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INTRODUCCION 

Esta revista de residmenes analfticos, que reemplaza la anterior 
combinaci6n de taretas de restimenes y volhmenes acumulativos 
anuales, esti diseflada para proporcionar una gufa especializada de 
la literatura 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 gramfneas y leguminosas tropicales. 

Los resitmenes presentan informaci6n condensada sobre artfculos 
de revistas, folletos, informes mimeografiados, tesis, manuales v 
otros materiales convencionales y no convencionales, clasificados en 
grandes dreas temditicas y con fndices de autores y de materias para 
facilitar su consulta. 

Cuando se desee informaci6n retrospectiva y defallada sobre un 
tema especifico, el Centro de Documentaci6n del CIAT puede efec
tuar btsquedas bibliogrAficas mecanizadas de toda Fu colecci6n de 
documentos. Como parte de este servicio, el usuario recibe los resi
menes de los artfculos que corresponden a su ,rea de interds. 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 CAT tambidi publica revistas 
de restzmenes analfticos sobre yuca (Manihot esculenta Crantz) y 
frijol (Phaseolus vulgaris L.). Otras pubhicacioneg dedicadas a man
tener a los usuarios informados sobre los avances de la investigaci6n 
en sus respectivos campos de investigaci6n son: Pgginzs de Conte
nido, Yuca-Boletfn Informativo (Cassava Newsletter), Pastos Tropi
cales - Boletfn Informativo y Hojas de Frfjol. 

iii 



ELEMENTOS DEL RESUMEN 

Niimero consecutivo en 
Afho de la revista (para uso de 

Ntimero de acce- Autores publicaci6n indices) 

so del documento 0163(para pedidos de-(20499 GUPTA, B.N.; SINC"0 R.B. 1981. Chemical composition and nutritive).--.Titulo originalfotocopias) value of Stylosanthe guvanensIs (Hi-,) hay. (Composici6n quimica Y)--Tftuloen espaiholvalor nutritivo del heno de Stvlosanthes guianensis). indian Veterinary).-Fuente

Journal 58(12)'069-972. 
Nutrition & Phyb [ 

Ingi., ,Res. In1., 6 Refs. [Dairy
ion \National Dairy Research Inst.. 

Cattle 
arnal,J Direcci6n del Autor 

Haryana, India] 
Pdiginas Idioina del Idiorna del Notas 

documento resumen adicionales 

Stvlosanthes gutanensis. Heno. Forrajes. Contenido de proteinas. Materias
seca. Valor nutritivo. Novillos. Consuro de alimentos. Digestibilidad. Descriptores 
india.
 

Se realiz6 un ensayo de alimentaci6n con 5 novillos Red Sindhi a los cuales
 
se suministr6 heno de Stylosanthes guianensis. Los animales consumieron 
en
 prom. 1.42 kg de heno/100 kg de peso corporal. Los resultados indicaron que
el heno de esta leguminosa contiene 8.64% de PC digestible y 41.77% de NDT-Resumen
 con base en la MS. Los balances de N, Ca y P fueron, resp., 6.39 + 1.54,6.58 + y 1.57 + 0.19 g/dta. El heno de S. guianensis, preparadc en estado
 
de flforaci6n, satisface las necesidaes del ganado. (esumen 
 del autor.
Trad. por M.M.), -1 
 - P 

Categorfats) Compendiador
de materias y/o traductor 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los ndmeros que aparecen debajo de cada autor o materia en los in
dices respectivos, corresponden al orden consecutivo de los res~imc
nes dentro de ]a revista; dicho nOmiero estd ubicado en la parte 
superior de cada resumen. 

En la 6ltima revista del afio sc incluyen los indices acumulativos 
anuales de autores y de materias. 

Indices de Autores 

Se atiliza para localizar los res~imenes cuando ya se conocen los 
autores personales o corporativos. Estt indice incluye los nombres 
de todos los autores o coautores citados en la 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 estan 
conibinados con otros descriptores para permitir la identificaci6n de 
temas mds espectficos" 

-- ,7YLUSANT HES GUIA'dENSIS 

0082 0092 0152
 

CARACIER|ST. AGRONOMICAS
 

0039 0040 0070 0071 0078 
0090 0095 0096 0111 0150 

- C0mvU: !, mN QUIMICA 
0039 00. 0112 O 

MANEJO DE PRA'OERA! 

0038 0039 0342 0071 0U7 

009b 0096 0111 0112 Olb 

NUT1ICIUNt ANIMAL 

0038 0042 0071 0096 0111 

PPADERAS HIXTAS
 

OU38 0039 0040 0042 0070
 
0090 0096 0112 0135 1)154
 

PAOUUCC ION ANIMAL
 
0 095 00106 01 11 0112 0135 [ 

P"ODUCCIOIN OF" SEMILLAS
 

0096
 V 



DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

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

CIAT - Unidad de Comunicaciones e Informaci6n 
Servicio de Fotocopias 
Apartado Adreo 6713 
Cali, Colombia 

Los pedidos deben indicar el ntmero de acceso del documento (parte
superior izquierda de cada referencia) y no el nameroconsecutivo. 

Costo de fotocopias: 	US$0.10 6 $Col.4.oo por p~igina para Colombia 
US$0.20 por pdgina para el exterior 

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

I. 	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 ]a cornisi6n bancaria. 

3. Giro postal o bancario: A nombrc del CIAT, anotando clarainente sus datos. 

4. 	 Cupones CIAT: En unidades de USS I y fracciones de US$0.10, se pueden adquirir cn
 
CIAT - Bibliotcca (personalmentc o por correo).
 

5. 	 Ctponcs AGRINTER: Disponibles en moneda local en las bibliotecas agr(colas naciona
les o en las olicinas del Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura

(IICA) en todos los paises de An~rica Latina y El Caribe.
 

6. 	 Cupones UNESCO: Se pueden adquirir en las oficinas de i UNESCO en todos los
 
pa Iss.
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AO0 BOTANICA, TAXONOMIA Y FITOGEOGPAFIA 

0001
 

20214 CAVALHEIRO, E.M.; BARRETO, I.L. 1981. 
 As espicies indigenas ou 

iga~ria Heister ex Haller (Gramlneae) ocorrentes 

no Rio Grande do Sul. (Las ebpecies indigenas o espontineas del g6nero 

en Rio Grande do Sul). Anugrio 

espontaneas do genero 


Digitaria Heister ex Haller presentes 


Ticnica do Instituto de Pesquisas Zoot~cnicas Francisco Osorio
 

8:171-316. Port., Res. Ingl., Port., 110 Refs., flus.
 

Digitaria. Distribuci6n geogr~fica. Taxonomia. Mapas. Morfologfa vegetal.
 

Brasil.
 

Se revisan las entidades taxon6micas, indigenas o eapontfneas del ginero 

Estado de Rio Grande do Sul, Brasil. SeDiNitaria Heister ex Haller, del 
encontraron 16 especies y 2 var., 10 de las cuales se hablan citado 

por primera
anteriormente. Las siguientes entidades taxon6micas se citl&n 


vez para Rio Grande do Sul: D. aequiglumis vnr. laetevirens, D. balansae,
 

D. cuyabensis, D. horizontalis, D. mattogrossensis, D. nuda y b. phaeothrix 

var. hackelii. No confirm6 de D. adusta y D.se la ocurrencia filiformis. 

Para facilitar la ilentificaci6n de las especies y var. estudiadas se 

organizaron claves analiticas, descripciones, ilustraciones y mapas de
 

ocurrencia, asi como notas criticas e informaciones de caracter ecol6gico.
 

(Resumen del autor. Trad. por M.M.) AO0
 

0002
 

20385 FERNANDEZ, J.G.; 
 BENITEZ, C.A.; ROYO P., 0. 1933. Principales
 

forrajeras natives del medio 
- este de la provincia de Corrientes. 

Mercedes, Argentina, Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria. 
82p.
Estaci6n Experimvntal Agropecuaria Mercedes. Serie Ticnica no.23. 


Esp., Res. Esp., Ingl., 37 Refs., i1us. [Estaci6n Experimental
 

Agropecuaria Mercedes, Caailla de Correo 38, Mercedes 3470, Corrientes,
 

Argentina]
 

Axonopus compressus. Desmodium canum. Leersia hexandra. Paspalum notatum.
 

P. plicatulum. Sporobolus indicus. Adaptaci6n. Distrilbuclon geogrifca.
 

Botanica. Produccion de forraje. Ar,entina.
 

Se hace ura breve descripci6n de 33 forrajeras nativas importantes del 

medio-este de la Provincla de Corrientes, Argentina. Se aportan datos de 

cada especie sobre: ciclo de crecimiento, ambiente donde se Ia encuentra, 

importancia forrajera y utilizaci6n. Se incluye una lista de especies del 

grea, agrupadas por "tipos productivos". (Resumen del autor) AOO 

0003
 

19680 PEREZ A., N. 1978. Leguminosas espontgneas en potreros en Ia zona 

de vida bosque seco tropical ( bs-T). Tesis Zootecnista. Medellin, 

Univeraidad Nacional de Colombia. 66p. Esp., Res. Esp., 16 Refs., Ilus.
 

Crotalaria
 

incana. Desmanthus depressus. D. latus. Desmodlum adscendens. D. affine. D.
 

canum. D. scorpiurus. D. tortuosum. Indigofera subulata. Rhynchosia minima.
 

Taxonomia. Producci6n de forraje. Nodulaci6n. Distribuci6n geogr~fica.
 

Colombia.
 

Aeschynomene americana. Centrosema macrocarpum. C. pubescens. 


Se realiz6 un trabajo en Ia finca Cotov6, municipio de Santa F6, depto. de
 

Antioquia, zona representativa de la formaci6n vegetal bosque seco tropical
 

(bs-T), y en el herbario de la Facultad de Agronomia de Ia U. Nacional,
 



con sede en Medellin, Colombia, con el fin de identificar taxon~micamente y
evaluar algunas leguminosas espont~neas 
de posible valor forrajero. Se
hizo una recolecci6n de ejemplares de leguminosas, las cuales se 
identificaron como pertenecientes a los siguientes g6neros y especies: Aeschynomene
americana, Centrosema macrocarpum, Centrosema pubescens, Crotalaria incana,
Desmanthus depressus, D; 
latus, Desmodium adscendens, R. affine, D. canum
D. seorpiurus, D. tortuosum, Emelista tora, 
Galactia velutina, Gliricidia
sepium, Indigofera subulata, Phaseolus atropurpureus, Ihynchosia apoloensis
y R. minima. La mayorla 
de las leguminosas presentaba buen 
follaje,
igual que nodulaci6n al
 
en mayor o menor cantidad. El no. 
y la poblaci6n de
estas plantas pudo estar 
afectado por las condiciones clim5ticas. 
(Resumen


del autor) A00
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COO FISIOLOGIA VEGETAL
 

COI Desarrollo de la Planta
 

19389 HALL, R.L. 0004
1974. Analysis of the 
nature of interference between
plants of different 
species. 2. Nutrient relations 
in a Nandi Setaria
and Greenleaf Desmodium 
association with 
particular reference
potassium. to
(Anglisis de la naturaleza de la intrferencia entre plantas
de diferente especie. 2. Relaciones entre los nvcrlmentos en una asociaci6n de Setaria anceps cv. 
Nandi y Desmodium invortum cv. Greenleaf, con
referencda 
especial al potasio). Australian jxurnal of Agricultural

Research 25:749-756. Ingl., Res. Ingl., 
14 RefE., !lus.
 

Setaria anceps. 
Desmodit intortum. Praderas mixtas. 
Competencia. Modelo

matem5tico. K. Nutrici6n vege t-. Crecimiento. Australia.
 

Se aplicaron el disefio exptl. y los procedimaentos macemticos de de Wit al
estudio de la influencia de los niveles de K en 
el crecimiento en monocultivos y en asoclaciones 
de las especies forrajeras tropicales Setaria
anceps 
cv. Nandi y Desmodium intortum cv. 
Greenleaf. 
 Cuando el enfoque de
de Wit se 
extendi6 para incluir un anglisis de los datos sobre absorci6n de
nutrimentos junto con 
las respuestas de rondimiento de 
MS de las 2 especies, fue posible identificar 
los agentes 
causales en la interferencia
competitiva y no competitiva. Mediante 
esta t~cnica se confirm6 que, al
bajo nivel de K, Setaria restringi6 severamente el crecimlento de Desmodium
por la competencla par el K. 
Setaria creci6 considerablemente mejor 
en
asoclaciones que en monocultivo y cuando el 
nivel de K era alto, su crecimiento fue bueno sin 
perJudicar el crecimiento de la leguminosa asociada.
Esta ii1tima demostr6 ser un efecto no competitivo que reflejaba la independencia 
parcial de las 2 especies con respecto a su 
fuente de N. (Resumen

del autor. Trad. por VDITEC) COI
 

19391 LUDLOW, M.M.; WILSON, G.L 
0005
 

1971. Photosynthesis 
 of tropical
pasture 
plants. 1. Illuminance, 
carbon dioxide ctncentration, leaf
temperrture, 
and leaf-air vapour pressure difference. (Fotoslntesis de
plantas forrajeras tropicales. 1. Iluminancla, concentraci6n de anhidrido carh1nico, temperatura foliar y diferencia de vapor de aire foliar).
 

2 



Australian Journal of Biological Sciences 24:449-470. Ingl., Res. Ingl.,
 

68 Refs., Ilus.
 

Cenchrus ciliaris. Panicum coloratum. P. maximum. Pennisetum purpureum
 
Melinis minutiflora. Chioris ?aysna. Brachiaria ruziziensis. Setarin
 

sphacelata. Sorghum almum. Caloogonium mucunoides. Centrosema pubescens.
 

Macrotyloma uniflorum. Glycine wightii. Desmodium intortum. Pueraria
 

phaseoloides. Macroptilium atropurpureum. Vigna luteola. Hojas.
 

Fotosintesis. Temperatura. Luz. Estomas. Respiraci6n. Australia.
 

Se midi6 el intercambio de anhidrido carb6nico y de vapor de agua de hojas
 

j6venes completamente expandidas en 
 plantas de especies forrajeras
 
gases. Se estudi6 Is
tropicales, en un sisteua abierto de anilisis de 

influencia de la iluminancia, la concn. de CO , la temp. foliar y el 
en la tasa nets dediferencial de presi6n de vapor de sire folier 

fotosintesis y las resistencias a la transferencia de CO2 . La fotosfntesis 

neta de las hojas de gramineas s6io se aproxim6 a Is saturaci6n por Is luz 
fue de
a 10,000 bujias-pig, en tanto que el punto de saturaci6n por la luz 


4000-5000 b-p para las leguminosas. A una alta iluminaacia, la tasa nets
 

prom. sint~tica foliar de las gramineag (60 mg de C02 /dm /h) duplic6 Is de
 

las leguminosas (28 mg de CO /dm /h) y se relacion6 
 con menores
 

resistencias del mes6filo. Las eficiencias prom. de qugntum fueron 0.10 y
 

0.06 moles de CO2/Einstein para las gramineas y las leguminosas, reasp. La
 

resistencia estomftica vari6 con la iluminancia p2ro no se afect6 la
 

resistencia del mes6filo 
a mis de 3000-4000 b-p. Lns resistencias del
 

mes6filo calculadas aumentaron cuando la intensidad fue manor, su
pero 


importancia no as clara. La curva de respuesta de las hojas de gramfnea a
 

la luz no saturada fue producto de una disminuci6n continua de la
 

resistencia estom~tica con 
Is mayor iluminancia. La tasa fotosint~tica
 

nets de los tallos de graminea fue mayor qua la correspondiente a las
 

leguminosas y fue afectada por la iluminarcia. Se tratan algunos errores
 

qua se cometen cuando se descuida el grea superficial de ?os tallos en los
 

anflisis de crecimiento. La tasa fotosint~tica nets de las hojas de
 

leguminosas fue mucho mayor cuando se ilumin6 la superficie superior y no
 

Is inferior, pero en las hojas de graminea hubo muy poca diferencia. La
 

concn. de anhidrido carb6nico afect6 ijotoriamente las curvas de
 

fotosintesis neta-iluminancia de las hojas de graminea y leguminosa. 
A una 

alita iluminancia y a concn. de CO2 menores de 400 microlitros/1, la tasa 
en lafotosint~tica de las hojas de graminea reaccion6 mis a los cambios 


CO2
concn. de que la de las hojas de leguminosas. Sin embargo, la
 
a
fotosintesis nets de las hojas de graminea alcanz6 la saturaci6n con CO2 


menores cOncn., en comparaci6n con las hojas de leguminosa. a cause de una
 

mayor resistencia estomitica. Las hojas de gramineas no liberaron CO2 al
 
media despro~sta do CO, excepto a una baja iluminancia, an tanto qua el
 

eflujo de CO de las hoyas de leguminosa ocurri6 en todss las Iluminancias.
 

