamente mayor 

de grasa lorsal en la 12a. - 13a. costilla (+2.3 mm). El coeficiente de 

variaci6n det peso vivo cambi6 poco entre las estaciones seca y lluviosa. 

Los animales m5s viejos oran m~s pesados a pesar de los perlodos de sequla 

cuando perdia peso todo el grupo. L.as tasas do crecimiento totales, en 

prom. para los 7 perodos variaron de -0.42 a +0.58 kg/dia. La variaci6n 

en el cambio do peso vivo entre animales fue importante tanto on la 6poca 

seca como en la lluviosa, y no hubo evidencia de auimento compensatorio. 

(Resumen por Nutrition Abstracts and Reviews. Trad. por I.B.) T02
 

0636
 
18900 RODRIGUEZ M., A. 1976. Composicao bot~nica c qualidade da dicta
 

selecionada em pastagem nativa, por novilhos azebuados com fistula
 

esof5gica. 1. Periodo de Marco a Agosto de 1975. (Composici6n bot~nica
 

y calidad de la dicta seleccionada en pradera natural por novillos
 

cruzados con Ceb5 provistos de fistula esof~gica. 1. Periodo de marzo a
 

agosto de 1975). Tese Mag.Sc. Belo llorizonte-MG, Brasil, Escola de
 
Veterin5ria da Universidade Federal do Minas Gerais. 84p. Port., Res.
 

Port., 67 Refs., lus.
 

Praderas naturales. Mellnis minutiflora. Paspalum notatum. flyparrhenia
 
rufa. Leguminosas. Composici6n bot~nica. Novillos. Selectividad. Consumo de
 

alimentos. Digestibilidad. Materia seca. Contenido de proteinas. Contenido
 

do fibra. Disponibilidad de forraje. Cerrado. Brasil.
 

Se estudi6 la composici6n bot~nica y qumica de las dietas de novillos que
 

pastaban un 5rea tipica de Corrado. Melinis minutiflora, Paspalum notatum,
 

arbustos e hierbas constitulan hasta un 86% del forraje disponible. La
 

disponibilidad de las gramlneas se redujo m5s acentuadamente que la de las
 
especies de hojas largas a medida quo transcurria la estac16n seca. Las
 

leguminosas presentaron baja disponibilidad. Se realizaron anglisis
 

bot~nicos y quimicos con muestras obtenidas de 5 novillas provistos de
 

fistulas ecof~gicas. La composici6n botinica cambi5 cada mes. Las graml

neas predominaron siempre en las dietas. A partir do mayo, los arbustos
 
pasaron a ser componentes importantes, y en ago. su participaci6n fue max.
 

La disponibilidad de las gramineas influy6 en la composici6n bot5nica do
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las dietas. Las dietas contenlan en prom. m~s PC (31.03%), mayores coefi
cientes de DIVMO (51.20%), mris FC (0.56%) y menos extracto et6reo (EE) 
(20.9%) que ]a pradera. No se observaron dlferencias en los extractos no 
nitrogenados (ENN) y en energla bruta (EB). Los arbustos contribuyeron con
 
importantes cantidades do nutrimentos cuando la disponibilidad de gramineas
 
era escasa, y su estado de maduracin avanzado. La contribuci6n de las
 
leguminosas naturales fue escasa. Las variaciones en los componentes 
quImicos fueron menores en la pradera que en las dietas en todos los meses, 
y fueron mayores entre animales quo entre dfas en el mes de junio. Hlubo 
indicios de que los cambios en la ceomposici6n botinica do las dietas se 
relacionan con los cambios do su composici6n bot5nica. (Resumen del autor.
 
Trad. por .B.) T02
 

0637
 
19101 SIMAO NETO, M. 1976. Composicao bot5nica e qualidade da dieta 

seleciondda em pastagem nativa por novilhos azebuados com fistula 
esofagica. 2. Periodo de Setembro a Fevereiro do 1976. (Composici6n
 
bot.nica y calidad do la dieta seleccionada en pradera natural por

novillos cruzados con Ceb5 provistos do fistula esoftgica. 2. Perlodo de
 
septiembre a febrero de 1976). 
 Tese Mag.Sc. Belo Horizonte-MG, Brasil, 
Escola de Veterin5ria da Universidade Federal de Minas Gerais. 6

2 
p. 

Port., Res. Port., 47 Refs., Ilus. 

Paspalum notatum. Melinis minutiflora. Hyparrhenia rufa. Praderas natura
les. Composici6n botInica. Novillos. 
Consumo de alimentos. Palatabilidad.
 
Disponibilldad de forraje. 
Composici6n qiumica. Digestibilidad. Cerrado.
 