A una alita luminancia, el efluJo max. fue aprox. 1.5 veces la tasa de
 

respiraci6n en la oscuridad y hubo un eflujo min. a 4.5 b-p. Se trate la
 

respuesta del eflujo de CO2 a la iluminancia en relaci6n con el equilibrio
 

entre Is fotorespiraci6n y la respiraci6n en Is oscuridad. La disminuci6n
 

de la fotosintesis nets de las hojas de graminea y de leguminosa medida a
 

la luz brillante y a diferencias de presi6n de vapor de sire foltar mayores
 
qua 12 nmHg se present6 con un aumento concomitante de la resistencia
 

estomitica. Aunque las temp. min. pars Is fotosintesis neta (medida en la
 

luz brillante) fueron similares, las temp. 6ptima y max. fueron mayores en
 

las gramIneas queen las legum~nosas. La tasa fotosint~tica nets foliar
 
fue mayor en las gramineas quaen las leguminosas a todas las temp. El Q.1
 

de la tasa de respiraci6n an la oscuridad fue de 2. una interaccion
olubo 

notoria entre los efectos de la temp. foliar y is iluminancia en Is
 

fotosintesis nets. Se tratan los factores qua afectan ie relaci6n entre la
 

temp. foliar y !a fotosintesis nets. (Resumen del autor. Trad. pcr EDITEC)
 
Co1 

3 



19392 LUDLOW, H.M.; WILSON, G.L. 
0006
 

1971. Photosynthesis of tropical
pasture plants. 2. Temperature and illuminance history. (Fotosintesis

de plantas forrajeras tropicales. 2. Historia de la temperatura y de la
iluminancia). 
 Australian Journal of Biological Sciences 24:1065-1075.
 
Ingl., Res. Ingl., 36 Refs., Ilus.
 

Cenchrus ciliaris. Panicum coloratum. P. maximum. Melinis 
minutiflora.
Brachiaria ruziziensis. Setaria sphaeelata. -Macrotyloma uniflorum.
 
Desmodium intortum. D. uncinatum. Glycine wightii. 
Vigna ].dt'ola.

Fotosintesis. Luz. Sombrfo. Tempratura. Crecimiento. Australia.
 

Se cultivaron gramineas y leguminosas bajo 2 temp. en c9maras de ambiente
controlado y con 3 iluminancias (obtenidas mediante 
sombreamiento) en un
invernadero. 
 Se midi6 el intercambio foliar de CO 
y de vapor de agun en
un sistema analitico de gas, abierto. Las tasas ge 
fotosfntesis neta de
gramineas y leguminosas cultivadas a 20*C y medidas a 30*C fueron menores
(y las resistencias de transferencia fueron concomitantemente mayores) qua
los valores correspondientes a plantas cultivadas a 30*C, pero en 15 h hubo
una casi completa aclimatizaci~n a la mayor temp. 
 Las tasas de reppir&ci6n

en Is oscuridad variaron 
con las especies y con la iluminancia antes de Is
medicion, pero la 
temp. de crecimiento no 
las afect6. El sombreamiento

afect6 notoriamente la anatomia y las caracteristicas fotosintgtica8 de las
hoJas de gramfnea y de leguminosa. Las hojas sombreadas fueron mns delgadas y contenfan menos clulas, las 
cuales eran mns pequefias y menos den3amente compactadas cue las de las hojas no sombreadas. 
 El puntD de satura
ci6n por la luz, _l punto de compensaci6n por la luz y Is 
tasa de respiraci6n en Ia oscuridad disminuyeron 
a medida que aumentaba el nivel de
sombreamiento, 
pero no se afect6 la inclinaci6n inicial de 
la curva de
respuesta 
a in luz. La manor tasa de fotosfntesis nets 
de las hojas
sombreadas se relacion6 con 
las mayores resistencias estom~tica y mesofflica y se argumenta que eats 5itima proviene de las mayores re, 3tencias de
carboxilaci6n. 
La tasa de fotosIntesis nets se 
relacion6 posiLivamente con
el grosor de la hoja, el peso 
foliar especifico y el reciproco de 
is
resistencia mesofflica. 
Se tratan estas relaciones y In relaci6n entre is
fotosintesis nets y el contenido de clorofila. 
(Resumen del autor. Trad.
 
por EDITEC) CO
 

Vgsse adem~s 0046 0047 0048 
 0092 0099
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20480 LUDLOW, M.M.; 
 CHU, A.C.P.; KERSLAKE, R.G. 1983. Adaptation of
species of Centrosema to water 
stress. (Adaptaci6n de especies
Centrosema al estrg: hidrico). Australian Journal of 
de
 

Plant Physiology
10(2):119-130. Ingl., Res. Ingl., 
27 Refs., Ilus. (Division of Tropical

Crops & Pastures, CSIRO, Cunningham Lab., St. Lucia, Qld. 4067, 
Austra
lia]
 

Centrosema pubescens. 
 C. brasilianum. C. pasorum. 
Cultivares.
Macroptilium A purpureum. Estr~s 
hidrico. Adaptacion. sequa. Resisten
cia. Estomas. Australia.
 

Se compararon bajo condiciones controladas las respuestas al estr~s hfdrico
de 5 accesiones de 4 especies de 
la leguminona Centrosema procadentes de
ambiente de humedad contrastantes, con aquellas 
 de Macroptilium

atropurpureum cv. Siratro, una especie qua evita 
la deshidrataci6n. 
 Las
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especies de Centrosema pudicron tolerar potenciales hfdricos foliares tan 

bajos coma -8 a -12 MPa, y tcdas mostraron ajuste osm6tico y estomitico. 

Sin embargo, difirieron en in tolerancia de sus hoJas al estr~s h~drico y 

en el potencial hdrico foliar al cual los estomas se cerraron efectiva

mente. Hubo una fuerte relaci6n positiva entre ia tolerancia al estr~s 

hidrico de las hojas y el potencial h1drico foliar para un cierre estomi

tico efectivo, entre las acc -jones de Centrosema y Siratro. Los resulta

dos son consistentes con la oistribuci6n ecol6gica natural de lan especies 

y su comportardento en diferentes ambientes de humedad en el norte y
 

nordeste de Australi. (kesumendel autor. Trad. por M.M.) C02
 

0008
 

20483 MACHADO, R.C.R.; SOUZA, H.M.F.; MORENO, M.A.; ALVIM, P. DE T. 1983.
 

V~riaveis relacionadas com a tolerancia de gramineas forrageiras so
 

dificit h~drico. (Variables relacionadas con In tolerancia de gramineas
 

forrajeras al deficit hfdrico). Pesquisa Agropecugria Brasileira
 

18(6):603-608. Port., Res. Port., Ingl., 16 Refs., flus. (Centro de
 

Pesquisa do Cacau, Km. 22 Rodovia ilh~us/Itabuna, Caixa Postal 7, 45.600
 

Itabuna-BA, Brasil]
 

Andropogon gayanus. Cenchrus ciliaris. Brachiaria humidicola. Estr~s
 

h~drico. Estomas. Resistencia. Sequia. Crecimiento. Brasil.
 

Se evalu6 en condiciones de campo, Is tolerancia al d6ficit h1drico de 4 

gramineas forrajeras. Se determin6 el potencial hidrico de In hoja, in 

resistencia estom5tica, in altura de los brotes y la longitud de In limina 

foliar de Andropogon gayanus, Cenchrus ciliaris cv. Gayndah y Biloela, y 

Brachiaria humidicola. Las gramineas A. gayanus, Gayndah y Biloela, bajo
 

condiciones de dificit h1drico, no liegaron al nivel critico de potencial
 

hidrico foliar pars el clerre eetom~tico. B. humidicola alcanz6 el nivel
 

mis bajo de potencial hidrico foliar (-21 bares) y In mayor resistencio
 

estom5tica difusiva (20 seg.cm ) entre las especies estudiadas. En 

relaci6n con la altura de los brotes y la longitud de la lmina foliar, A. 

gayanus, Gayndah y Biloela tambi~n se comportaron come las m~s tolerantes 

al d~ficit hIdrico. De esta manera, las 3 gramIneas en meici6n son opcio

nes para las 5reas donde ocurren sequias de mis de 120 dfas. (Resume. del 

autor. Trpd. par M.M.) C02 

0009
 

20485 WILSON, J.R. 1983. Effects of water stress on in vitro dry matter
 

digestibility and chemical composition of herbage of tropical pasture
 

species. (Efectos del estr~s hidrico en In digestibilidad in vitro de
 

materia seca y la composici6n quimica de especies forrajeras tropica

les). Australian Journal of Agricultural Research 34(4):377-390. Ingl.,
 

Res. Ingl., 27 Refs., flus. [Division of Tropical Crops & Pastures,
 

CSIRO, Cunningham Laboratory, 306 Carmody Road, St. Lucia, Qld. 4067, 
Australia]
 

Panicum maximum. Cenchrus ciliaris. Heteropogon contortus. Macroptilium 

atropurpureum. Est-ii hidrco. Digestibilidad. Materia seca. Composici6n 

quimica. Sequia. Riego. Contenido de celulosa. Contenido de lignina. 

Hemicelulosa. Desarrollo de In planta. Australia. 

Se informa sobre los efectos del estr~s hidrico de intensidad y durac16n 

variable (tratamiento seco-TS) en la DIVMS de diferentes fracciones de 

plantas de 3 gramineas tropicales (Panicum maximum var. trichoglume, 

Cenchrus ciliazis cv. Biloela y Heteropogon contortus tipo Woolooga) y una 

leguminosa tropical (Macroptilium atropurpureum cv. Sirarro), cultivadas en 

macetas en condiciones semigridas de campo. Otras macetas con las citadas 
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especies se 
regaron regularmente pars establecer comparaciones (tratamiento

h6medo-TH). Generalrente, la DMS 
del forraje de las gram1neas en TS fuesimilar o mayor qu. el de las mistnas en TH. Donde la DMS de las hojas fue 
mayor para TS e. debt6 usualmente a ura disminuci6n inferior en su DMS a
medida que envejedlan, La mayorla de comparaciones de tejidos foliares
 
muertos indic6 una DM. superior en TS 
que en TH. La mayorla de hojas

reci~n expandidas uf;ualnente no difirieron 
en DMS entre Irs 2 tratamientos.
 
El 
estr~s hidrico redujo el desarrollo del tallo en gramineas y, particu
larmente al inicio de ia primavera, cuando este efecto fue mlisevidente, 
is

DMS del tallo fue mayor en TS que en TH. 
 La aplicaci6n de estr~s hidrico a

los tallos de C. ciliaris despu6s de haberse alargado y al inicio 
de la

floracion 
no afect6 la DMS en conparaci6n con TH. El contenido 
de pared

celular y de lignina del forrpje con 
TS fue similar o inferior que el
 
obtenido con TH. En contraste con las gramneas, las hojas pequefias 
de

Siratro adaptadas al estr~s, las cuales se 
desarrollaron despu6s de cierto

tlempo, bajo condiciones de estr6s, presentaron DMS inferior que 
Is de

hojas con riego expandidas recientemente; sus contenidos de lignina

celulosa 
fueron mayores, pero el de hemicelulosa fue marcadamente inferior

y
 

que de hojas con riego. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) 
C02
 

V~ase ademis 0015
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0010
19396 HUTCHINSON, K.J.; McLEAN, R.W.; 
 HAMILTON, B.A. 1972. 
 The visual
 
estimation of pasture availability using standard pasture cores. 
(Esti
maci6n visual de la disponibilidad de Is pradera mediante recoleccin de

nacleos est~ndar). Journal of the British Grassland Society 27:2c- 34.
 Tngl., Res. Ingl., 13 Refs., Ilus.
 

Phlaris tuberosa. Lolium perenne. Trifolium repens. Praderas 
mixtas.
 
Disponibilidad de forraje. Pastoreo intensivo. Rendimiento. Materfa seca.
 

Se ha adaptado una t~cnica que utiliza n6cleos de pradera (la cual se 
puede

utilizar pars estimar la caut-idad prom. de forraje en praderas bajo pasto
reo Intensivo) mediantc 
 ia inclusi6n de calificaciones visuales. Se

describen 2 mitodos, ambos utilizan conjuntos de n~cleos de pradera tomada

de las praderas como estndares de 
referencia. Los observadores califican
 
el forraje a la vista en sitios elegidos al azar y lo comparan con los

estindares. 
En el primer mitodo, las calificaciones se convierten directa
mente a rendimientos de forraje mediante 
referencia a los rendimientos de

los estndares. En 
el segundo mitodo, se emplea una t~cnica de regresi6n

de doble muestreo y el conjunto de nrcleos est~ndar 
se utiliza como gula

visual solamente. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC) D00
 

0011
 
20279 
McKEON, G.M.; RICKERT, K.G.; ASH, A.J.; COOKSLEY, D.; SCATTINI, W.J.
 

1982. Pasture production model. (Modelo de producci6n de pastos).

Proceedings of the Australian Society if Animal 
Production 14:201-204.
 
Ingl., Ilus. [Dept. of Primary Industries, CPO Box 46, Brisbane, Qld.
 
4001, Australia]
 

Praderas 
naturales. Produccl6n de forraje. Modelos de simulaci6n. Clima.
 
Quema. Presi6n de pastoreo. Crecimiento. Rendimiento. Australia.
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Se describe un modelo de producci6n de pastos para Is predicci6n del
 

rendimiento de praderas nativas desarrollado en Gayndah, Australia, que
 

registra las variaciones en las condiciones estacionales y el efecto de
 

tipos de mainejo tales como quemas y presi6n de pastoreo. Zl modelo se
 

aplic6 en 5 expt. pare evaluar el crecimiento de Ia plants, Is mortalidad,
 

el material muerto en pi6 y la descomposici6n del material muerto caldo.
 

La radiaci~n solar (IRS), la temp. (IT) y ]a humedad del suelo (IHS) se
 

radujeron a Indices de 1-0. El Indice de crecimiento se calcul6 como cl.
 

producto de los 3 componentes de modo que el crecimiento (c) se defini6
 

como C = mlnimo (111S,IT) x transpiraci6n potencial x eficiencia de trans

piraci6n. El mcdelo tambign relaciona la tasa de mortalidad con el indice
 

de humedad del suelo. La calidad del forraje se eval6a segGn el contenido
 

de N en el material verde. (Resumen por EDITEC) DO0
 

0012
 
19397 MANNETJE, L.'to; HAYDOCK, K.P. 1963. The dry-weight-rank method
 

for the botanical analysis of pasture. (El m~todo del rango de peso
 

seco para el anglisis botgnico de praderas). Journal of the British
 

Grassland Society 18(4):268-275. Ingl., Res. Ingl., 3 Refs.
 

Paspalum dilatatum. P. plicatulum. Centrosema pubescens. Phaseolus
 

lathyroides. Trifolium repens. Lotononis bainesii. Lolium perenne. Phlaris
 

tuberose. Bromus. Chloris gayana. Stylosanthes humilis. Macroptiliun
 

atropurpureum. Praderas mixtas. Corposici6n botfinica. Rendimiento. Materia
 

seca. Disponibilidad de forraje. Australia.
 

Se presenta un mftodo que calcula con precisi6n la composici6n botgnica de
 

la pradera con base en el peso seco, sin necesidad de cortar las muestras y
 

separarlas manualmentc. En cierto no. de recuadros un observador estima
 

qug especies ocupan el primer, el segundo y el tercer lugar, en t~rminos de
 

peso seco. Se tabulan los datos para obtener la proporci6n de recuadros en
 

que cada especie recibi6 el primer, segundo y tercer lugar. Estas propor
ciones se multiplican por 70.2, 21.1, y 8.7, resp., y se suman para obtener
 

los % de peso seco para cada especie. El m~todo de rangos de peso seco se
 
ensay6 4 veces comparando los resultados con los obtenidos mediante separa

ci6n manual de muestras cortadas. No se detectaron grandes diferencias
 
entre los 2 mgtodos cuando se utilizaron calificaciones exactas, obtenidas
 
mediante separaci6n manual, y se encontr6 que los rangos se podlan calcular
 
con precisi6n, siempre y cuando los observadores hubieran recibido sufi

ciente entrenamiento. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC) D00
 

0013
 
20486 VICKERY, ?.J.; NICOL, G.R. 1982. An improved electronic capacitance
 

meter for estimating pasture yield: construction details and performance
 

tests. (Un medidor electr6nico mejorado para estimar el rendimiento de
 
la pradera: detalles do la construcci6n y pruebas de funcionamiento).
 
Australia, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization.
 

Animal Research Laboratories. Technical Paper no,9. 22p. Ingl., Res.
 
Ingl., 19 Refs., Ilus. [Division of Animal Production, CSIRO, Armidale,
 

N.S.W. 2350, Australia]
 

Gramineas. Legum~iosas. Praderas. Rendimiento. Evaluaci6n. Modelo mateanti

co. Australia.
 