Brasil.
 

presentan datos referentes a la selectividad bot~nica y quimica durante
 
el perlodo comprendido entre sept. y feb. realizada por bovinos quo pastan
 
en 5rea de cerrado de la zona metalfrgica minera. La disponibilidad
 
mensual de los 
forrajes vari6 muy poco. Los animales seleccionaron una
 
dieta rica 
 on arbustos e hierbas en sept. cuando las gramIneas se
 
encontraban en baja disponibilidad y palatabilidad. En los meses
 
siguientes la preferencia so inclin6 por Paspalum notatum (77.2%) y Nelinis
 
minutiflora (15.5%). lyparrhenia rufa, poeo disponible on la pradera,
present6 altos indices de preferencia y las leguminosas bajos Indices. El 
i craje consumido fue m~s rico en PC que el forraje disponible (40%). El 
contenido de fibras tambifn fue mayor. El contenido de extracto et6reo no
 
difirl6 entre 
la pradera y la dieta. La DMO de las muestras esof~gicas fue
 
mayor que la de la pradera. Los animales, en general, fueron muy

consistentes en su selectividad. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) T02
 

0638
 
19352 TIIIAGO, L.R.L.S. 
 1982. Fatores afetando o consumo e utilizacao de
 

forrageiras de baixa qualidade por ruminantes - Revisao. (Factores que
 
afectan el consumo y utilizaci6n de forrajeras de baja calidad por

rumiantes). Brasilia-DF, Brasil. Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope
cugria. Centro Nactonal de Pesquisa de Gado de Corte. Documentos no.9.
 
36p. Port., Res. Port., Ingl., 76 Refs.
 

Forrajes. Calidad del forraJe. Consumo de 
alimentos. Digestibilidad.
 
Materia seca. Composici6n qufmica. Ganado bovino. Brasil.
 

La cantidad max. de alimento quo consume un tumiante es de gran valor para

el productor. En general, si el consumo es mayor, la cantidad de alimento
 
requerido/unidad de producci6n es menor. 
 Este factor caracteriza Is
 
eficiencia productiva do un animal. La consecuencia econ6mica es que
 
mayores lucros son dependientes de la capacidad de los rumiantes pars
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digerir altmentos fibrosos m.s baratos y disponibles en maynres cantidades. 
El consumo max. do un forraje por el rumiante depende, principalmente, de 
las tasas de filtracl6n de celulosa y hemicelulosa en el rumen. Estas 
tasas, a su vez, dependen de muchos factores que Interfieren la actividad 
de la flora microbiana del rumen, los cuales son: evolucl6n del proceso de 
lignificaci6n segfin la etapa do maduracl6n de las forrajeras, ausencia 
parcial do nntrimentos para la microflora, tales como N y minerales, y 
presencla excesiva de agontes bacteriostiticos. Dada su importancia 
econ6mica y cientifica, este aspecto es objeto do estudlo extensivo por 
nutricionistas y fisi6logos en varlas partes del mundo, generando una 
amplia gama de conceptos relaclonados con el binomlo animal-planta, parte 
de los cuales so reunen en este trabajo. (Resumen del autor. Trad. por 
M.M.) 102 

0639
 
19317 WAIIYUNI, 	S.; YULIANTI, E.S.; KOMARA, W.; YATES, N.G.; OBST, J.M.;
 

LOWRY, J.B. 1982. Comportamiento de ganado Ongole con dietas de pasta
 
y Leucaena leucocephala secada al sol o diferentes proporciones de
 
ambas. Producci6n Animal Tropical 7:292-300. Esp., Res. Esp., 21 Refs.
 

Leucaena leucocephala. Forrajes. Ganado bovino. Aumentos de peso. Digesti
bilidad. Materia seca. Consumo do alimentos. Mimosina. Indonesia.
 