Se describe un diseho nuevo de medidor electr6nico de praderas y se presen
tan los detalles de su construcci6n. El instrumento es liviano (1.5 kg),
 

part~til y utiliza circuitos integrados para el registro de lecturas de
 

varlos puntos de muestreo. Est5 provisto de una pantalla digital y se puede
 

construir por aprox. US $150. Se presentan datos sobre la calibraci6n del
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instrumento y su utilizaci6n un
en ensayo de pastoreo. El medidor es
 
sensible principalmente al grea superficial del forraje y, en consecuencia,
 
es menos sensible a las variaciones en el contenido 
de humedad de la
 
pradera que medidores anteriores. Debido 
a esto se jyuede calibrar para

medir la masa de forraje seco al nivel del suelo y uo 
es necesario reco
lectar y secar 
las muestras de forraje para recalibraciones frecuentes del

instrumento. Se presenta un 
modelo te6rico que describe el desempefio del
 
medidor 
en una pradera ideal. El modelo te6rico suministra la base pars

una calibraci6n del instrumento. Se presentan 
datos sobre el funciona
miento electrnico del instrumento bajo rangos de temp., humedad j condi
ciones ffsicas. Estos datos muestran c6mo la frecuencia de eficiencl. de
 
las pruebas de sensibilidad responde a 
los cambios en el instrum nro
 
causados por los cambios en el grea foliar 
superficial, y proporcionan

informaci~n que permite el disefio de 
ensayos con otros tipos de praderas y

de forrajes. La magnitud los
de coeficientes 
para el modelo te6rico se
 
determin6 experimentalmente y en general 
concordaron con las predicciones

te6ricas. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) DO0
 

D01 Suelo, Riego, Clima y Fertilizaci~n
 

0014
 
20489 
ARTEAGA, 0.; ASPIOLEA, J.L.; MOJENA, A. 1978. Estudio comparativo de
 

tres portadores nitrogenados sobre el rendimiento y contenido mineral
 
del pasto Digitaria decumbens (pangola) y algunas propiedades quimicas

del suelo. Ciencia y Thcnica en la 
Agricultura: Suelos y Agroquimica

1(1):5-28. Esp., Res. Ingl., 26 Refs., Ilus.
 

Digitaria 
decumbens. Suelos. Fertilizantes. N. Rendimiento. 
Materia seca.
 
Contenido de minerales. Contenido de protelnas. pH. Fertilidad del 
suelo.
 
Cuba.
 

Durante 3 aflos se invoestig6 el efecto de fuentes y dosis de N en un suelo
 
pardo tropical franco arcillo-arenoso con Dgitaria decumbens de fomento en
 
condiciones de riego, y se utiliz6 un diseflo de bloques al azar 
con 5
 
repeticiones. Se aplic6 una fertilizaci6n basal de 200 y 250 kg de P y

K/ha/afio, resp. En el complejo final y en 
cada uno de los afios de estudio,

los niveles de 50, 75 y 50 kg de N/ha/cote con nitrato de calcio, sulfato
 
de amonio y urea, resp., mostraron diferencias para P 4 0.01 con 
las dosis
 
inferiores, sin diferencias entre 
ellos ni con los niveles superiores. Las
 
aplicaciones de N provocaron una 
tendencia a disminulr el % de P 
 en la
 
planta con respecto 0.01
al testigo, y mostraron diferencias para P < 

en las mayoes dosis y un 
aumento altamente significativo en el % de P,

mientras que el 
pH del suelo disminuy6 con aplicaciones de N - sulfato de
 
amonlu y N - urea 
en 1.5 y I unidade., resp.; al relacionarlo cou el P se
 
encontr6 un coeficiente de co-relaci6n de 
r = 0.84**. Bajo los limites de
 
este estudio se recomienda la urea con dosis 
de 50 kg/ha/ corte y el

estudio de esta fuente 
en comparaci6n con nitrato de amonio. 
(Resumen del
 
autor) D01
 

0015
 
20239 CATCHPOOLE, V.R.; OXENHAM, D.J.; HARPER, L.A. 
 1983. Transformation
 

and recovery 
of urea applied to a grass pasture in south-eastern
 
Queensland. (Transformaci6n y recuperaci6n de 
urea aplicada en una
 
pradera 
de gramInea en el sureste de Queensland). Australian Journal of
 
Experimental Agriculture and Animal Husbandry 
23:80-86. Ingl., Res.
 
Ingl., 18 Refs., Ilus. [Division of Tropical Crops & Pastures, CSIRO,

Cunningham Laboratory, 306 Carmody Rd., 
St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
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Setaria sphacelata. Fertilizantes. Urea. N. Epoca lluviosa. Absorci6n de
 

nutrimentos. Relaci6n agua-suelo-planta. Riego. Austr-Tia.
 

Se vigil6 el destino del N de urea durante los 14 dfas posteriores a 

aplicaciones estacionnles en una pradera de 'etaria sphacelata cv. Nandi en 

el sureste de Queensland, con el objeto de explicar las variaciones que se 

ban observado despugs de la aplicaclgn de urea en las respuestas de las 

Lramineas. Las pirdidas totales de N de urea del sistema suelo-planta y 

los flujos de NH3 on is atm. fueron de 29 y 12%, resp., del N de urea 
aplicado durante el verano, 45 y 42% durante el otofio, 23 y 13% en el 
invierno y 20 y 9% en is primavera. Las p6rdidas de N por lixi-iaci6n 
fueron probablemente insignificantes ya que el N mineral derivado del 
fertilizante permaneci6 mayormente en is capa de suelo a 0-2 cm de profun
didad. La hidr6lisis de is urea a NH4 -N se complet6 en 1 dia durante el 
verano, 3 en la primavera, 6 en el otofio y 7 en el invierno. 1.i contenido 
de agua del suelo superficial (0-5 cm) influy6 en las p6rdidas de N de 
urea, en el momento de is aplicaci6n y por el patr6n suosiguiente de
 
lluvias. La p~rdida fue considerable cuando is urea se anlic6 al suelo
 
hmedo y Is pluviosidad durante los siguientes 7 dias no e:;edi6 de 1 smm.
 

como en el otofio. Las p~rdidas fueron mucho menores cuando a iluvia (5 mm
 
o mis) cay6 pronto despuis de ls aplicaci6n, como sucedi6 en Is primavera y
 
en el verano. En el invierno, la urea se aplic6 al suelo 3eco y los flujos
 
de NP continuaron a isa tasa moderada hasta que llovi6 durante el sexto
 

dla. 2as p~rdidas de N generalmente duplicaron a las de NH3 . Se necesitv
 
investigar esta discrepancia pars cumprender completamente el destitu del N
 
de urea aplicado al voleo en las praderas. Las p~rdidas de NH de la urea
 
aplicada a] voleo en las praderas se podrlan minimizar en la pr~ctica
 
mediante aplicaciones al suelo seco justo antes de Is lluvia esperada o
 

antes del riego. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC) D01
 

0016
 
20265 CHOPPING, G.D.; McKEOGH, P.B.; O'ROURKE, P.K. 1982. Effect of
 

nitroger fertilizer regime on pasture yield and composition and milk
 
production from annual clover pasture oversown into tropical pasture.
 
(Efecto del r~gimen de fertilizaci6n nitrogenada en el rendimiento y
 
composici6n de la pradera y en Is producci6n de leche en praderas de
 
Trifoliub, spp. sembradas sobre praderas tropicales). Proceedings of the
 
Australian Society of Animal Production 14:413-416. Ingl., Res. Ingl., 4
 

Refs., Ilus. [Dept. of Primary Industries, Mutdapilly, M.S. 825,
 

Ipswich, Qld. 4305, Australia]
 

Trifolium subterraneum. T. repens. Cynodon dactylon. Praderas mixtas.
 
Fertilizantes. N. Clima. Composicion bot~nica. Producci6n de leche. Vacas.
 

Se aplicaron 4 regfmenes de fertilizaci6n con N a praderas anuales de
 

Trifolium spp., de alta densidad y con riego, las cuales se hablan sembrado
 
sobre uns pradera tropical en abril. Las praderas no recibieron fertilizan
te nitrogenado (testigo); recibieron N en otofio solamente; N en otofio e
 
invierno; y N en otofio, invierno y primavera. La aplicaci6n del fertilizan
te nitrogenado durante el invierno aument6 los rendimientos de Trifolium
 
invernal y primaveral en 10 y 7 kg de MS/ha/d~a, resp. La aplicaci6n de N
 
en is primavera aument6 notorlamente los rendimientos de Cynodon dactylon
 
de primavera pero redujo los rendimientos de Trlfolium. Los rendimientos de
 

leche concordaron con los de Trifolium y fueron significativamente mayores
 
en el invierno para los tratamientos que recibieron N durante esta 6poca
 
(P < 0.05). Los resultados ind~can que donda las especies de Trifolium
 
sembradas anualmente crecen en una base de gramIneas tropicales, se debe
 
aplicar el N durante el invierno pero no durante la primavera, si se desea
 
maximizar los rendimientos de Trifolium y de leche, y minimizar los costos.
 
(Resumen del autor. Trad. por EDITEC) D01
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0017
20306 ESCOBAR R., L.; RAMIREZ P., A.; 
 LOTERO C., J, 1968. Fertilizaci6n
 
nitrogenada del pasto Angleton 
en el Valle del Sin6. Agricultura

Tropical 24(10):692-697. Esp., 
Res. Esp., 2 Refs., Ilus.
 

Dichanthium aristatum. Fertilizantes. N. Intervalo de corte. Producci6n de

forraje. Contenido de proteflnas. Contenido de minerales. 
Materia seca.
 
Precipitaci6n. Colombia.
 

En el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de 
Turipani, en
Ceret6 (Colombia) (20 m.s.n.m., 
28*C de temp. media y 1000 smmde precipi
taci6n), se realiz6 
un expt. con Dichanthium aristatum 
(- Andropogon
nodosus), para determinar el efecto de 
la frecuencia de aplicaci6n de
diferentes dosis 
de N en la producci6n de forraje. Se utiliz6 disefio
un

exptl. de parcelas divldidas con 4 repeticiones, con las frecuencias de
aplicaci6n de N como parcelas principales y las dosis como subparcelas. Las

dosis de N y las frecuencias de aplicaci6n fueron: 
0, 25, 50, 100 y 200

kg/ha despugs de cada corte; 0, 50, 100, 200 y 400 kg/ha despugs de cada 2
 
cortes, y 0, 75, 150, 300 y 600 
kg/ha despuis de cada 3 cortes. 
Los

anilisis estadisticos de rendimientos 
se hicieron par ciclos de 
6 cortes,
al cabo de los cuales todas las subparcelas habfan recibido 0, 150, 300,

600 y 1200 kg de N/ha; 
como fuente se emple6 urea (45% de N). En el Laboratorio 
de Nutrici6n Arimal del Instituto Colowbiano Agropecuario (ICA) 
se

realizaron ainglisis bromatol6gicos y quimicos en muestras 
de forraje
procedentes del ciclo 2. El 
ensayo se 
inici6 en Ei primer semestre de 1965
 
y se termiri6 en el segundo semestre 
de 1967, despu6s de 18 cortes (3

ciclos). De. los resultados 
obtenidos se concluy6 lo siguiente: 1) con
ligeras excepciones, al aamentar 
la dosis de N aument6 la producci6n de

forraje; 2) los rendimientos m5s econ6micos se obtuvieron 
con la aplicaci6n

de 50 kg de N/ha despugs 
de cada corte o de cada 2 cortes, pero es mis

recomendable hacer la aplicaci6n 
despuis de cada corte o 
pastoreo para

obtener una mayor uniformidad en la producci6n de forraje durante 
el afio;

3) los % de P, Ca y Mg 
en el forraje no variaron en forma consistente por
efecto do las dosis de N y frecuencias de aplicaci6n; 4) al 
aumentar la

dosis de N, el contenido de K en el forraje aument6; 5) el % de protefna ei.

el for.aje no aument6 al incrementar el N aplicado, 
pero sl aument6 la
producci6n de proteina/unidad de superficie; 6) los % de fibra, grasa y
extracto no nitrogenado 
en el forr-je no variaron consistentemente por

efecto de las dosis de N; 
en general, el % de cenizas disminuy6 a]. aumentar
 
!a dosis de N; 7) con la aplicaci6n de 50 
kg de N/ha despuis de cada
 
pastoreo, es 
posible mantener una capacidad de carga de 5 animales/ha, y 8)

hubo una relaci6n directa entre la precipitaci6n y la producci6n de forra
je. (Resumen ael alitor) D01
 

0018

20250 FAVORETTO, V.; SANTAMARIA, M. 1981. Efeito de tres 
niveis de f6sforo
 

residual no solo e de duas 
taxas de sobre o
lotacao desempenho de

novilhos em pastagens de capim coloniao. (Efecto de tres 
niveles de

f6sfrro residual en el suelo y de d:.s 
tasas de carga en el desempefio de

novillos en praderas 
de Panicum maximum). Cientifica 9(2):295-300.

Port., Res. Port., Ingl., 
9 Refs., ilus. [Depto. de Melhoramentos e
Nutricao Animal e Producao 
Animal, Fa-uldade de Ciencias Agrarias e

Veterinarias, UNESP, 14.870 Jaboticabal-SP, Brasil]
 

Panicum maximum. Fertilizantes. P. Efecto residual. Tasa de 
carga. Novi
llos. Aumentos de peso. Brasil.
 

Se realiz6 un trabajo 
en el "Campus" de Jaboticabal, U. Estatal de Sao

Paulo (UNESP), 
en praderas de Panicum maximum, con el objeto de estudiar 3
niveles de P residual en el suolo 
 4-y9 ppm) y 2 tasas de carga (1.5 y
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2.0 auimales/ha). Se utilizaron animales de raza Guza's con edad y peso
 

inicial prom. de 18 meses y 205 kg, resp. Se observ6 ,una diferencia signi

ficativa (P < 0.01) en la ganancia de peso vivo/ha, solamente en relaci6n
 

con las 2 tasas de carga. No se observaron diferencias estadisticas en
 

relaci6n con la ganancia diaria de peso vivo/animal y /ha en relaci6n con
 

los 3 niveles de P residual, lo cual se explica pr los bajis niveles de 

este nutrimento en el suelo donde se realiz6 el expt. (Resumen del autor. 

Trad. por M.M.) D01 

0019
 

20273 HARSH, L.N.; YADAV, R.P.S.; MAURIA, S. 1982. Response of Dichanthium
 

annulatum (Forsk.) Stapf. and Cenchrus setigerus Vahl. grasslands to
 

fertilization. (Respuesta de praderas de Dichanthium annulatum y
 

Cenchrus setigerus a la fertilizaci6n). Forage Research 8(l):31-36.
 

Ingi., Res. Ingl., 9 Refs. [Central Arid Zone Research inat., Jodhpur
 
342 001, India]
 

Dichanthium annulatum. Cenchrus setigerus. Fertilizantes. N. P. Rendimien

to. Materia seca. Contenido de proteinas. Costos. Ingresos. India.
 

Se fertilizaron praderas resembradas de Dichanthium annulatum y Cenchrus
 

setigerus con 0, 20 kg de N, 20 kg de N + 20 1g de P205 y 40 kg de N + 20
 

kg de P20,, en Bisalpur, Pali y Jadan, India. La aplicaci6n de fertilizan

tes aument6 el rendimiento de MS y los contenidos de PC en ambas gramineas.
 

Sin embargo, in aplicaci~n de 20 kg de N/ha solamente result6 econ6mica en
 
Is pradera de D. annulatum. (Resuimen del autor. Trad. por M.M.) D01
 

0020
 

18840 LEITE, G.G.; COUTO, W. 1982. Adubacao para estabelecimento e manucen

cao de pastagens nos cerrados. (Fertilizaci6n para el establecimiento y
 

mantenimiento de pastas en los Cerrados). In Vilela, H.; Pires, J.A. de
 

A.; Silvestre, T.R.A.; Nunes, W. da S., eds. Encontro sabre Formacao e
 

Manejo de Pastagens em Areas de Cerrados, lo., Uberlandia-MG, Brasil,
 

1982. Anais. Uberlandia, Empresa Brasileira de Assistencia T6cnica e
 

Extensao Rural. pp.41-74. Port., 8 Refs., Ilus. [Centro de Pesquisa
 

Agropecuaria dos Cerradios, Km 18, BR-020, Rodovia Erasilia-Fortaleza,
 

70.000 Brasilia-DF, Brasil]
 

Cerrado. Oxisoles. Andro on gayanus. Brachiaria decumbens. B. humidicola.
 

Panictm maximum. StyIos nthes capiata. Macroptilium atropurpureum.
 

Establecimiento. Pradeas mixtas. Fertilizantes. Cal agricola. P. N. K.
 
Rendimiento. Materia seca. Cortes. Mantenimiento. Brasil.
 

Se revisan los resultados obtenidos en la investigaci6n orientada a Is
 

fertilizaci6n de pastas en suelos ubicados en iteas de Cerrados, los cuales
 

se caracterizan pot la baja disponibilidad de N, P, K, Ca y Mg y altas
 

tasas de fijaci6n de P. Se consideran aspectos de encalamiento y la ferti

lizaci6n con P en especies como Brachiaria decumbens v Andropogon gavanus.
 