Treinta toros Ongole cruzados se colocaron en 5 tratamientos dietiticos con
 
6 animales/tratamiento. Fstos fueron: A) 100% paste a voluntad; B) 80% 
paste + 20% Leucaena; C) 607 pasto + 40% Leucaena; D) 40% paste + 60% 
Leucaena; E) 100% Leucaena a voluntad. Las dietas so ofrecieron per on 
perTodo de 26 semanas precedidas por un perlodo do 7 dias de metabolismo. 
El ganado con dicta s6lo do paste perdi6 0.015 kg/dfa. Las ganancias de 
peso vivo para dlietas de 40 y 60% do Leucaena (0.544 y 0.587 kg/dta) fueron 
significativamente mayores que para las dietas de 20 y 100% (0.292 y 0.306 
kg/dTa) y la raz6n de conversl6n allmenticia fue m5s baja para las dietas 
do 40 y 60% do Leucaena (12.0 y 11 .3). Los consumos de MS fueron signifi
cativamente ma o5 s para la dietas de 20, 40 y 60% de Leucaona 6958, 95.8 
y 94.0 g/kg PV * /dia) que paM 100% de Leocaena (75.1 g/kg PV * /dla) 6 
100% de paste (77.6 g/kg PV "/ a). Los consumos de energia digestible 
fueron 708, 885 y 774 kI/kg PV /dla para las dietas de A a la E, resp. 
La DMS fue slgnlfIcativamente mayor para 100% do Leucana (51.3%) que para 
cualquiera de las otras dietas. La dlgestlbilidad de proteina fue signifi
cativamente mayor para 100% de leuicaena (61.9%) en comparaci6n con la dicta 
de 100% de paste (53.0%). las otras dietas tuvieron valores intermedios. 
Leucaena tuvo contenidos prom. do mimosina y DIIIPde 1.26 y 0.18%, resp. 
Las concn. prom. de tiroxina plasm5tica resultaron 53.3 y 52.9 ng/ml al 
principio del estudio y despu6s de 20 semanas; no hubo diferencias signifi
cativas entre tratamientos. Solamente e.1 5% de la mimosina y el DHP 
ingerido fue .xcretado en la orina y heces come mimoslna y DHP en ganado 
con dicta de 100% de Leucaena. AsI, mientra; el beneficio max. ocurri6 con
 
un nivel de inclusi6n del 40% de Leucaena, no se detectaron efectos negati
vos sobre la salud de los animales cuando Leucaena so ofreci6 come 6nica
 
dicta. (Resumen del autor) T02
 

V6ase adem~s 	 0429 0436 0459 0504 0569 uj79 0587
 
0608 0609 0611 0631 0633 0641 0647
 

T03 Suplementacl6n Animal
 

0640
 
15943 JIMENEZ, D.; CASTILLO, J.; ARDILA, A.; ROMAN, C. 1979. Determina

ci6n de minerales en forrajes del Caquet6. Carta Ganadera 16(8):22-25.
 
Esp., 13 Refs., flus.
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Hyparrhenia rufa. Axonopus sp. Pennisetum purpureum. Brachiaria decumbens.
 
B. mutica. Desmodium sp. rFrrajes. Contenido de minerales. Deficienclas. 
Ganado bovino. Requerimientos nutricionales. Suplement)s alimenticios. 
Reproducci6n animal. Colombia. 

Durante Ia estaci,5n seco se tomaron muestras de I kg do las especies 
forrajeras (Ilyparrhenia rufa, Axonopus micay, I'ennisetum purpureum, 
Brachiaria decumbens, B. mutica y Desmodium sp.) ms usadas para pastorco 
de ganado en Ia regi6n del Caquet5, Colombia (municipios do Doncello, 
Florencia, Bel6n, Santuarto y Montafiita), para determinar so composici6n 
mineral con el fin do identificar los;elementos deficientes Y formular Una
 
sal mineralizada suplementaria. Como las diferencias entre forrajes y 
entre ztnas no fueron suficientemente grandes para hacer grupos, se tom6 el 
prom. dc los valores para cada elemento y so formul6 Ia sal que aport6 los 
slguien.es % de mlnerales econtrados on niveles defic~entes: Ca, 5.75; P,
 
9.00; Na, 26.50; Zn, 0.03; y Cu, 0.52. En los forrajes gc encontraron
 
nivoles excesivos do Fe que interfieren on el metabolismo del Cu y P.
 
Durante Ia 6poca do apareamiento se tom6 un grupo de 40 vacas vacas
 
normales el cual se dividI6 on 2 tratamientos: (1) suministro do sal
 
mineralizada comercial cowt"n on Ia regi6n y (2) suministro do la formula
c16n mineralizada exptl. .os 5 meses, Ia preiez on el tratamiento I
 
determinada por palpaci6n rectal fue del 60Z, superior al prom. regional 
del 45%, lo cual Indica los beneficios do la suplementaci6n mineral. Sin 
embargo, on el tratamlento 2 con suplementaci6n do sal mineralizada exptl. 
fue del 80%, lo cual indica que el comportamiento reproductivo del hato se 
puede mejorar significativamente sI In proporci6n de elementos en el 
suplemento estg acorde con las cantidades que existen en el medio ambiente.
 
(Resumen por EDITEC) T03
 

0641
 
19190 MEWILE, R.P.; WIKTORSSON, 11. 1982. Fodder supply to dairy cows
 

during the dry season in Tanzania: comparative evaluation of three 
silages and lupin green forage. (Administraci6n de forraje a vacas 
lecheras durante la estac16n seca en Tanzania: evaluacl6n comparativa de 
tres ensilajes y do forraje verde do lupinus albus). Journal of 
Agricultural Science 99(3):651-658. Ingl., Res. Ingl., 24 Refs., Ilus. 

Desmodium intortum. Chloris gayana. Zea ms. Lupinus. Fnsilaje. Forrajes. 

Vacas. Consumo de alimentos. Concontrado.. Produzci6n do leche. Epoca seea.
 