Se resumen resultados de an~lisis con 2 suelos de tipo latosol (roo oscuro
 

y rojo-amarillo) sometidos a fertilizaci6r con Ca y P. Otros expt. revisa

dos incluyen las producciones de: B. decumbens, B. humidicola, A. gayanus
 

en asociaciOn con Stvlcsanthes capitata y Panicum maximum con Macroptilium
 

atropurpureum obtenidas con diferentes fuentes y niveles de P (fosfato
 

natural, superfosfato triple y termofosfato Yoorin). Otros nutrimentos
 

importantes en la fertilizaci6n de Cerrados son K, S, Zn, Mg, Ho y B. Se
 

incluyen recomendaciones de fertilizuci6n para la preservaci6n de algunas
 

especies foriajeras. Los resultados muestran que la fertilizaci6n con
 
fosfato natural rinde a largo plazo, despu~s del primer afio; por tanto, se
 

sugieren aplicaciones iniciales con una fuente de P soluble. El superfos
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fato triple presenta respuesta aceptable al aplicarse con cal, en tanto que

el termofosfato Yoorin y el fosfato natural reaccionan bien en 
condiciones
 
de acidez. En suelos del tipo latosol 
rojo oscuro se recomienda aplicar 60
kg de K O/ha junto con el P. En suelos con cobertura recign removida se
 
recomen ]a
Is aplicaci6n de 2 kg 
de Zn, 2 kg de B y 0.2 kg de Mo/ha para
 
pastos en asociaci6n. (Resumen por EDITEC) D01
 

0021

20409 MOLINARES L., A.E.; VANEGAS M., A.J.; CRUZ F., 
R.S. 1978. Respuesta


de los pastos Alenin (Echinochloa poly tachya) y guinea (Panicum maximum

Jacq.) a la fertiliraci6n nitrogenada (urea, sulfato de amonio) en 
tres
 
6pocas de corte. Tesis Ing.Agr. 
Santa Marta, Colombia, Universidad
 
Tecnol6gica del Magdalena. 141p. Esp., 
Res. Esp., Ing]., 47 Refs., Ilus.
 

Echinochloa polostacblye. 
Panicum maximum. Fertllizantes. N. Cortes. Esta
dios del desarrollo. Registro 
del tiempo. Producci6n de forraje. Materia
 
seca. Contenido de protefnas. Macollas. Colombia.
 

En la 
granja del Servicio Nccional de Aprendizaje (SENA) udicada en el
 
corregimiento de Gaira, municipi 
 de Santa Marta, depto. del Magdalena, al
 
noroeste de 
Colombia, se realiz6 un estudio con Echinochloa polystachya y

Panirum maximum. La localidad se encuentra a 74*07y'- -j de lang. oeste
 

r ' 
y a Il' y 1115 de lat. norte; reclbe una precipitaci6n prom. de 285 mm

anuales, tiene de
temp. 32.5"C, OR 
de 68 y 70% y estA a una altura de 4
 
m.s.n.m. El suelo de
es textura franco-arcillo-arenosa, estructura granu
lar, color gris parduzco claro, topograffa plane, bajo en MO, N 0.13% , P15 ppm, K 0.52 meq/100 g de suelo y pilde 7.2. Se trat6 de: a) encontrar
 
para las condiciones del ensayo 
las dosis de N m~s apropiadas para los
 
pastos E. palystachya y P. maximum en 
cada 9poca de corte; b) observar el

comportamiento de citados
los pastos ante la fertilizaci6n nitrogenala,

utilizando como fuente la urea 
y el sulfato de amonio; c) cuantificar la

influencia en las condiciones del 
ensayo en 3 6pocas de corte, teniendo
 
como par~metros: rendimiento 
en materia verde, conte-ido protelnico,

formaci6n de macollas y conformaci6n morfol6gica. Se emple6 
un disefio de
 
parcelas divididas en 3 repeticiones, en ]as 
cuales ias parcelas principa
les fueron los 2 tipos 
de pastos, las subparcelas las fuentes 
de N v las
 
sub-subparcelas fueron los tratamientos. Las dosis empleadas fueron 0, 20 y

60 kg de N/ha. LoE resultados obtenidos no mostraron 
una diferencia signi
ficariva entre los 
pastos y tampoco se obtuvo respuesta entre los trata
mientos. En cambio alanz6 alia 
significacl6n entre los tratamientos 
con
 
respetto al testigo, tanto 
en el rendimiento en toneladas 
de forraje
verde/ha como en el % de protefnas. La producci6n de forraje aument6 a
 
partir del segundo corte y se estabiliz6 en el tercero. En el segundo corte

la mejor fuente nitrogenada fua el sulfato de amonio con 
un prom. general

de 9869 y 13148 t/ha para E. polystachya y P. maximum, resp. Los testigos

obtuvieron rendimientos de 7.5 v 11.037 t/ha, resp. El contLnido de protel
nas disminuy6 a medida que aument6 la 6poca de corte. En el primer corte el

mejor prom. lo obtuvo E. polystachya con 12.46 y 11.54% pars urea y

sulfato de amonio, 
reap. El comportamiento morfol6gico 
de los pastos fue

superior en los que se aplc6 40 y 60 kg 
de N/ha, respondiendo en mejor

forma en el segundo y tercer corte. (Resumen del autor) D01
 

0022

20408 OLIVEROS A., 
D.E.; RODELO 0., D. 1977. Respuesta del pasto elefante
 

(Pennisetum R schumach) la
.pureurn, a fertilizaci6n nitrogenada. Tesis
 
Ing.Agr. 
Santa Marta, Colombia, Universidad Tecnol6gica del Magdalena.
 
75p. Esp., Res. Esp., Ingl., 30 Refs., Hlus.
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Pennisetum urpureum. Fertilizantes. N. Producce:6n de forraje. Materia
 

seca. Cortes. Contenido de proteinas. Colombia.
 

Se llev6 a cabo un trabajo con Pennisetum purpureum en la granja del
 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en el corre-imiento de Gaira,
 

municipio de Santa Marta, depto. del Magdalena, al noroeste de Colombia. El
 
' '
 ' ' 


sitio esti localizado a 74007 y 74'12 de long. oeste y a 1111 y 11*15
 

de lat. norte, con una precipitaci6n prom. de 285 mm anuales, con temp. de
 

32.5*C, HR de 68 y 70%, m.s.i.m. El suelo es de textura franco-arcillo-are

nose, estructura granular color gris parduzco claro, topografia plana, MO
 

baja, N 0.13%. P 20 ppm, K 0.56 meq/100 g de suelo y ph de 7.5. Se trat6 de
 

encontrar Is fuente de N (urea) mis adecuada a las condiciones del ensayo y
 

determinar cu5l es la dosis y 6poca de aplicaci6n mis apropiadas para P.
 

ptirpureum en los citados suelos. Se utiliz6 Hibrido 534. Se emple6 un
 

disefio de bloques al azar y tratamientos de 0, 40, 60, 80, 100 y 120 kg de
 

N/ha. Los resultados mostraron una diferencia significativa entre el
 

fertilizante usado y el tiempo de aplicaci6n. Los cortes se efectuaron 
a
 

los 60, 120, 180 y 240 dias. Los mejores niveles de N encontrados fueron
 

los de 120 y 100 kg/ha. El contenida de proteina disminuy6 a medida que
 

aument6 la 6poca de corte. El N increment6 el contenido de proteinas en las
 

plantas respecto al testigo. El comportamier.to morfol6gico de las plantas
 

fue superior en las que se aplic6 120 y 100 kg de N/ha. (Resumen del autor)
 

D01
 

0023
 

19698 PARETAS, .1.J. 1980. Uso del N en pastos tropicales. 3. Fuentes,
 

niveles y fraccionamiento de nitr6genc en Rhodes. Ciencia y Ticnica en
 

la Agricultura: Pastos y Forrajes 3(l):5-52. Esp., Res. Esp., Ingl., 116
 
Refa., Ilus.
 

Chloris gayana. Fertilizantes. N. Efecto residual. Interva. de corte.
 

Rendimiento. Materia seca. Epoca seca. Epoca lluviosa. Contenido do
 

proteinas. Cuba.
 

Se revisaron las caracteristicas fUsicas y qufmicas de diferentes fuenres
 

de N y su influencia sobre el suelo y la plants, junto a pricticas de
 

manejo del N. Adem5s, e presentan datos sobre la reepuesta de Chloris
 

gayana a diferentes fuentEs, niveles, fraccionamiento y momento de aplica

ci6n de N, y la influencia de los mismos sobre los rendimientos de MS y PC
 

y la eficiencia de utilizaci6n del N. (Resumen del autor) D01
 

0024
 

20490 TEJOS, R. 1979. Efecto del potasio y azufre sobre el pastizal nativo
 

de una Sabana. 1. Producci6n, contenido de materia seca y composici6n
 

botgnica. Agronomia Tropical 29(6):503-516. Esp., Res. Esp., Ingl., 26
 

Refs., Ilus.
 

Praderas naturales. Sabanas. Fertilizantes. K. S. Rendimiento. Materia
 

seca. Fertilidad del suelo. Composici6n botgnica.
 

Se estudi6 en 52 parcelas exptl. (48 fertilizadas uniformemente con NP),
 

durante 1975-78 en el M6dulo Exptl. Mantecal, Apure, Venezuela, el efecto
 

de 0, 50, 100 y i30 kg de K y do 0.50 y 100 kg de S/ha/afio en el rendimien

to, contenido de MS y composici6n botgnica de una pradera nativa de Sabana.
 

El rendimiento fue de 5922 y 8787 kg de MS/ha/afio pars el tratamiento no
 

fertilizado y fertilizado con N y P, resp., los cuales denotaron signifi

caci6n (P < 0.01) entre st. Los tratamientos fertiliz~dos con N y P arroja

ron incrementos de 9263 a 9699, 9688 y 10,614 kg de MS/ha/ao, pars 0, 50,
 

100 y 150 kg de K/ha y denotaron significaci6n al 5%. Igualmente hubo
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incrementos de 8642 
a 9943 y 10,858 kg de MC/ha/afio para 0, 50 y 100 kg de
S/ha y denotaron significaci6n entre 
sl al nivel 5%. El contenido prom. de
MS foe de 43.55% y de 34.84% 
para leguminosas y gramineas, resp., 
y denotaron significaci6n (P < 0.01) entre 
s; ambos disminuyeron con aplicaciones de K y S. El valor de importancia no 
se afect6 por los niveles de K y S
estudiados y ascendi6 de 
183.82 a 225.47% en gramineas; descendi6 de 21.72
a 11.29% en leguminosas y de 
94.46 a 63.24% en maleza, para la etapa
lniclal y final, resp. 
Las principales gramineas que 
incrementaron fueron
Paspalum chaffanjonl, 
 Leersa hexandra, 
Axonopus purpusi, Sporobolus
indicue, Panicum versicolor y Paspalum plicatulum. (Resumen del autor) D01
 

20491 TEJOS M., R. 
0025
 

1979. 
 Efecto del potaslo y azufre sobre la producci6n

de forrajes de u'a 
sabana inundable. Agronomia Tropical 29(6):477-490.

Esp., Res. Esp., Ingl., 26 Refs., Ilus.
 

Sabanas. Praderas 
naturales. Fertilizantes. 
K. P. Rendimiento. Materia
 
seca. Componici6n 
botgnica. Hymenachne amplexicaulis. Leersia hexandra.
 
Venezuela.
 

En tinsuelo franco de pH 4.9 se estudi6 el efecto de 0, 50, 100 y 150 kg de
K y de 0. 0 y 100 k- de 
S/ha/afo en el rendimiento, contenido de MS y
composici6n botgnica 
de una pradera nativa 
de sabana inundable, durante
1975-1977, -n el M6dulo 
Exptl. Mantecal, Apure, Venezuela. La pradera
permaneci6 inundada durante 161 + 11 dias y se 
cosech6 antes (AI) y despu~s
de la inundacl6n (Di). con rendimientos prom. de 1929 y 1763 kg de MS/ha,
resp. El rendimiento anual fluctu6 de 2768 
a 4710 kg de MS/ha y no denot6
significaci6n para los niveles de K y S estudiados. El 
.itenido de MS fue
de 15.72 + 1.09% y de 42.10 + 2.16% para el corte de Al y DI, resp. y no
fue 
afectado por los niveles de K y S estudiados, pero tendi6 a disminuir
 con la aplicaci6n de fertilizantes. El valor de 
importancia (VI) ascendi6

de 227.34 a 233.75% en gramineas y de 3.55 a 
6.52% en leguminosas, y
descendi6 de 69.11 
a 59.73% en malazas pars la etapa inicial y final, reru.
 y no fue afectado 
(P e 0.05) por los niveles de K y S estudiados. Lasprincipales gramIneas 
fueron Hymenachne amplexicaulis, 
Leersia hexandra,

Pratheria rostata y Panicum laxum. (Resumen del autor) 015
 

0026
19601 
 TILL, A.R.; MAY, P.F. 1973. Nutrient cycling in grazed pastures.

(Reciclaej de nutrimentoas en 
praderas bajo pastorco). Journal of Animal
 
Science 37(3):813-820. Ingl., 
Res. Ingl., 13 Refs., Ilus.
 

Phlaris tuberosa. Trifolium repen. 
 Praderas mixtas. Pastoreo. S. Translo
caci6n. Suelos. Fertilizantes. Australia.
 

Se informs 
sobre expt. que demuestran la factibilidad de usar radiotrazadores (y se describen las t6cnicas utilizadas para 
este fin) en estudios de
campo sobre el ciclo 
del S en un sistema 
de praderas en pastoreo; se
sugiere que otros nutrimentos 
se pueden estudiar mediante t6cnicas similares. 
 El m6todo del radiotrazador 
permite hacer c~lculos directos del
reciclaje y de la lixiviaci6n, como tambi~n de 
las magnitudes de diversas
fuentes de S en sistemas virtualmente intactos. Se presenta un diagrama de
ciclo del S, el cual 
se utiliza junto con las magnitudes de la fuente y los
elementos transitorios de radiactividad especffica, para indicar 
greas de
investigaci6n futura y enfatizar la importancia de 
estudiar el sistema en
 
su totalidad. (Resumen del auto:7. Trad. par EDITEC) D01
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0027 
19683 VILLA V., J.S. 1974. Fertilizaci6n del pasto natural en el bajo
 

Cauca. TesiF Ing.Agr. Medellin, Universidad Nacional de Colombia. 42p.
 

Esp., Res. Esp., 16 Refs.
 

Paspalum conjugatum. Panicum maximum. Axonopus compressus. Praderas natura

les. Fertilizantes. N. P. K. Intervalo de corte. Rendimiento. Materia seca.
 

Contenido de proteinas. Bosque h~medo tropical. Colombia.
 

(abril a oct. de 1973) se realiz6 un expt.
Durante un pe~iodo de 7 meses 

con pasto natural ("mangon") para oeterminar la producci6n de forraje y el
 

diferentes dosis de fertilizantes. Se utiliz6 

un disefio exptl. de bloques al azar, con 10 tratamientos y 4 repeticiones. 

El tsmao de las parcelas fue de 8 m de largo x 3 de ancho. El expt. se 

aluvial de la finca Barajas, municipio de C~ceres, 

contenido de proteina bajo 

localiz6 en un suelo 
Antioquia, con una temp. media de 28*C, 2400 mm de precipitaci6n media
 

anual y a i20 m.s.n.m. en la formaci6n ecol6gica de bosque himedo tropical
 

(bh-T). Se hicieron 3 cortes y los resultados se dan en t~rminos de t/ha
 

de forraje Eeco. En los cortes I y 3 se determin6 el contenido de PC (% de
 
El pasto natural respondi6 a is fertilizaci6n
N multiplicado por 6.25). 


(especialmente nitrogenada). 
 El P y el K deben aplicarse con el N para
 
los pastos.
aumentar la asimilaci6n de gate y el contenido de proteina de 


(mayores de 100 kg/ha) resultan contraindicadas y
Dosis altas de P20 

dieron los rendimienlos m5s baJos. Por Io general el contenido de proteins
 

aument6 con el incremento de las dosis de N. (Resumen del autor) D01
 

V~ase adem~s 0004 0040 0046 0056 0102 01210105 
0122 0132 0151 0153 0154 0155 0174 
0177 

D02 Prcticas Culturales: Siembra, Control de Malezas y Cosecha
 

0028
 
18850 BOGDAN, A.V. 1964. A study of the depth of germination of tropical
 

grasses: a new apprLtch. (Estudios de la profundidad de germinaci6n de
 

pastos tropicales: una nueva aproximaci6n). Jourval of the British 
Grassland Society 19(2):251-254. Ingl.
 

Chloris Bayana. Setaria sphacelata. Panicum maximum. P. coloratum.
 

Eragro3tis. Brachiaria ruziziensis. Sorghum. Melinis minutiflora. Semilla.
 

Profundidad de slembra. Cerminaci6n. Kenia.
 