Valor nutritivo. Materia seca. Tanzania.
 

So utilizaron 48 vacas Friesian quo se encontraban en perfodo de lactancia
 
de 2-20 semanas al comienzo del ensayo, para una evaluaci6n comparativa do
 
ensilajes de Desmodium intortum cv. Greenleaf, de Chloris gayana, de matz y
 
de forraje verde de Lupinus albus. Los forrajes so suministraron al grupo a
 
voluntad y se ofreci6 un concentrado de acuerdo con una lactaci6n est~ndar
 
de 4200 kg do leche en un perTodo do ensayo do 12 semanas. Se utiliz6 un
 
ensayo do digestibilidad con 5 carneros castrados para evaluar el valor 
nutritivo de los forrajes. Las vacas quo recibieron el ensilaje de C. 
gayana tuvieron cl mayor consumo do MS forrajera y las quo- recibieron el 
ensilaje de maiz, el menor consumo. No hubo diferenclas significativas 
entre el consumo de ensilaje do 1).intortum y do forraje ve-de de L. albus. 
La producci6n de leche y do FCM no fueron significativamente diferentes on 
los 4 tratamientos aunque el forraje do L. albus produjo considerablemente 
menos que los ensllajes. La producci6n esperada de leche con base en !a 
energia y on Ia proteina consumida sugiere que la leche producida se debi6 
principalmente al concentrado. La baja eoncn. de energla en todos los 
forrajes y el bajo contenido de PC en los ensilajes f'ueron los principales 
factores limitantes para la obtenci6n de una alta producc16n de leche. 
(Resumen del autor. Trad. por I.B.) T03
 

118
 

http:slguien.es


0642 
19200 OJEDA, F.; VARSOLOMIEV, C. 1982. Efecto de los aditivos qulmicos
 

sobre la calidad de los ensilajes de pangola. Pastos y Forrajes 5(3):
 
359-378. Esp., Res. Esp., Ing]., 20 Refs., Ilus.
 

Digitaria decumbens. Ensilaje. Calidad del forrajo. Melaza. Conservac16n de
 
forrajes. Cuba.
 

Se estudi6 el efecto de 13 aditamentcs qulmicos on la calidad del ensilaje
 
do Digitaria decumbens on silos do lab. de 200 g de capacidad. Las dosis
 
utilizadas fueron las encontradas como 6ptimas en un ensayo previo. Cada
 
aditivo so evalu6, ademis, con el empleo o no de 1 y 2Z do miel final para
 
evitar que por falta dc hiJratos de carbono solubles 6stos no pudieran
 
expresar todo su potencial. En esta Investigaci6n se concluy6 quo el
 
preparado AAZ HCI/Na2 SO (10.63/1.98 kg/t) debe ser objeto de estudios mas
 
detallados por su accion protectora sobre las protetnas. El formol (7
 
kg/t), nitritc de sodio (0.5 kg/t) y el 5cido salicilico (2.0 kg/t) se
 
perfilan como los adltamentos con m- perspecrivas entre los de acci6n
 
bacteriost5ticas. El 5cido f6rmico (3.33 kg/t) y la mezcla 5cido propi6ni
co y acido f6rmico (3.66 kg/t) presentayon buenos potenciales para mejorar
 
la calidad de los ensilajes. (Resumen del autor) T03
 

0643
 
19324 OLIVEIRA, E.R.; LIMA, F.A.M.; PANT, K.P. 1982. Housing, pasture
 

management and roughage supplementation oa the pre-wean.ng growth of
 
goats in the tropical northeast of Brazil. (Alojamiento, manejo de
 
praderas y suplementaci6n forrajera on el crecimlento anterior al
 
destete de caprinos, en el nordeste tropical de Brasil). Pesquisa
 
Agropecuiria Brasileira 17(9):1389-1397. Ingi., Res. Ingl., Port., 35
 
Refs.
 

Canado caprino. Confinamlento. Forrajes. Suplementos alimenticios. Manejo
 
do praderas. Epoca seca. Pennisetum purpureum. Brdsil.
 