Se describe un nuevo mtodo pars estudiar la profundidad de germinaci6n y 

emergencia de semilla de pastos, desarrollado en Kitale, Kenia. Para el
 
semillas con un vol. de suelo y ]a mezcla se
procedimiento se mezclan las 


coloca en una caja de germinaci6n o en un hoyo amplio en el suelo. Despugs
 

de la emergencia, la plgntula se extrae con cuidado, se lava v se mide la
 

la semilla y primer nudo a nivel de la superficie. Las
porci6n entre 

semillas se agrupan 
de acuerdo con la longitud del epic6tilo, el cual
 

refleja la profundidad de germinaci

6n. El m6todo se utiliz6 en expt. en
 

las localidades de Kitale y Nairobi para medir la profundidad de germina

ci6n en Chloris gayana, Setaria sphacelata, Panicum coloratum, Eragrostis
 

tef, Panicum maximum, Brachiaria ruziziensis, Sorghum sp. y Melinis 

minutiflora. En el primer sitio, en un suelo franco-arcillo-arenoso a 

profundidades de 0-5 mm se observ6 100% de germinaci6n en la mayorla de las 

especies. F. maximum y B. ruziziensis germinaron bien a 26-30 mm de profun

didad. En el segundo sitio, en un suelo franco-rojo bien drenado se 

observ6 un 100% de germinaci6n en is mayorla de las especies entre los 
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11-25 mm. En gene-ral, las semllas emergieron de mayor profundidad, en

condiciones de caripo en Nairobi que 
en Kitale. (Resumen par EDITEC) D02
 

0029

19679 CAMACHO C., R. 1976. 
 Ensayo sobre control de malezas para eatable

cer pasto Angleton (Andropogon nodosus (Willem) Nash) en la finca
Cotov6. Tesis Zootecnista, Medellin, Universidad Nacional de Colombia. 
63p. Esp., Res. Esp., 21 Refs., Ilus. 

Dichanthium aristatum. Malezas. Control de malezas. Herbicidas. Estableci
miento. Propagaci6n. Colombia.
 

En el Centro Agropecuario Cotovi, vereda El Espinal, del municipio Santa Fi
de Antioqula (Antioquia), zona 
clasificada ecol6gicamente como bosque seco

tropical (bs-T), se efectu6 un ensayo sobre el control de mlezas paraestablecer Dichanthium aristatum (- Andropogon nodosus). Se utilizaron 3
herbicidas: a) 2,4-D Amina (Ceretox Amina 4), b) 2,4-D Ester (Ester6n 47) 
y
c) Tord6n 101, los cuales se compararon con un testigo (T) absoluto. Se compararon tambign 2 formas de propagac16n sexual y asexual. El disefio
 
exptl. fue de bloques al azar, en arreglo factorial 4 x 2, con 4 repeticio
nes. Los resultados 
se evaluaron por medio de lecturas visuales, a los 21

dias 
de aplicaci6n de los herbicidas. La aplicaci6n se hizo 
60 dias

despugs de sembrado el pasto. 
 Se evalu6 el buen desarrollo del pasto y la
 
acci6n fitot6xica de los herbicidas 
sabre las malezas. Se analizaron los
resultados par la prueba de Duncan y se encontr6 que a un nivel 
de signifi
caci6n del 5%, hay diferencias 
entre el testigo y los herbicidas, presen
t~ndose un 
efecto del herbicida en detrimento de la maleza. 
A un nivel de

significaci6n del 1% no hay diferencias entre el testigo (T) y el trata
miento a), 
pero sl hay diferencias entre T y los tratamientos b) y c). 
 No
 
se encontr6 fitotoxicidad de los herbicidas sabre el pasta. 
 Se encontraron
 
diferencias entre 
las formas de propagaci6n, cuando se midieron 6stas con
 
respecto al efecto del herbicida sabre la maleza y el pasta. 
 Se hall6 una

diferencia altamente significativa pare la propagaci6n sexual, 
que fue la
mejor. Par otra parte se 
encontraron difcrencias altamente significativas
 
entre lon tratamientos y el testigo absoluto. (Resumen del autor) D02
 

0030

19675 CORDOBA S., A. 1975. 
 Control quimico de malezas en el estableci

miento del pasto Brachiaria (Brachiaria decumbens, Stapf.). 
 Tesis
 
Zootecnista. Medellin, Univers±dad Nacional de Colombia. 46p. Esp., 
Res.
 
Esp., 18 Refs., Ilus.
 

Brachiaria decumbens. Malezas. Control de malezas. Establecimiento. Herbi
cidas. Desarrollo de la plante. Colombia.
 

Se realiz6 un estudio de de
control malezas en el establecimiento de

Brachiaria decumbens, en 
las cercanias del municipio de Yolomb6, en Antio
quia, Colombia, zona ubicada dentro de 
lp demarcaci6n eco16gica de bosque

h~medo a h~medo
muy subtropical. 
 Se ensayaron 3 herbicidas a base

de 2,4-D y se compararon 
con un testigo. Estos se aplicazon sabre el pasto

recien brotado. Se emplearon 4 tratamientos con 4 repeticiones ajustados

al diseflo de Cuadrado Latino. Los resultados se apreciaron par el m9todo

de lecturas visuales prom. 
 Se valor6 especialmente el buen desarrollo del

pastL y la acci6n fitot6xica de los herbicidas sabre las malezas. 
 En el

anglisis par la prueba de Duncan se 
encontr6 diferencia altamente signifi
cativa de los herbicidas con respecto al testigo, 
tanto en el desarrollo
 
del pasto como en 
su acci6n fitot6xica 
sabre las malezas. El tratamiento
 
con 2,4-D + 2,4,5-T super6 a los otros tratamientos al nivel de significa
ci6n del 1% en el desarrollo del pasta. Entre M.C.P.A. y 2,4,5-T no 
hubo
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diferencia significativa. Entre los tratamientos juzgados por su acci6n
 

herbicida no se encontr6 significaci6n. El herbicida 2,4-D + 2,4,5-T se
 

calific6 de bueno a excelente. M.C.P.A. y 2,4,5-T Be calificaron de buenos
 
a regulares y el tcstigo de malo a pfsimo. (Resumen del autor) D02
 

0031
 
18857 DOLL, J.; ARGEL, P. 1976. Gula prictica para el control de malezas
 

en potreros. Cali, Colombia, Centro Internaclonal de Agricultural
 
Tropical. Serie ES-22. 30p. Esp., 12 Refs., Ilus.
 

Malezas. Praderas. Leguminosas. Control de malezas. Herbicidas. Control
 

cultural. Manejo de praderas. Colombia.
 

Se presenta una serie de recomendaciones pars el control de malezas en
 

praderas, y se describen los factores que favorecen la invasi6n de malezas:
 

sobrepastoreo, pastos mal adaptados a la regi6n, control deficiente de las
 

malezas y otros como mal drenaje, deficiencia de nutrimentos, cortes
 

frecuentes de pasto y exceso de agua por periodos prolongados. Entre los
 
diferentes m~todos para el control de malezas, los cuales se deben realizar
 
en forma integrada, ae presentan el control cultural, control mecfnico
 

(arado y rastrillo, guadafia, machete o barret6n, desyerba manual), y
 
control quimico para el cual se siguen los siguientes pasos: 1) identifi

caci6n de las especies, 2) selecci6n del producto apropiado, 3) calibraci6n
 
de la aspersora, 4) uso de dosis recomendada, 5) condiciones ambientales y
 

6) sistemas de aplicaci6n. Se describen los sistemas de control de malezas
 
de hoja angosta como Paspalum virgatum, P. fasciculatum, P. conjugatum,
 

Panicum fasciculatum, tndropogon bicornis, Scleria pterota y se presenta un
 
esquema con base en 35 especies de malezas de hoja ancha pars su control
 

con productos quimicos. Se dhn recomendaciones para el control de malezas
 
en legum1nosas forrajeras y algunas precauciones para el manejo de herbi

cidas. (Resumen por EDITEC) D02
 

0032
 
19677 GUTIERREZ U., L.F. 1980. Eficiencia de tres herbicidas en el
 

control de malezas para el establecimiento del pasto Angleton
 

(Dichanthium aristatum). Tesis Ing.Agr. Medellin, Universidad Nacional
 
de Colombia. 65p. Esp., Res. Es., 24 Refs., Ilus.
 

Dichanthium aristatum. Malezas. Control de malezas. Herbicidas. Estableci
miento. Tr6pico seco. Colombia.
 

Se realiz6 un trabajo en la hacienda La Compuerta, localidad de Calamar,
 
depto. de Bolivar, Colombia, zona ubicada dentro de la demarcaci6n ecol6gi
ca de bosque seco tropical (bs-T). Se ensayaron 3 herbicidas a base de
 

2-4-D y se compararon con su respectivo testigo; se utilizaron 2 tipos de
 
siembra de Dichanthium aristatum: a) con semilla sexual y b) con semilla
 

asexual. Se us6 una unidad exptl. de 5 x 6 m en bloques al azar, en
 
arreglo factorial de 4 x 2 con 4 repeticiones. Se determin6 el buen desa

rrollo del pasto, la acci6n fitot6xica de los herbicidas sobre el mismo y
 
su acci6n herbicida. Los resultados se apreciaron, por el m~todo de lectu
ras visuales prom. En el anglisis se encontr6 diferencia altamente signi
ficativa de los herbicidas con respecto al testigo, tanto en el desarrollo
 
del pasto como en su acci6n fitot6xica sobre las malezas. Se concluy6 que
 
algunos herbicidas a base de 2-4-D, en especial Ester6n 50 D, constituyen
 
un m~todo pr~ctico y econamico para el control de malezas en el Pstableci
miento de D. aristatum. La pr9ctica del control de malezas con sustancias
 
quimicas y en asocio de otras prfcticas de manejo, conducen a un mejora
miento de las praderas, para una mayor utilizaci6n. (Resumen del autor) D02
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0033
 
19692 RAMIREZ E., D. 1979. 
 Control quimico del olin ( ha flavescens
 

Wats.) en potreros tropicales- Tesis Ing.Agr.Zootecnista. Monterrey,

M~xico, Universidad Aut6noma de Nuevc Le6n. 41p. Esp., 
Res. Esp., 11
 
Refs., Ilus.
 

Praderas. Malezas. Control de malezas. Herbicidas. Hanejo de praderas.
 
Hixico.
 

Se lev6 a cabo un trabajo en la poblaci6n El Anono, municipio de Tamiahua,

Veracruz, M6xico, en el lugar denominado Rancho Agua Clara. Dicha regi6n

pertenece a la Huasteca Veracruzana. El estudio tuvo como objetivos

determinar el producto quimlco m5s eficaz y destructivo y el mejor m6todo
 
de aplicaci6n para el combate de 
la maleza Acalipha flavescens (Olin), un
 
problema serio por su agresividad y diseminaci6n en las praderas de pastos

introducidos como: 
Panicum maximum, Axonopus sp. y Digitaria decumbens. Se

utiliz6 un grea Ie 1802 m dentro de la cual se 
formaron 39 parcelas demos
trativas de 30 m cada una y callejones de I m de ancho, donde se determi
naron 12 tratamiantos y el testigo (chapeo) con 3 repeticiones cada trata
miento; la altura de A. flavescens era en prom. de 1.40 
m y las plantas

tenian 
de 3 a 8 tallos. Se utiliz6 un disefio de bloques al azar con un
 
factorial 4 x 3; 
los herbicidas utilizados fueron Tord6n 155, Tord6n 101,

Ester6n 
245 y una mezcla de Tord6n 101 + Ester6n 245; los m6todos de
 
aplicaci6n fueron basal, a los tocones y aplicaci6n foliar. Los % de
 
mortalidad obtenidos directamente del expt. fueron: 88.55, 53.40, 31.28,

94.35, 36.55, 83.67, 78.65, 43.79, 56.14, 94.68, 81.16, 85.18 y 0, para los

tratamientos 1 al 13, 
reap. Estos % fueron transformados a gngulos Bliss
 
para proceder a los anglisis estadisticos, seg5n los cuales hubo diferencia
 
en los diferentes mitodos de aplicaci6n (P 
' 0.01); el tratamiento basal
 
fue el mejor, seguido por el de aplicaci6n foliar. Hubo tambign diferencia
 
entre los diferentes herbicidas 
(P < 0.01) y mezclas. Segfn la eraluaci6n
 
realizada por el m6todo de 
Tukey, la mezcla de Tord6n 101 + Ester6n 245 
junto con Tord6n 101 s61o fueron los de mejor comportamiento en comparaci6n 
con Ester6n 245 y Tord6n 155. Se recomiendan estos tratamientos y los 
m~todos de aplicaci6n probados para el control de 
la maleza. (Resumen del
 
autor) D02
 

Vase adems 0053 0057 0098 
 0102 0104 0174
 

D03 Praderas Mixtas
 

0034

18884 ANDREWS, A.C. 1979. The production of grass-legume mixed pastures


involving Desmodium intortum, Trifolium 
 repens and Trifolium
 
semipilosum. 
 (Producci6n de praderas mixtas de graminea-leguminosa con
 
Desmodium intortum, Trifolium repens y Trifolium 
semipilosum). In
 
Australian Development Assistance Bureau. Thai-Australian Highland

Agricultural Project, 4th., report 
1978. Canberra, Australia. pp.37-44.
 
Ingl.
 

Desmodium intortum. Trifolium repens. T. semipilosum. Praderas mixtas.
 
Setaria anceps. Panicum maximum. Paspalumplicatulum. Brachiaria decumbens.
 
Establecimiento. Composici6n bot~nica. Rendimiento. Materia seca. 
Composi
ci6n quimica. Tailandia.
 

Se investig6 la posibilidad de incorporar gramineas en praderas de legumi
nosas ya establecidas, en Pa Kia (Tailandia) de 1976-78. 
 Se siguieron los
 
cambios en la composici6n botgnica y se estudi6 la producci6n estacional y
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la composici6n nutritiva de los componentes de la asociaci6n. El ensayo
 
comprendi6 9 tratamientos y un testigo (leguminosa con graminea natural).
 
Se utiliz6 un disefio de bloques completos al azar con 4 repeticiones y se
 
aplic6 fertilizaci6n (250 kg/ha de roca fosf6rica y 100 kg de yeso/ha).


6 

Las muestras se recogieron a intervalos de aprox. 7 semanas y se pes cada
 
componente (leguminosa, graminea y maleza) del producto de recuadros de
 
aprox. 5 cm. Se sec6 al horno el producto de las repeticiones y se analiz6
 
el contenido de humedad, N y P. Se confirm6 que algunas gramineas se
 
pueden aembrar f~cilmente con material vegetativo dentro de una pradera de
 
leguminosa y que la incorporaci6n de la graminea aumenta los rendimientos
 
totales y reduce las malezas. Los cv. de Setaria anceps cv. Nandi, Narok y
 
Kazungula superaron en rendimiento a las demis gramlneas. En el tercer afio
 
se redujo el rendimiento total, lo cual se atribuye principalmente a Is
 
disminuci6n de nutrimentos del suelo a causa de las cosechas y a la reduc
ci6n en el rendimiento de la leguminosa, lo cual conduce a un disminuci6n
 
en la fijaci6n simbi6tica de N. (Resumen por EDIT"C) D03
 

0035
 
19673 FRANCO Q., L.H.; ALVAREZ A., 0. 1976. Evaluaci6n de la mezdla de
 

dos gramineas con kudzu tropical (Pueraria phaseoloides (Roxb) Benth.)
 
en la ceba de novillos. Tesis Ing.Agr. Medellin, Universidad Naclonal
 
de Colombia. 62p. Esp., Res. Esp., 33 Refs., Ilus.
 

Pueraria phaseoloides. Praderas mixtas. Dichanthium aristatum. Hyparrhenia
 
rufa. Novillos. Ceba. Aumentos de peso. Capacidad de carga. Composici6n
 
botgnica. An5lisis ec-in6mico. Establecimiento. Manejo animal. Costos.
 
Ingresos. Composici6n quimica. Colombia.
 

Se realiz6 un ensayo para evaluar la productividad de la mezla de
 
gramineas y leguminosas forrajeras tropicales, en la hacienda Dos Bocas,
 
localizada en el municipio de San Luis, Antioquia, Colombia, a una altura
 
entre 150 y 200 m.s.n.m., dentro de la formaci6n ecol6gica bosque h~medo
 
tropical (bh-T). Se determin6 la ganancia diara de peso de animaLes Ceb5
 
cruzados, bajo condiciones de pastoreo continuo en la mezcla de Dichanthium
 
aristatum, Hyparrhenia rufa y Pueraria phaseolaides y en las gramineas
 
solas. Asimismo, se calcul6 la capacidad de carga, is producci6n de NOT,
 
las ventajas econ6micas y la composici6n botgnica en cada tipo de pradera.
 
Para el c~lculo de la ganancia de peso, la producci6n de NDT y capacidad de
 
carga de la pradera se utiliz6 el m6todo de Petersen y Lucas y para el
 
c6lculo de Is composici6n botgnica el m6todo de doble muertreo. Se
 
tuvieron 4 parcelas, 2 con mezcla y 2 sin mezcla; el ensayo dur6 203 dias.
 
Los resultados mostraron una mayor producci6n animal en las mezclas; la
 
diferencia en ganancia diaria de peso/animal fue de 195 g, la diferencia en
 
ingreso neto durante el perlodo exptl. por animal fue de $1566.54 a favor
 
de los animales cebados en la mezela. (Resumen del autor) D03
 

0036
 
20301 JACQUES, A.V.A. 1976. Consorciacao de gramineas e leguminosas
 

forrageiras. (Asociaci6n de gramineas y leguminosas forrajeras). In
 
Peixoto, A.M.; Moura, J.C. de; Furlan, R. da S.; Faria, V.P., eds.
 
Simp6sio sobre Manejo de Pastagens, 3o., Piracicaba-SP, Brasil, 1976.
 
Anais. Brasil, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz.
 
pp.191-217. Port., 38 Refs.
 

Gramfneas. Leguminosas. Praderas mixtas. Clima. Sistenas de siembra.
 
Densidad de siembra. Intervalo de corte. Altura de corte. Composici6n
 
botgnica. Persistencia. Producci6n de forraje. Materia seca. Brasil.
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Se revisan diferentes aspectos relacionados con el cultivo de gramineas y

leguminosas forrajeras en asociaci6n tales como: 
factores ambientales que

afectan el sistema en asociaci6n, modelos de siembra en mezclas de graml
neas y leguminosas, densidad de plantas y relaci6n graminea-leguminosa,

frecuencia y altura de corte para mantener el balance deseable entre los 2
 
tipos de planta, estudios de fertilizaci6n nitrogenada y fijaci6n de N. Se
 
presentan curdros y tablas para 
ilustrar la informaci6n. (Resumen por
 
EDITEC) D03
 

0037
 
20242 MASSA, F.E.; MANNETJE, L.'t. 1982. The behaviour of Townsville
 

stylo (Stylosanthes humilis) in a native pasture at the Narayen Research 
Station in south-east Queensland. (Comportamiento de Stylosanthes
humilis en una pradera natural en is Estaci6n de Investigaci6n de 
Narayen en el sureste de Queensland). Tropical Grasslands 16(4):186-196.
Ingl., Res. Ingl., 27 Reft ., Ilus. [18 Almeida Street, Indooroopilly, 
Qld. 4068, Australia] 

Stylosanthes humilis. Praderas naturales. Heteropogon contortus. Praderas
 
mixtas. Fertilizantes. P. Rendimiento. Materia seca. 
 omposici6n botgnica.

Compatibilidad. Persistencia. 
 iPatzr~o continuo. Semilla. Precipitaci6n.
 
Australia.
 

Aunque Stylosanthes humilis es persistente y contribuye a is producci6n

animal en esta regi6n subcostera subtropical, se presents considerable
 
variaci6n de un afo 
a otto en cuanto a no. de plantas y rendimiento de
 
forraje. Para examinar esta variabilidad se control6 una poblaci6n de S.
 
humilis en una pradera de Heteropogon contortus, sobre Is cual se hab~a
 
sembrado S. humilis fertilizado con superfosfato y sometido a pastoreo

continuo. Los principales resultados fueron que 1) en la composici6n de Is
 
pradera domin6 permanentemente H. contorts; 2) dentro de una misma esta
ci6n de crecimiento se presentaron varios perlodos a2germinaci6n origina
dos por las reservas 
de semilla del suelo, las cuales contenlan una alta
 
proporci6n de dureza; 3) una considerable proporci6n de plgntulas muri6,

especialmente durante los periodos 
secos de alta temp., y 4) Is producci6n

de semilla fue alta. Estos resultados contrastaron con el comportamiento de
 
praderas similares en regiones tropicales estacionalmrate secas en el norte
 
de Australia. AllI,las gramineas perennes fueron reemplazadas por especies

anuales y el nivel de dureza de 
la semilla al comienzo de Is estaci6n de

crecimiento fue mucho manor, io que produjo 
un perlodo principal de germi
naci6n. Algunas de 
las razones para esta diferencia de comportamtento se
 
pueden relacionar con el efecto de is temp. en la ruptura de Is dureza de
 
la semilla de S. humilis, la mineraizaci6n del N del suelo y Is intensidad
 
de pastoren resultante de la severidad de la prolongada estaci6n seca.
 
(Resumen del autor. Trad. por EDITEC) D03
 

0038
 
20275 MILLER, C.P.; WEBB, C.D.; RANKINE, R.J. 1982. Performance of
 

perennial stylo pastures on a high phosphorus soil in the dry tropics.

(Comportamiento de praderas de Stylosanthes app. en 
un suelo rico en
 
f6sforo en los tr6picos secos de Australia). Proceedings of the
 
Australian 
Society of Animal Production 14:373-376. Ingl., Res. Ingl.,

11 Refs. [Queensland Dept. of Primary Industries. Mareeba, Qld. 4880,
 
Australia]
 

Praderas naturales. Praderas mejoradas. Stylosanthes guianensis. S. scabra.
 
S. viscosa. Sistemas de pastoreo. Tasa de carga. Aumentos de peso. Ganado
 
bovino. Epoca lluviosa. Epoca seca. Australia.
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Se compararon 2 sistemas de pastoreo durante 8 afos. Uno de ellos fue el
 

sistema tradicional de bajas tasas de carga en parcelas grandes en praderas
 

nativas; el otro incluy6 parcelas relativamente pequefas de praderas
 

nativas reforzadas con Is sobresiembra de Stylosanthes gulanensis cv.
 

Graham, S. scabra y S. viscosa y tambiin pastoreadas a bajas tasas de
 

carga. A pesar de las heladas, las queiras y la sequia, las praderas de
 
4
 

Stylosanthes permanecieror en buenas condi' ones. La ganancia de peso del
 

ganado en estas praderas fueron confiablemente mayores en la 6poca liuviosa
 

y a comienzos de la gpoca seca, pero inferiores y menos confiables durante
 

la mayor parte de In ipoca seca. Se sugieren posibles usos de las praderas
 

reforzadao. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) D03
 

0039
 

19915 MONZOTE, M.; GARCIA, M. 1983. Asociaciones de leguminosas tropicales
 

con pangola (Digitaria decumbens Stent). 2. Evaluaci6n bajo pastoreo
 

simulado y rehabilitaci6n. Revista Cubana de Ciencia Agricola 17:91-99.
 

Esp., Res. Esp., 15 Refs. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, San
 

Josh de las Lajas, La Habana, Cuba]
 

Macroptilium atropurpureum. Glycine wightii. Centrosema pubescens.
 

Desmodium intortum. Stylosanthes gulanensis. Praderas mixras. Digitaria
 

decumbens. Evaluac16n. PasLoreo rotacional. Disponibilidaa de forraje.
 

Persistencia. Establecimiento. Rendimiento. Materia seca. Contenido de
 

proteinas. Epoca seca. Epoca lluviosa. Cuba.
 

Se emple6 un dise5o de bloques al azar con 4 repeticiones pare evaluar 5
 

leguminosas: Neonotonia wihthii ( Glycine wihtii), Macroptilium
 

atropurpureum Sratro). Centrosema pubescens, Desmodium intortum y
 

Stylusanthes gulanensis asociadas con Digitaria decumbens bajo pastoreo
 

rotacional simulado. Tambi6n se estudi6 la rehabilitaci6n de estas
 

asociaciones mediante el empleo de la grada despu~s de un aio de pastoreo y
 

dej5ndolas en reposo 7 meses. La disponibilidad anual ;e la asociaci6n fue
 

inferior con Glycine (6.7 t/ha) comparada con las demis especies (i = 8.5
 

t/ha). Sin embargo, er,relaci6n con el comportamiento de la leguminosa en
 

el pastizal, Glycine (4.1 t/ha) no tuvo diferencia con Desmodium (4.4
 

t/ha), la cual fue la mejor. En relaci6n con el consumo s61o hubo diferen

cias en Epoca seca, y las asociaciones con Siratro, Clycine y Desmodium
 

fueron las de mayor % de utilizaci6n (85, 73 y 72%, resp.) Todas las
 

asociaciones incrementaron el rendimiento proteinico en relaci6n con D.
 

decumbens sin asociar (29-83%) excepto Stylosanthes. !as especies que mejor
 

respondieron a la rehabilitaci6n fueron Glycine (de 13 a 67%) y Siratro (de
 

10 a 39%). Se concluye que las asociaciones de mejor comportamiento fueron
 

con Glycine y Siratro y que 6stas pueden aumentar su permanencia en el
 

pastizal asociado al emplear la grada. (Resumen del autor) D03
 

0040
 

20432 PRASAD, N.K. 1981. Effect of introduction of grasses on the yield of
 

Schofield stylo under different fertility levels. (Efecto de Ia intro

ducci6n de gramineas en el rendimiento de Stylosanthes guianensis bajo
 

diferentes niveles de fertilided). Indian Journal of Agronomy
 

26(3):349-350. Ingl. [Ranchi Veterinary College, Kanke 834 007, Bihar,
 

India]
 

Stylosanthes guianensis. Praderas mixtas. Pennisetum polystachion. P.
 

pedicellatum. Rendimiento. Materia seca. Fertilizantes. N. P. India.
 

o con
Styloranthes guianensls solo y en mezcla con Pennisetum polystachion 


P. pedicellatum produjo 13.76, 18.97 y 15.58 t de forraje verde/ha, resp. 

Los rendimientos prom. se incrementaron mediante el aumento de las tasas de 
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P de 0 a 80 kg/ha y disminuyeron 
con 40 kg de N/ha. (Resumen por Herbage

Abstracts. Trad. par M.M.) D03
 

0041
18047 SANTOS E., J.T. 1983. Asociac!6n de Jrachiaria humidicola 
con
 
Desmodium ovalifolium bajo pastoreo alterno 
con cargas fijas en sabane

bien drenada hipertgrmica. Call, Colombia, Centro 
Tnternacional de
 
Agricultura Tropical. 17p. Esp., 
Ilus. [CIAT, Apartado Agreo 6713, Call,
 
Colombia]
 

Brachiaria humidicola. Desmodium ovalifolium. Praderas mixtas. 
Tasa de
 carga. 
 Novillos. Pastareo. Fertilizantes. Disponibilidad de forraje.

Aumentos de peso. Composici6n botgnica. Compatibilidad. Rendimlento.
 
Materia seca. Meloidogyne javanica. Llanos Orientales. Sabanas. Colombia.
 

Se evalu6 el efecto de 3 cargas 
en la productividad animal de Brachiarla
 
humidicola 
en asociaci6n con Desmodium ovalifolium en un disefno exptl. de
 
bloques al azar con 3 tratamientos (2.5, 3.5 y 4.5 animales/ha). Desmudium
 
se sembr6 en densidad de 2.0 kg/ha 
a 1.80 m entre surcos y un mes despu~s

se 
sembr6 en medio B. humidicola, 
a una distancia de 0.90 in.La fertiliza
ci6n de establecimiento incluy6 350 kg de Calphos y 4 moses despu~s 200 kg
de Sulphomac (S, K, Mg)/ha. Adem~s 
se realizaron otras pr~cticas de manejo

(con quemas y guadafia) para el control de Meloidogyne javanica, 
lo cual
disminuy6 la oferta de forraje 
y, por tanto, las cargas a 2, 3 y 4
 
animales/ha. La disponibilidad de MS/ha se determin6 mediante 
la utilizaci6n del m~tndo de doble muestreo. La mejor ganancia de peso 
(1220 g/

animal/dta) se logr6 en 
la carga baja. En las cargas media y alta se logr6

la mayor producci6n de 
carne/ha (3186 y 2.98 kg/ha/dIa). La disponibilidad

de forraje y la composici6n botgnica 
en ls carga alta present6 una menor
 
oferta de gramInea (63%) aunque se observ6 un 
buen equilibrio entre las 2

especies. Los resultados fueron variables y se afectaron por la 
presencia

del nematodo y las pr~cticas de control. B. humidicola presents muy buen
rendimiento de MS pero 
su bajo contenido do proteIna la 
hace poco palata
ble; por esta raz6n debe 
usarse en asociaci6n con leguminosas. (Resumen par
 
EDITEC) D03
 

0042

20288 SEIFFERT, N.F. 1982. Leguminosas para pastagens no 
Brasil central.
 

(Leguminosas para praderas en 
Brasil Central). Campo Grande-MT, Brasil,

Empress Brasileira de Pesquisa Agropecugria. Centro Nacional de Pesquisa

de Gado de Corte. Documentos no.7. 131p. Port., 
Res. Port., Ingl., 100
 
Refs., Ilus. [Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, Caixa Postal
 
154, 79.100 Campo Crande-MT, Brasil]
 

Cajanus cajan. Calopogonium mucunoides. Centrosema 
pubescens. Leucaena

leucocephala. Macroptilium 
 atropurpureum. Pueraria 
 phaseoloides.

Stylosanthes guianensis. Suelos. N. Translocaci6n. FiJaci6n de N. Fertili
zantes. Rhizobium. Inoculaci6n. Nodulaci6n. 
 Semilla. Escarificaci6n.
 
Adaptaci6n. 
Nutrici6n vegetal. pH. Micronutrimentos. Praderas mixtas.

Establecimiento. Hyparrhenia rufa. Panicum maximum. 
Melinis minutiflora.
 
Brachiaria brizantha. 
Setaria nceps. Ponnisetum purpureum. Aumentos de
 
peso. Sistemas de pastoreo. Brasil.
 

Se revisan los conocimientos sobre establecimiento y manejo de praderas
asociadas en 
condiciones tropicales, con 6nfasis en las leguminosas forra
jeras. Se discute sobre el reciclaje del N en 
las praderas; rizobiologla y
medios pars la obtenci6n de una simbiosis efectiva; nutrici6n satisfactoria
 
de las leguminosas; manejo de los 
pastos pars la petsistencia de las
 
plantas y max. retorno de 
N pars el sistema suelo-planta-animal. Se
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describen las principales leguminosas tropicales con potencial forrajero
 
para Brasil Central. (Resumen dei autor. Trad. por M.M.) D03
 

0043
 
19378 YARINGARO, B.C. 1983. Potencial de producci6n animal y maneJo de
 

asociaciones de gramineas y leguminosas forrajeras (Brochiaria decumbens
 
+ Desmodium ovalifolium) en Carimagua. Cali, Colombia, Centro Interna

cional de Agricultura Tropical. 31p. Esp., 10 Refs., Ilus. [Estaci6n
 
Experimental "El Porvenir", In:t. de Tnvestigaci6n y Promoci6n Agrope
cuaria, Apartado 11660, Lima 11, Per6i]
 

Brachiaria decumbens. Desmodium ovalifolium. Praderas mixtas. Novillos.
 

Sistemas de pastoreo. Aumentos de peso. Persistencia. Disponibilidad de
 

forraje. Producci6n de carne. Tasa de carga. Composici6n botgnica. Relaci6n
 

hoja:tallo. Llanos Orientales. Sabanas. Colombia.
 

Se resumen las actividades desarrolladas en Carimagua (Colombia) donde se
 
estudia el efecto de diferentes cargas animales y su interacci6n con el
 

sistema de pastoreo para determinar: 1) el potencial de producci6n animal
 
de leguminosas promisorias asociadas con gramineas y 2) el maneJo apropiado
 
para lograr la persistencia y estabilidad de las especies componentes de la
 
pradera. Se estableci6 un ensayo en una irea de 37.5 ha; la siembra se
 
realiz6 en Julio de 1981 con una densidad de I kg de Brachiaria decumbens/
 
ha y 2.0 kg de Desmodium ovalifolium CIAT 350/ha, inoculada con Rhizobium
 

CEPA 1235 y CEPA 299. En mayo de 1982 las parcelas se someti'ron a 45 dias
 
de pastoreo con cargas de 1.5-2.0 animales/ha para estandarizar ]a disponi

bilidad de forraje. En sept. se someti6 a pastoreo continuo con animales de
 
2 afos de edad y pesos prom. iniciales entre 180-200 kg. Los animales 3e
 

pesaron cada 56 dias. Se utiliz6 un disefio de bloques compietamente al azar
 
con 3 tratamientos: pastoreo continuo, alterno y rotacional con cargas de
 
1.15, 2.30 y 3.45 animales/ha y 2 repeticiones/tratamientc. La ganancia fue
 
mayor en el sistema de pastoreo continuo, aunque los resultados no fueron
 
estadisticamente significativos entre los 3 sistemas de pastorao. La
 
producci6n total de came durante 171 dias en los diferentes sistemas
 
continuo, alterno y rotacional fue de 70, 59 y 55 kg/animal y prom. de 144,
 
120 y 126 kg/ha, resp. Al aumentar la carga hasta 2.3 animales/ha Is
 
ganancia de peso fue constante en los sistemas continuo y alterno; en el
 

rotacional aument6. Cuando se aument6 la carga hasta 3.45, Is ganancia de
 

peso/ animal/dIa disminuy6. (Resumen por EDITEC) D03
 

V~ase adem5s 	 0004 0016 0107 0110 0112 0120 0123
 
0137
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0044
 
20226 AGUIAR, P.A.A. 1982. Producao de sementes de forrageiras no tr6pico
 

semi-grido. (Producci6n de semillas forrajeras del tr6pico semi-grido).
 
In Simp6sio Nacional sobre Sementes de Forrageiras, 2o., Nova Odessa-SP,
 
Brail, 1982. Anais. Brasil, Instituto de Zootecnia da Secretaria de
 
Agricultura e Abastecimento do Estado de Sao Paulo. pp.66-71. Port., 10
 
Refs. [Centro de Pesquisa Agropecu5ria do Tr6pico Semi-Arido, Rua
 
Presidente Dutra 160, 56.300 Petrolina-PE, Brasil]
 

Gramineas. Leguminosas. Producci6n de semillas. Requerimiento,, climuticos.
 