Se realiz6 un expt. con 100 hembras adultas do un grupo de caprinos 
indefinido pero muy com~n Ilamado "sem raca definida" (SRD). Las hembras 
se dividieron en 4 grupos iguales, cada uno do 25 animales, do edad y peso 
comparables. Se asignaron a 4 tratamientos: praderas naturales de 
"coatinga" con: 1) sistLma do alojamiento en piso de tierra o 2) sistema de 
alojamiento en piso alzado con tablilla; praderas taladas con sistema de 
piso alzado, ya sea con (3) o sin (4) suplementaci6n a voluntad do 
Pennisetum purpureum, s61o durante los meses secos. Se analizaron los 
datos cocrespondientes a 250 cabritos nacidos do estas hembras y mantenidos 
en el misuo tratamlento de sus madres, !on respecto al crecimiento anterior 
al destete. hlasta las 3 semanas de edad, el peso corp.ral fue casi id~nti
co on los 2 tratamientos. Aprox. a las 4 semanas aparecieron efectos 
significativos de los tratamientos, y aumentaron conslstentemente hasta el 
destete a los 112 dias. La comparac16n do los tratamientos demostr6 que, 
para el crecimiento de los cabritos, el sistema de alojamiento on piso de 
tierra es mejor que el sistema on pico alzado de tablilla, y las praderas 
taladas presentaron una clara ventaja on comparaci6n con las praderas 
naturales do caatinga. Los mejores resultados se obtuvieron on el grupo 
que recibi6 suplemento de P. purpureum durante 4 meses muy secos. Parece 
que el mejor crecimiento on las condiciones ag' climiticas locales se puede 
obtener cuando so mantienen las crias en un sistema de alojamiento en piso 
do tierra y praderas taladas, con suplementaci6n durante los meses de mucha 
escasez. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) T03 
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19154 PEREIRO, M.; UGARTE, J.; ELIAS, A.; ZUAZNABAR, G. 1982. El efecto
 

de dietas basadas en forraje, heno o ensilaje en el comportamiento de
 

vacas lecheras en pastorco restringido do Neonotonia wightii. Revista
 

Cubana de Ciencia Agr~coia 16(3):243-248. fEsp.,Res. Esp., 13 Refs.
 

Clycine wightil. Forrajes. Heno. EnsilaJe. Vacas. Producci6n de leche.
 

Tastoreo. Consumo do alilmentos. ateria seca. Cuba.
 

Se utilizaron 6 vacas Hlolstein de tercera lactancia en un disefio reversible
 

(switchback) para medir el efecto do dietas a voluntad de: A) forraje; B)
 

heno y C) ensilaje, en la producci6n, composici6n de la leche y el consumo
 

do Glycine wightil (= Neonotonia wightli) en pastoreo restringido. No hubo
 
diferencias significativas en la produccl6n (12.9, 12.3 y 12.2 i/dfa),
 

protena (3.3, 3.4 y 3.4%), grasa (3.3, 3.2 y 3.3%), s61idos totales (ST) 
(11.36, 11.14 y 11.40%) en A, B y C, resp. Ilubo diferencias significativas
 
(P < 0.05) en el consumo de materia seca (MS) y cambio de peso vivo (CPV) 
(16.2, 14.3 y 11.0 kg/dia; 17.5; -2 y 2 kg) para A, B y C, resp. Los 
resultados muestran la posibilidad de utilizar el pastoreo restringido en
 
Neonotonia durante la 6poca do seca cuando se dispone de alimentos de baja
 

calidad pira la pLoducci6n de ]eche en animales de mediano potencial, sin
 
necesidad de suplementarlos con concentrado. (Resumen del autor) T03
 

0645
 
19113 SOUSA, J.C. DE; COMES, R.F.C.; REZENDE, A.M.; ROSA, I.V.; CARDOSO,
 

E.G.; COMES, A.; COSTA, F.P.; OLIVEIRA, A.R. DE; COELHO NETO, L.; CURVO,
 

J.B.E. 1983. Resposta do novilhos nelorados a suplementacao mineral em
 

pastagens de capim-coloniao. (Respuesta de novillos Nelore a la suple
mentaci6n mineral on praderas de Panicum maximum). Pesquisa Agropecugria
 
Brasileira 18(3):311-318. Port., Res. Port., Ingl., 26 Refs.
 

Panicum maximum. Novillos. Requerimientos nutricionales. Ca. P. Micronutri
mentos. Suplementos alimenticios. Aumentos de peso. Deficiencias. Anglisis
 
econ6mice. Brasil.
 

Se realiz6 un estudio de 336 das en el sudeste del Estado de Mato Grosso 

do Sul, Brasil, para determinar las posibles deficiencias minerales en 

novillos Nelore sometidos a pastoreo en praderas de Panicum maximum. Se 
utilizaron 200 novillos distributdos en los siguientes tratamientos: (A) 

NaCI + P + microelementos, (B) mezcla comercial, (C) NaCI + P y (D) NaCI. 