ManeJo de praderas. Germoplasma. Cosecha. Brasil.
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Se considera el potencfal de la regi6n 
noreste del Brasil para la produc
ci6n de semillas forrajeras. Se sefalan 
los pargmetros clim~ticos que

]imitan 
 la producci6n de semillas: precipitaci6n, temp., alta HR,

fotoperlodo y radiaci6n solar. 
Una regi6n productora de semillas debe
 
poseer una precipitaci6n media de 
800-2000 mm/aflo, una temp. media diaria
 
superior a 17C en el mes m~s frio de] afio, 
no presentar heladas y estar en
 
una lat. 
superior a IOC. Para evaluar el potencial forrajero de ]a regi6n

se realizaron 
varios programas: 1) Convenio Agroceres/DNOCS iniciado 
en

1973 para establecer un programa de mejoramiento de pastos; 2) Programa de
 
Mejoramiento y Manejo de Praderas destinado a ]a introducci6n e identifica
ci6n 
de t~cnicas de manejo de animales, la formaci6n y mejoramiento de

praderas natvas y artificiales; y 
3) el Banco Activo de Germoplasma

examina 
los recursos forrajeros de la vegetaci6n nativa y selecciona
 
especies promisorias. Se describe el 
estado actual de la producci6n de
 
semillas forrajeras; los sistemas de producci6n a nivel local, los m~todos

de 
cosecha de las semillas (corte manual de inflorescencias, m~todo de

barrido y cosecha individual de semillas), 
Ia situaci6n de las leguminosas

forrajeras y las restricciones a la expansi6n de las semillas 
de especies
 
forrajeras an la regi6n. (Resunen por EDITEC) D04
 

0045

19908 ANDRADE, R.V. DE 1981. Sitnacao atual da pesquisa em sementes de
 

gramineas forrageiras no Brasil. (Situaci6n actual de la 
investigaci6n
 
en semillas de gramineas forrajeras en Brasil). Revista Brasileira de
 
Sementes 3(2):123-133. 
Port., Res. Port., Ingl. [Centro Nacional de

Pesquisa de Gado de Leite, Caixa 
Postal 151, 
36.155 Coronel Pacheco-MG,
 
Brasil]
 

Brachiaria 
decimbns. B. humidicola. Panicum maximum. Lotus corniculatus.
 
Melinis minutiflora. Selaria 
anceps. Hyparrhenia rufa. Producci6n 
de
 
semillas. Calidad de las semillas. 
Latencia. Fertilizantes. N. Almacena
miento. Cosecha. Siembra. Brasil.
 

El suministro inadecuado 
de semillas de gramIneas forrajeras en Brasil,

especialmente de aquellas pertenecientes a los g~neros yparrhonia,

Brachiaria, Setaria, Panicum, y de 
las leguminosas Stylosanthes, Glycine,

Centrosema y Macroptilium, se debe en 
parte a la suspensi6n de la importa
ci6n de 6stas y tambi6n a 
que los agricultores hayan intensificado su

utilizaci6n en la preparaci6n de 
nuevas praderas y en la mejorla de 
las
 
existentes para la alimentaci6n de sus rebafios. Las semillas 
de gramineas

forrajeras comercializadas 
en el pals son, en general, de baja calidad.
 
Para resolver este problema 
la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecugria

(EMBRAPA) ha intensificado la investigaci6n en semillas 
de gramineas y

leguminosas forrajeras. Sin embargo, el no. 
de investigadores que trabajan

en esta 5rea es ain pequefio. La maycria de 
trabajos se han realizado en el
 
grea de tecnologla de producci6n de semillas, pero 
otros estudios deben
 
incluir aspectos 
importantes como el secado, la clasificaci6n, el almace
namiento, la germinaci6n, 
el vigor, los daflos mec5nicos y la patologla de

semillas. Tambi~n es 
importante determinar las 
zonas ecol6gicas adecuadas
 
para la producci6n de semillas de forrajeras. La regi6n de Cerrado, p.ej.,
 
se viene destacando como de gran potencial para 
la producci6n de semillas
 
de forrajeras, especialmente si se utiliza riego para 
garantizar mejores

producciones y semillas 
de mejor calidad. (Resumen del autor. Trad. por
 
M.M.) D04
 

0046

20244 ARGEL, P.J.; HUMPHREYS, L.R. 1983. Environmental effects on seed
 

development and hardseededness in Stylosanthes 
hamata cv. Verano. 1.
 
Temperature. (Efectos ambientales 
en el desarrollo y en la dureza de la
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semilla en Stylosanthes hamata cv. Verano. 1. Temperatura). Australian
 
Journal of Agricultural Rtrearch 34(3):261-270. Ingl., Res. Ingl., 16
 
Refs., flus. [IDIAP, Estaci6n Experimental Gualaca, Apartado Postal 958,
 
David, Chiriqui, Panama]
 

Stylosanthes hamata. Semilla. Temperatura. Floraci6n. Inflorescencia.
 
Humedad. Germinaci6n. Australia.
 

El nivel de dureza de la semilla en Stylosanthes hamata cv. Verano cultiva
do al sire libre en Sta. Lucia se relacion6 positiva y linealmente con Is
 
temp. durante Is formac16n de la semilla; esta relaci6n fue m~s fuerte en
 
1976 que en 1977, en condiciones de mayor calor. En otros 2 expt., las
 
plantas de Verano se cultivaron en las mieas condiciones hasta el comienzo
 
de la floraci6n y luego se expusieron a diferentes regimenes de temp. La
 
producci6n de semilla fue max. a 31/24*C (dia/noche) y las bajas temp.
 
(20/160 C 6 18*C constante) tuvieron efectos negativos en Is diferenciaci6n
 
de inflorescencias, la tasa de floraci6n de los fl6sculos y la formaci6n de
 
semilla. La condici6n de dureza de la semilla se desarroll6 m~s vigorosa
mente con las altas temp. (35/28, 31/24*C, 6 27 y 24C constante) y esto
 
tambign se asoci6 con un menor contenido de humedad de ]a semilla durante
 
la cosecha y en diversas condiciones de almacenamiento. Estos resultados
 
pueden explicar !a variaci6n que se ha encontrado en la dureza de la
 
semilla en lotes de origen diferente, lo que tambign puede afectar la
 
adaptaci6n climitica de esta planta de corta duraci6n. Un rango de mecanis
mos promueve la latencia continua de la semilla y su liberaci6n progresiva.
 
Verano present6 una latencia embrional transitoria y d6bilmente desarrolla
da durante Ia madurez, una fuerte inhibici6n de vainas y testas en la
 
germinaci6n, la cual disminuy6 despugs de 120 dias de almacenamiento, y
 
dureza de la semilla que continuaba despugs de 180 dias de almacenamiento;
 
6sta fue mayor en Is articulaci6n superior que en Is inferior o vaina de Is
 
semilla. (Resumen del autor. Trad. par EDITEC) D04
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20245 ARGEL, P.J.; HUMPHREYS, L.R. 1983. Environmental effects on seed
 

development and hardseededness in Stylosanthes hamata cv. Verano. 2.
 
Moisture supply and illuminance. (Efectos ambientales en el desarrollo y
 
en la dureza de Is semilla en Stylosanthes bamata cv. Verano. 2. Sumi
nistro de humedad e iluminancia). Australian Journal of Agricultural
 
Research 34(3):271-277. Ingl., Res. Ingl., 10 Refs., Ilus. [IDIAP,
 
Estaci6n Experimental Gualaca, Apartado Postal 958, David, Chiriqui,
 
Panama]
 

Stylosanthes hamata. Semilla. Sombrio. Humedad. Luz. Riego. Inflorescencia.
 
Maduraci6n. Floraci6n. Calidad de las semillas. Australia.
 

Se estudiaron los efectos de la variaci6n del suministro de humedad y del
 
nivel de iluminancia durante la formaci6n de semilla, en el desarrolio de
 
is condici6n de dureza de ]a semilla y zn Is producci6n de semilla de
 
Stylosanthes hamata cv. Verano, en 2 expt. de invernadero. Las plantas de
 
Verano se cultivarot en macetas que contenlan 1.6 kg de suelo, y recibieron
 
agua diariamente a capacidad de campo hasta comienzos de la floraci6n (43
 
dias despugs de la emergencia de las plgntulas). Desde el dia 43 hasta el
 
dia 116, las plantas recibieron agua cnds 1, 2, 3 6 4 dfs. El potencial
 
h~drico foliar, inmediatamente antes de recibir m~s agua, vari6 de aprox.
 
-20 a 28 bares en el tratamiento de 4 dfas. Los rendimientos de vainas de
 
semilla fueron 5.8, 4.6, 3.8, y 3.8 g en los tratamientos de 1, 2, 3 y 4
 
dias, resp. El estr6s de humedad severo redujo considerablemente la densi
dad de inflorescencias, tuvo menos efectos negativos en Is frecuencia de
 
floraci6n, en el no. de fl6sculos, en Is formaci6n de semilla y en la
 
proporci6n de fl6sculos que formaban una articulaci6n inferior, y en el
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mayor peso individual de las vainas. El 
tratamiento con 
agua tuvo efectos
 
transitorios e iiiconsistentes 
en la dureza de la semilla. La producci6n de
 
semilla de las plantas de Verano se redujo 
cuando 6stas se cultivaron
 
despu~s de la floraci6n bajo sombias de 30, 40 
6 59% de transmisi6n o sin

so-bra, a causa del nivel de
bajo iluminancia, principalmente por los
6
efectos en el no. de fl sculos/inflorescencia; 
la sombra tambign redujo la

proporci6n de fl6sculos que formaban una 
articulaci6n inferior, asl como 
cl
 
peso individual de las vainas (pero no 
redujo la formaci6n de semillas). El
 
conteniuo de humedad de la semilla en diferentes tiempos de cosecha pareci6

influir en la dureza de la semilla, pero ]a sombra no tuvo efectos consis
tentes. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC) D04
 

0048
 
20246 
 ARGEL, P.J.; HUMPHREYS, L.R. 1983. Environmental effects on seed
 

hardseededness in Stylosanthes 
hamata o:v.Verano. 3. Storage humidity

and seed characteristics. (Efectos ambientales en el desarrollo y en la

dureza de la semilla de Stylosanthes hamata cv. Verano. 3. Humedad de
 
almacenamiento y caracterlsticas de la semilla). Australian Journal of

Agricultural Research 34(3):279-287. Ingl., Res. Ingl., 22 Refs., Ilus.
 
[IDIAP, Estaci6n Experimental Gualaca, Apartado Postal 958, 
 David,
 
Chiriqui, Panamg]
 

Stylosanthes hamata. Semilla. 
Almacenamiento. Humedad. 
Calidad de las

semillas. Temperatura. Germinaci6n. Composici6n qufmica. Australia.
 

Se suspendieron (desde la floraci6n) vainas semilla
de (articulaci6n

superior) de plantas de Stylosanthes hamata cv. Verano cultivadas a 27, 24
 
y 21*C, encima de soluciones 
 alinas saturadas que proporcionaban 77, 32,

15 6 16% de HR. El centenidc de 
humedad de la semilla que se desarroIl6
 
despugs del almacenamienito a 
77 y 32% de HR se relacion6 negativamente, y

el grado de dureza de ]a semilla se relaclon6 positivamente, con la temp.

de origen de la semilla. Las semillas formadas a temp. alta tenlan 
mis

lignina (is cual se concentr6 
en las c6lulas en contra empalizada) y

homicelulosa, menos celulosa 
y c~lulas en empalizada m~s cortas que las

semillas formadas a temp. inferiores. El contenido de cutina no 
dependi6 de

la temp., pero la testa de 
las semillas duras present6 bajo el microscopio

electr6nico de exploraci6n una superficie mns 
regular, reticulada en forms
 
pareja, en comparaci6n con 
las semillas blandas. El color de la semilla

cambi6 de la oscuridad a la luz a medids que la temp. de 
formaci6n de
 
semilla disminula de 27 a 21'C; sin embargo, la dureza de la semilla no se

relacion6 consistentemente 
con el color de la misma. (Resumen del autor.
 
Trad. por EDITEC) D04
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19358 BUTLER, J.E.; LOW, H.M.; ROMANO, I. 1982. Effect of dehulling on seed
 

quality of Stylosanthes 
scabra cv. Seca. (Efecto del desvaine en la
 
calidad de la semilla de Stylosanthes scabra 
cv. Seca). Australian Seed
 
Science Newsletter 8:11-16. Ingl. [Dept. 
of Primary Industries, QId.,
 
Australia]
 

Stylosanthes scabra. 
Semilla. Tratamiento de is semilla. 
Calidad de las
 
semillas. Germinaci6n. Australia.
 

Se pasaron se.iillas de Stylosanthes scabra cv. 
seca 0, 1, 2, 3 y 4 veces a

trav6s de una m~quina trilladora. La semilla completL se separ6 en vainas
 
con semillas, vainas vaclas 
y semillas desnudas. L:s pesos prom. de 
estas
 
fracciones disminuyeron a medida que aument6 el no. 
de pases a travs de la

m~quina, en consecuencia la materia 
inerte aument6. Se observa aumento
un 

de la germinaci6n de 12.0 a 59.1% 
y la dureza de la semilla disminuy6 de
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60.0 a 9.4% con s6lo 2 pases por la miquina. En el lote de semillE utiliza
da la viabilidad real se redujo s6lo en un 4% despugs de 4 operaciones de
 
desvaine. (Resumen por EDITE!d) D04
 

0050
 
20225 CONDE, '. DOS R. 1982. Producao de sementes de forrageiras no Cerra

do. (Producci6n de semillas de plantas forrajeras en los Cerrados). In
 
Simp6sio Nacional sobre Sementes de Forrageiras, 2o., Nova Odessa-SP,
 
Brasil, 1982. Anai'. Brasil, Instituto de Zootecnia da Secretaria de
 
Agricultura e Abastecimento do Estado de Sao Paulo. pp.51-66. Port., 21
 
Refs. [Empress Goiana de Pesquisa Agropecugria, Caixa Postal 49, 74.000
 
Goiana-GO, Brasil]
 

Hyparrhenia rufa. Panicum maximum. Setaria sphacelata. Drachlaria
 
decumbens. Sem lla. Producci6n de semillas. Requerimientos climgtLicos.
 
Morfologla vegetal. Fertilizantes. N. P. !. Cosecha. Estadios del desarro
lio. Calidad de las semillas. Almacenamiento. Brasil.
 

Se describen los diferentes factores que afectan la producci6n de semillas
 
de plantas forrajeras entre los cuales se distinguen: 1) f!sicos: clima,
 
suelo y disponibilidad de riego; 2) morfol6gicos y fisio]6gicos: maduraci6n
 
no uniforme, perlodo de floraci6n largo, presencia de aristas, ficil
 
desarticulaci6n del raquis y dormancia en grainineas, en tanto que las
 
leguminosas presentan madu:aci6n no uniforme, dehiscencia, dureza estructu
ral y necesidades de inoculaci6n con Rhizobium. Se sefialan algunas alterna
tivas para mejorar la producci6n y calidad de las semillas en relaci6n con
 
la 6poca de cosecha de algunas especies como Panicum maximum (12-14 dfas
 
despu~s de Is emergencia de las inflorescencisa), Brachiaria decumbens (26
 
dfas despus de la emisi6n de las primeras inflorescencias). Se suministran
 
niveles de fertilizaci6n de N recomendados y requerimientos de almacena
miento pars mantener la viabilidad de las semillas. En las condiciones
 
ambientales de Goiania, las semillas de B. decumbens cv. IPEAN deben perma
necer almacenadas m s de 8 meses. (Resumen por EDITEC) D04
 

0051
 
19361 COOKSLEY, D.C.; PATON, C.J. 1982. Viability of Leucaena leucocephala
 

seed after storage. (Viabilidad de la semills de Leucaena leucocephala
 
despugs del almacenamiento). Australian Seed Science Newsletter 8:58-63.
 
Ingl., 6 Refs. ["Brian Pastures" Pasture Research Station, Gayndah,
 
Qld., Australia]
 

Leucaena leucocephala. Semilla. Calidad de las semillas. Almacenamiento.
 
Escarificaci6n. Germinaci6n. Australia.
 

Se investig6 Is viabilidad de la semilla de Leucaena leucocephala cv. Per6
 
y cv. Cunningham, la cual se almacen6 hasta por periodos de 10 afios antes
 
de tratarse mediante escarificaci6n mec~nica, calor seco a 80*C durante 1-2
 
h, o agua a 80*C durante 2-6 min. Otra muestra de semilla se trat6 y se
 
almacen6 hasta por perlodos de 11 afios. La semilla tratada en 1972 y 1976
 
present6 una tasa de germinaci6n (TC) del 11% en 1982. La semilla sin
 
tratar recolectada en 1972 y 1975 present6 una TG del 6 y 8% despu6s del
 
tratamiento en 1982. La TG de la semills pequefia, mediana y grande fue de
 
91 y 2% cuando se trat6 y no se trat6 con agua caliente, resp. Once afios
 
despugs la TG de la semilla tratada disminuy6 en 2, 25 y 49% para la
 
semilla pequea, mediana y grande, resp. La germinaci6n se produjo entre
 
los 7-11 dias. La semilla sin tratar mantiene su viabilidad despu6s de 6-10
 
afios de almacenamiento, en tanto que la semilla tratada pierde viabilidad
 
despugs de 7-10 afios. (Resumen por EDITEC) D04
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19672 FERRER H., M.E.; ZULUAGA R., M.M. 1978. Efectividad de varios trata

mientos quimicos y fisicos para romper el periodo de reposo de semillas
 
de pasto Puntero (Hyparrhenia rufa, (Nees) Stapf). Tesis Zootecnista.
 