Los animales sometidos a los tratamientos C) y D) comenzaron a perder peso 
tan pronto se inici6 el expt. Despu6s do 2 meses varios animales presenta

ron delgadez, diarrea y pelo ispero, present~ndose la muerte despu~s de 
perfodos do tiempo variable. Se eliminaron 9 animales del tratamiento C) , 

24 del D) debido a muerte o caquexia. Los animales en los tratamientos A) 
y B) fueron sanos. La ganancia do peso prom./animal fue do 143.8, 129.9, 
67.7 y 39.8 kg para los tratamientos A), B), C) y D), resp. Los an~lisis 

de biopsias de la costilla y del higado mostraron niveles doficientes de P 

y Zn para los animales de los tratamientos C) y D). La pradera present6 

niveles prom. deficientes do P, Zn, Cu y Co y ei suelo fue pobre en Ca, P, 
Mg, Zn, Cu y Co. Tanto el suelo como a pradera y los tejidos animales 
presentaron dnficioncia en P y Zn. El anglisis econ6mico en condiciones de 

riesgo sefiala el tratamiento A) como superior. (Resumen del autor. Trad. 
por L.M.F.) T03 

0646 
19309 TEFLUCK, J.P.; HUIMAN, B.; PRESTON, T.R. 1982. Forraje de Lelcaena 

y pasto clefante como pienso tosceo y proteina on una dieta basada en
 
melaza/urea para ongorde de ganado CebGi. Producci6n Animal Tropical
 
7(3):254-259. Esp., h . Esp., 8 Refs., Ilus.
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Leucaena leucocephala. Pennisetum purpureum. Melaza. Urea. Toros. Novillas.
 
Aumentos de peso. Torts de algod6n. Ceba.
 

Se asignaron 12 toros y 12 novillas Cebi per peso y sexo en grupos de 4 
-,-;:kles que recibieron: (A) forraje fresco de Leucaena (4% del peso vivo); 
(,. Leucaena (2.5% del peso viva) y Pennisetum purpureum (2.5% del peso 
vivo), o (C) P. purpureum (6% del peso vivo) come suplemento de forraje 
para una dieta liquida de melaza/urea (restringida a 1.5% del peso vivo). 
Todos los animales recibleron de torta de algod6n 0.2% do peso vivo. Los 
animales machos que recibierun Leucaena ganaron peso mis r~pido (760 g/dfa) 
que los que recibieron P. purpureum (580 g/dla) y cuando so les proporco
naron los 2 forrajes mezclados, mostraron resultados intermedios (670 
g/dTa). Las hembras crecieron m5s lentamente que los machos (medias totales 
de 490 y 670 g/dia) y no mostraron ning~n efecto al tratamiento de forraje. 
Las tendencias do conversi6n alimenticia fueron similares a las de
 
ganancias de peso viva. La melaza contribuy6 en cerca del 40% de la dieta
 
de MS, y Leucaena a un max. de 50%. (Resumen del autor) T03
 

0647
 
19172 THIAGO, L.R.L.S.; LEIBHOLZ, J.M.L.; KELLAWAY, R.C. 1981. Efeito do
 

tratamento com soda custica e suplementacao prot~ica de feno de
 
Paspalum dilatatum no consumo e ganho de peso de bovInos. (Efecto del
 
tratamiento con soda c~ustica y suplementaci6n proteinica de heno de
 
Paspalum dilatatum en el consumo y ganancia de peso de novillos).
 
iLesquisa Agropecu5ria Brasileira 16(5):751-756. Port., Res. Port.,
 
Ingl., 31 Refs.
 

Paspalum dilatatuim. Heno. Hlarina de came. Novillos. Novillas. Consumo de
 
alimentos. Aumentos de peso. Materia seca. Digestibilidad. Urea. Brasil.
 

Se prens6 heno maduro do Paspalum dilatatum sin aplicaci6n de tratamientoq,
 
o sc asperj6 con una soluci6n jue contenia 12 g de N (coma urea) y 1.2 g de
 
S (coma NaHSO4)/kg de forraje, con o sin adici6n de soda c5ustica (40 g de
 
NOH/kg do forraje). El forraje tratado so deJ6 on condiciones h~medas en
 
manoJos durante 24 h antes de ser prensado. Los forrajes se cortaron en
 
trozos de 5-10 cm y so ofrecieron a voluntad a 40 novillos y novillas
 
Hereford colocados en pesebreras individuales distribuidas al azar on 5
 
tratamientos: a) heno sin tratar; b) N + S; 
 c) N + S + 300 g do harna de
 
carne/cabeza/dla; d) N + S + soda custica; e) N + S + soda c5ustica + 300
 
g de harna de carne/cabeza/dfa. Los animales del tratamiento a) sufrieron
 
temblores musculares y ataxii, par lo cual fueron retirados del expt. Se
 
efectuaron 2 pesajes/qemana durante 44 dias, y las variaciones en el peso
 
vivo se calcularon coma coeficiente do la regresi6n de peso viva contra el
 
tiempo. Las ganancias de peso viva no difirieron significativamente entre
 
tratamientos: 471, 474, 547 y 524 g/cabeza/dia para b), c), d) y e), resp.
 
Los consumoa voluntarios de MS fueron mayores en los tratamientos d) y e)
 
que en b) y c) (P < 0.05), los cuales fueron de 4.18, 3.93, 3.62 y 3.73
 
kg/cabeza/dla, resp. La DMS in viva fue semojante en todos los tratamien
tos (52%). (Resumen del autor. Trad. par M.M.) T03
 

0648
 
19374 VALDES, G.; RUIZ, R.; MOLINA, A.; CAIRO, A.J. 1982. Balance
 

energ~tico-proteico en terneros alimentados con forraje de bermuda
 
cruzada no.1 con tres niveles de fertilizaci~n nitrogenada. Revista
 
Cubans de Ciencia Agricola 16(l):7-15. Esp., Res. Esp., 37 Refs.
 

Cynodon dactylon. Terneros. Forrajes. Fertilizantes. N. Consumo de alimen
tos. Materia seea. Contenido ae fibra. Contenido de proteinas. Aumentos de
 
peso. Epoca lluviosa. Cuba.
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Se utilizaron 6 terneros Holstein de 120 kg de peso vivo alojados on jaulas 
de metabolismo en un disefio cuadrado latino replicado, para estudiar el 
efecto dc la alimentaci6n con forraje de Cynodon dactylon cv. Coastcross-1 
fertilizada con 0, 100 y 200 kg de N/ia/afio en el balance de N y energla 
durante la estaci6n liuviosa. No se registraron diferencias significativas 
on ninguno do los indicadores estudiados entre los niveles de 100 y 2M0 kg 
de N/ha/a~o, aunque sI entre 6stos y el testigo. Los consumos de MS para 
0, 1O0 y 200 kg de N/Iia/afo fueron: 3.24, ..49 y 3.51 kg/dIa (P < 0.05); de 
energla metabolizable (EM): 6.6, 7.9 y 7.7 Mcal/dfa (P < 0.01); do N 42.3, 
62.7 y 61.5 g/dTa (P < 0.001). Las concn. de PC fueron do 8.17, 11.24 y 
10.94% (P - 0.001) y de EM: 2.04, 2.28 y 2.26 Mcal/kg MS (P < 0.01), resp. 
Se concluye ]a posibilidad de lograr incrementos de aprox. 400 g/dfa cuando
 
so aplican niveles comprendtdos entre 100 y 200 kg de N/ha/aio. Para
 
obtener estos niveles es recomendable emplear presiones do pastoreos
 
adecuadas y utilizar pastes mejorados con alto grade de pureza, asl come tn
 
acertado manejo do todos los factores que afectan a la pradera. (Resumen 
del auter) T03
 

0649
 
19334 VILELA, D. 1982. Sistemas do conservacao de forragem. 2. Fenacao.
 

(Sistemas de ceonservaci6n de forraje. 2. Henificaci6n). Coronel
 
Pacheco-MG, Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu5ria. Centre
 
Nacional do Pesquisa do Gado do Leite. Boletim de Pesquisa no.7. 31p.
 
Port., 24 Refs., lius.
 

Melinis minutitlora. llyparrhenia rufa. Panicum maximum. Brachiaria 
decumbens. B. mutica. Glycine wigtil. Macroptilium atropurpureum. 
Stylosanthes guianensis. Galactia striata. Centrosema pubescens. Henifica
cl6n. Conservaci6n de forrajes. Valor nutritivo. Producci6n do forraje.
 
Rendimlento. Materia seca. Contenido de proteinas. Digestibilidad. Novi
lios. Consume do alimentos. Aumentos de peso. Heno. Producci6n de carne.
 
Producci6n do leche. Brasil.
 

So informa sobre varies sistemas utilizados en la conservaci6n de forrajes,
 
en particilar en la henificaci6n. Se consideran aspectos relacionados con
 
las caracteristicas do las especies forrajeras que se vayan a henifirar, la
 
facilidad o dificultad on el corte do las mismas, la deshidrataci6n, el
 
almacenamiento y el use del heno en la alimentaci6n animal. So presents
 
adem5s un an~lisis do los ceostos do producci6n y almacenamiento de heno. 
(Resumen per M.M.) T03
 

V~ase adem~s 0588 0615 0632 0633 0635 0639
 

VO SALUD Y MANEJO ANIMAL 

0650
 
19134 GONZALEZ C., M. 1981. Intoxicaci6n on bovinos por nitratos y
 

nitritos acumulados on pasto Pari (Brachiaria mutica) (Forsk) Stapf.
 
Revista ICA 16(4):189-192. Esp., Res. Esp., Ing..., 11 Refs., Ilus.
 

Brachiaria mutica. Plantas t6xicas. Toxicidad. Nitratos. Ganado bovino.
 
Pastoreo. Salud animal. Colombia.
 

So describe la intoxicaci6n por nitratos y nitritos acumulados en
 
Brachiaria mutica en bovinos del municipio do La Dorada, Colombia, Is cual
 
so confirm6 por m6todos toxicol6gicos cualitativos. La fertilidad del
 
suelo, sumada a factores clim5ticeos favorables, posiblemente favoreci6 la
 
acumulaci6n de nitratos y nitritos en el pasto. (Resumen del autor) VOO
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19177 STRAIN, G.M.; SEGER, C.,.; FLORY, W. 1982. Toxic Bermuda 
 grass
 

tremor in the goat: an electroencephalographic study. (Tremor producido
 
por Cynodon dactylon t6xico en caprinos: estudio electroencefalogrgfi
co). American Journal of Veterinary Research 43(l):158-162. Ingl., Res.
 
Ingl., 23 Refs., Ilus.
 

Cynodon dactylon. Heno. Ganado caprino. Salud animal. 
Plantas t6xicas.
 
EE.UU.
 

Se suministr6 heno de Cynodon dactylon tremorg~nico cosechado durante el
 
brote de toxicosis en Luisiana, 1971, 
y luego mantenido en almacenamiento
 
frio hasta 1979, a una cabra mestiza Nubian. Se registr6 diariamente,

durante el consumo del heno, el electroencefalograma (EEG) cortical con
 
electrodos atornillados por un perlodo prolongado. Los sintomas clinicos
 
tipicos de toxicosis se manifestaron como ataxia en el octavo dia y tremor
 
en el und~cimo dia. La actividad motors volvl6 a ser 
normal 2 dfas despu6s

del restablecimiento de 
heno no t6xico de C. dactylon. No se observaron
 
cambios en las amplitudes del EEG, en el contenido de frecuencia, ni en las
 
formas de onda, durante el desarrollo o despu6s de la aparici6n de Is
 
toxicosis. La administraci6n de diazepan en el punto max. de la toxicosib
 
suprimi6 el temblor durante varias horas. (Resumen del autor. Trad. por
 
I.B.) VO0
 

0652
 
19323 VILLALOBOS S., J.; MENESES G., A.; LEON C., S.; CaRBALLO C., 
G.
 

1981. C1lnica y patologla de la intoxicaci6n con Brachiaria radicans
 
napper franner-grass). Ciencias Veterinarias 3(2-3):163-169. Esp., Res.
 
Esp., Iagl., 11 Refs., Ilus.
 

BraLniaria radicans. Vacas. Toxicidad. Plantas t6xicas. Salud animal. Costa
 
Rica.
 

Se introdujeron 15 vacas en una pradera de Brachiaria radicans napper, y 10
 
como testigo en pradera de Cynodon plectostachyus. Los animales se exami
naron clInicamente y se les determin6 metahemoglobina, urea y creatinins
 
sangulnea. 
La orna de los mismos se someti6 a examen general. La sintoma-.
 
tologla, los hallazgos anatomopatol6gicos y la quimica sangulnea indicaron
 
que en la intoxicaci6n 
nitratos-nitritos existen 

por 
otros 

B. radicans napper, adem5s de los 
factores etiopatogengticos importantes. 

(Resumen del autor) VOO 
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LISTA DE ABREVIATURAS
 

ac Acre(s) M Molar 
Al. Alemn m Metro(s) 
alt. Altitud max. Miximo 
aprox. Aproximadamente :,eq Miliequivalente(s) 
atm. 
°C 

Atm6sfera 
Grados centfgrados 

mg 
min. 

Miligramo(s) 
Mfnimo 

(Celsius) min Minuto(s) 
cm Centlmetro(s) ml Milimetro(s) 
concn. Concentracign mM Milimoles 
cv. Cultivar(es) MO Materia org5nica 
D[VMO Digestibilidad in vitro MS Materia seca 

de materia org5nica m.s.n.m. Metros sobre el nivel 
DIVMS Digestibilidad in vitro del mar 

de materia seca NDT Nutrimentos digestibles 
DMO Digestlbilidad de materia totales 

org5nica no. N~mero 
DMS Digestibilidad de materia PC Proteina cruda 

seca pH Concentraci6n de iones de 
FM Energla metabolizable hidr6geno 
Esp. Espaol ppm Partes por mill6n 
expt. Experlmento(s) prom. Promedio 
exptl. Experimental(es) pulp. Pulgada(s) 
FC Fibra cruda Ref(s). Referencia(s) 
FDA Fibra detergente 5cida Res, Resumen 
FDN Fibra detergente neutra resp. Respectivo(amente) 
Fr. Frances seg Segundo(s) 
g Gramo(s) sp. Especie 
h H1ora(s) spp. Especies 
ha Ilect5rea(s) t Tonelada(s) 
IICN Acido cianhfdrico temp. Temperatura 
HR Humedad relativa var. Variedad(es) 
i.a. Ingrediente activo vol. Volumen 
IAF Indice de grea foliar vs. Versus 
Ilus. Ilustrado % Porcentaje 
Ingl. Ingl~s > Mgs que, mayor que 
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