Medell!n, Universidad Nacional de Colombia. 36p. Esp., Res. Esp., 22
 
Refs.
 

HEarrhenia rufa. Semilla. Escarificaci6n. Latencia. Almacenamiento.
 
Temperatura. Germinaci6n. Colombia.
 

En la Facultad de Agronomia de la U. Nacional de Colombia, en Medellin, se
 
ensayaron varios tratamientos quimicos y fpiscos para romper Is latencia do
 
senillas de Hyparrhenia rufa: a) tratamiento de la semilla con icido
 
sulf6rico en concn. de 25, 50 y 75% y b) tratamiento posterior en forms de 
un de la
riego inicial, con sustancias conocidas como aceleradoras 

germinaci6n, tales como: 5cido giberglico, 5cido indolacgtico, nitrato de
 
potasio, a diferentes conrn. La escarificaci6n con icido sulffrico al 50%
 
(casi Igual que al 25%) fue significativamente mejor que la no escarifica
ci6n, el &cido al 75% fue el peor tratamiento. En cuanto al riego con
 
sustancias quo promueven la germinaci6n, los mejores tratamienros furon:
 
en semillas sin escarificar, el Scido giberglico en concn. de 60 ppm coilun
 
13% de germinaci6n, y en semillas escarificadas con 50 y 25% de icido
 
sulf3rico los mejores % se obtuvieron con el KNO3 en sus diferentes concn.
 
El tratamiento do ]as semillas a temp. alternas de 10-35°C y 21-35°C por

tiempos de 
16 y 8 h no mostr6 ningin efecto favorable en is germinaci6n.

Las caracteristicas do los resuitados no permitieron someterlos a un
 
anglisis estadistico. Las semillas que se almacenaron durante un mes, a
 
temp. de 4, 10 y 15C no mostraron ninguna diferencia en su germinaci6n con
 
respecto a las semillas que se conservaron en 'ondiciones ambientales y de 
una temp. prom. de 23'C. (Resumer del autor) D04
 

0053
 
20469 HERNANDEZ, R.; RODRIGUEZ, C. 1976. Utilizaci6n de semilla ag5mica en
 

pangola (Digitaria decumbens Stent) y bermuda de costa (Cynodon dactylon

(L.) Pers). Matanzas, Cuba, Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes

Indio Hatuey. Serie Tgcnico Cientffica A-12. pp.12-16. Esp., Res. Esp.,
 
11 Refs.
 

Digitaria decumbens. Cynodon dactylon. Semilla. Siembra. Registro del
 
tiempo. Producci6n de semillas. Cuba.
 

Se prepararon campos viaJos de Digitaria decumbens, Cynodon dactylon para
 
ser utilizados como semilla. El corte do homogenizaci6n se efectu6 en
 
diferentes meses (marzo-abril) lo mismo que la siembra (junio-julio). El
 
suelo se escarific6 por 2 m~todos (cultivador y rotovator). Se midi6 la 
producci6n de semilla y ]a germinaci6n en macetas. Los diseos empleados
fueron, parcela sub-sub-dividida con 3 repeticiones en el campo y factorial 
2 x 2 x 3 en las macetas. Los datos de germinaci6n se transfornaron seg~n
(Sen V X). En C. dactylon, la siembra en Julio ,ument6 los rendimientos de 
semilla (P' 0.005) y la germinaci6n se favoreci6 con el torte en abri], Is 
siembra en junio (P < 0.01) y sin escarificaci6n del sui"lo (P< 0.01). La 
escarificaci6n disminuy6 los rendimientos de semilla con respeto al 
testigo (P 1 0.01). En D. decumbens la siembra en Julio aument6 los 
rendimientos do semilla (P < 0.001) resultando slgnificativo (P < 0.01) el 
corte on marzo con la slembra 
en Julio. Las labores de escarificaci6n 
perjudicaron los rendimientos resultando significativa (P < 0.001) la 
diferencia a favor del testigo. La geirminaci6n mejor6 (P < 0.001) con la 
siembra en jun1o y con el pase de rotovator (P < 0.01). Se recomienda pars
C. dactylon comenzar a preparar los campos de semilla en abril y sembrar en
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Julio y para D. decumbens preparar el campo en marz, y sembrar en Julio y
 
no realizar escarfificacion del suelo en ambas. (Resumen del autor) D04
 

0054
 
20241 HOPKINSON, J.M.; ENGLISH, B.H. 1982. Harvest efficiency in seed crops
 

of gatton pkinic (Panicum maximum) and signal grass (Brachlarla
 
decumbens). (Eficiencia de la cosechadors en cultivos de semilla de
 

Panicum maximum y de Brachlaria decumbens,. Tropical Grasslands 16(4):
 
201-205. Ingl., Res. Ingl., 5 Refs. [Queensland Dept. of Primary
 
Industries, Research Station, Walkamin, Qld. 4872, Australia]
 

Panicum maximum. Brachiaria decumbens. Semilla. Cosecha. Cosechadoras.
 
Australia.
 

Se evalu6 la eficiencia del uso de una combinada para cosechar 7 praderas 
de Panicum maximum cv. Gatton y 6 de Brachiaria decumbens cv. Basilisk 
destinados para semilla en la mes' ta de Atherton, Queensland, entre 1976 y 
1979. En prom. la cosecha directa recuper6 poco m~s de la mitad de semilla 
pura en pig de Gatton; lps p~rdidas resultantes de la recolecci6n y de la 
separaci6n fueron d& aprox. el 25% cada una. La operaci6n no recuper6 
selectivamente la semilla madura y las caracterlsticas de la semilla en pig 
y de la semilla pura cosechada fueron semejantes. Las p6rdidas atribuidas a 
is recolecci6n de B. decumbens se estimaron en aprox. un 66% del total de 
semilla recogida, que inclula ia semilla desprendida atrapada en la maraca 
foliar. Las p6rdidas atribuldas a Is separaci6n alcanzaron un 10%. La 

separaci6n fue selectiva con respecto a la semilla madura y la semilla pura 
descargada en los impulsores de paja fue predominantemente inmadt'ra. Las 
p6rdidas por recolecci6n en ambas especies se atribuyeron en gran parte a 
que is guadafia pas6 po encima de Is semilla, siendo la proftindidad de 

corte tal que evitara la cosecha excesiva de hojas y tallos. Las p6rdidas 
atribuldas a la separaci6n se debieron principalmente a la trilla inefi

ciente; tentativamente se atribuye la mayor p6rdida de Gatton, por esta
 
causa, al pequefio tamafo de su semilla en relaci6n con el tamaio de la
 
semilla de cereales, para los cuales estgn diseflados los sistemas de
 
trilla. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC) D04
 

0055
 
20233 HOPKINSON, J.M.; ENGLISH, B.H. 1982. Seed production of signal grass.
 

(Producci6n de semilla de Brachiaria decumbens). Queensland Agricultural
 
Journal 108(5-6):317-322. Ingl., Ilus.
 

Brachiaria decumbens. Semilla. Producci6n de semillas. Cosecha. Calidad de
 
las semillas. Estadlos del desarrollo. Cosechadoras. Manejo de praderas.
 
Australia.
 

Se describen diferentes aspectos relacionados con la producci6n de semilla
 
de Brachiaria decumbens en el norte de Queensland. Se sefalan las condicio
nes edafoclimiticas: 400-800 m.s.n.m., 23-26C de temp., precipitaci6n
 
entre 900-1500 mm/ao. En la regi6n se utiliza como planta de pradera, como
 
cultivo para producci6n de somilla y para mejorar el suelo en rotaci6n con
 
cultivos anuales. Entre las condiciones para el estabkecimiento y el manejo
 
del cultivo es importante que la semilia se almacene por lo menos durante 5
 

meses para su siembra; la cantidad de semilla utilizada debe ser de 3 kg/ha
 
y la siembra en surcos a 0.5 m. Se observan 2 tipos de manejo en el
 
cultivo: casual y controlado; este 61timo demanda m5s gastos pero produce
 
mucho mns. Entre las principales plagas se encuentran Pseudoletla convecta
 
o Spodoptera exempta y is rata de campo Ratus conatus. La cosecha comprende
 
varias etapas: reconocimiento de Is madurez, elecci6n de la gpoca de
 
cosecha, m~todos de cosecha, rendimiento de semilia, manipulaci6n en
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poscosecha, disminuci6n del contenido 
de humedad, secado y lavado. La
 
semilla obtenida se evalga y selecciona mediante pruebas y anglisis de lab.
 
La prueba con tetrazolio permite detectar semillas vivas 
o muertas segan el
 
color con el cual reaccione el tejido. (Resumen por EDITEC) D04
 

0056
 
18852 HUMPHREYS, L.R.; DAVIDSON, D.E. 1967. Some aspects of pasture seed


production. (Algunos aspectos sobre la producci6n de semilla de pas
toes).Tropical Grasslands 1(l):84-87. Ing].
 

Cenchrus ciliaris. Panicum coloratum. 
Brachiaria decumbens. B. ruziziensis.

Producci6n de semillas. Fertilizantes. N. Tratamiento de la semilla.
 
Germinaci6n. Australia.
 

Se revlsan brevemente algunos expt. relacionados con la produrci6n 
de

semilla de pastos, realizados por el Department of Primary Industries de
 
Queensland, Australia. El rendimiento de semilla de Cenchrus ciliaris var.

Malopo, durante la 
estaci6n de 1965-66, respondi6 con una sole aplicaci6n

de 0, 84, 168 y 153 kg de N/ha al comienzo de la estaci6n, con 4.48, 25.8,

71.8 y 190.6 kg de semilla/ha, resp. Cuando se realizaron 2 aplicaciones

(1 a comienzos de sept. y is otra a finales de enero) de 84, 
168 y 153 kg

de N/ha, el rendimiento del pasto aument6 a 118.9, 237.7 y 380.1 kg de
 
semilla/ha, resp. En un expt. 
con Panicum coloratum, se elev6 la produc
ci6n de 10.1 a 225 kg de semilla/ha con Is aplicaci6n de 51.6 kg de N como
 
sulfato de amonio. Las paniculas de P. coloratum que se cosecharon una
 
semana 
despugs de Is antesis de las ramas m~s bajas con paniculas rindieron
 
1.2 g/panicula m5s que las cosechadas al momento de la antesis de las ramas
 
m~s bajas (0.7 g/panicula). En ensayos para tratamientos de 
semilla,

Brachiaria ruziziensis y B. decumbens aumentaron la germinaci6n de 17 
a 40%
 
y de 0 a 33%, resp., despu6s de 15 min en H2So4 concentrado. (Resumen por

EDITEC) D04
 

0057
 
19666 LOPERA P., J.; VELASQUEZ H., J.J. 1972. Bases y disefio para una
 

cosechadora de 
semilla de pasto Angleton. Tesis Ing.Agric. Medellin,

Universidad Nacional de Colombia. 66p. Esp., Res. Esp., 
10 Refs., llus.
 

Dichanthium aristatum. Semilla. Cosechadoras. Cosecha. Producci6n de
 
semillas. An~lisis econ6mico. Costos. Ingresos. Colombia.
 

Se tratan las caracteristicas agron6micas de Dichanthium 
aristatum,

consideradas necesarias para el disefio de una maquina 
cosechadora de
 
semillas de dicho pasto. Se propone el disefio de 
una cosechadora para ser
 
fijada al lado derecho de un tractor cultivador, el cual operarg en un solo
 
surco. Constar5 de un embocador en la parte delantera, con el fin de
 
conducir las plantas hasta 
un par de cepillos encargados de frotar las
 
paniculas de las plantas y ocasionar el desprendimiento de las semillas,

las cusles caer~n en un recipiente denominado de entrega. Los cepillos

tendr~n una pendiente hacia atr~s y hacia arriba, 
con una altura tal que

permite el desprendimiento total de la semilla madura de 
Is planta; 6stos
 
ser~n accionados por medio de bandas y poleas 
y girargn en sentido
 
contrario uno del otro y hacia afuera. 
 La potencia suministrada para el

movimiento proviene del toma de fuerza del tractor, el cual gira a 540 rpm,

velocidad que serg reducida a un rango entre 80 y 120 rpm al 
llegar a los
 
cepillos. Toda la estructura estarg wontada en una plataforma colocada
 
sobre la carcasa del eje de las ruedas traseras del tractor; 
Ins cepillos

estargn protegidos por unos marcos denominados marcos de la estructura, los
 
cuales tambi~n servirin como apoyo de los 
mismos; el marco del cepillo

estarg provisto de platinas perforadas para diferentes Sngulos de giro con
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el fin de determinar la posici6n mis eficiente para la operaci6n de
 
cosecha. El marco delantero de la estructura serg fijado al chasis del
 

tractor por medio de abrazaderas para darle ms firmeza al conjunto. Se
 

espera que la cosecha de semilla con este implemento resulte madura en un
 

gran % y permita, en los dfas subsiguientes, el desarrollo y maduraci6n
 

fisiol6gica de las semillas verdes que queden en la planta para una
 

posterior cosecha. Finalmente, se presenta un estudio econ6mico a base de
 

los costos de operaci6n de la m~quina, de retribuci6n de capital y de valor
 

comercial de la semilla cosechada 
a mano y por medio de la mquina, que
 

permite dar orientaci6n para la futura construcci6n de esti m~quina.
 

(Resumen del autor) D04
 

0058
 
19911 ORTOLANI, D.B.; USBERTI, R. 1981. Problemas de an~lise em sementes
 

de gramineas forrageiras. (Problemas en el anilisis de semillas de
 
gramineas forrajeras). Revista Brasileira de Sementes 3(2):79-92.
 
Port., Res. Port., Ingl., 12 Refs., Ilus. [Labor-t6rio Central de
 
Sementes, Coordenadoria de Assistencia Tgcnica Integral, Caixa Postal
 
960, Campinas-SP, Brasill
 

Panicum maximum. Brachiaria decumbens. B. humidicola. Melinis minutiflora.
 
Hyparrhenia rufa. Semilla. Calidad de las semillas. Anglisis quImico.
 
Germinaci6n. Brasil.
 

Se discuten los principales problemas que afectan la precisi6n y reproduc
ci6n de los resultados del anglisis de semillas de gramineas forrajeras,
 
entre los cuales se cuentan la homogeneidad de los lotes y su muestreo, el
 

tamafo de la muestra, la obtenci6n de la muestra de trabajo, la precisi6n
 
en el anglisis de pureza, la duraci6n de la prueba de germinaci6n y el uso
 
de Is prueba de tetrazolio. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) D04
 

0059
 
20227 PRIMO, A.T. 1982. Fatores limitantes da producao de sementes de
 

forrageiras. (Factores limitantes de la producci6n de semillas de
 
especies forrajeras). In Simp6sio Nacional sobre Sementes de Forragei
ras, 2o., Nova Odessa-SP, Brasil, 1982. Anais. Brasil, Instituto de
 
Zootecnia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de Sao
 
Paulo. pp.71-75. Port., 20 Refs., Ilus. [Centro Nacional de Recursos
 
Gengticos, Caixa Postal 102 373, 70.000 Brasilia-DF, Brasil]
 

Setaria sphacelata. Andropogon gayanus. Brachiarla decumbens. Panicum
 
maximum. Producci6n de semillas. Precipitaci6n. Temperatura. Floraci6n.
 
Cosecha. Almacenamiento. Mercadeo. Brasil.
 

Se presents una revisi6n sobre los factnres qiieafectar, desfavorablemente
 
los rendimientos de semilla en pastos los cualcs son principalmente: bajo
 
no. de inflorescencias, bajo Indice de cosecha, poca eficiencia en espigas
 
e inflorescencias; existen factores limitantes propios de la especie como
 
plantas con floraci6n prolongada, crecimiento y maduraci6n no uniforme,
 
poblaciones variables y anomalas reproductivas; otros factores ambientales
 
tambign son limitantes como: precipitaci6n excesiva, temp. extremas durante
 
Is floraci6n y la maduraci6n, manejo inadecuado y falta de fertilizaci6n.
 
Se sefialan aspectos relacionados con el manejo del campo antes de la
 
cosecha y durante la poca de cosecha, el secamiento y el procesamiento de
 
la semilla, almacenamiento, comercializaci6n y legislaci~n. (Resumen por
 
EDITEC) D04
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006018851 PRODONOFF, E. 1967. 
 The determination 
and maintenance of
quality. (Determinaci6n y preservaci6n de 
seed
 

la calidad de la semilla).

Tropical Grasslands I(1):91-98. Ingl., 3 Refs.
 

Axonopua. Br
a
chiaria ruziziensis. Bromus unioloides. Cenchrus ciliaris. C.
setigerus. 
 Chloris gayana. Cynodo-on dactylon. 
 Dactyi gomerata.
Dichanthium ariatatum. Lolium. Melinis minutiflora. Panicum antidotale. P.
coloratum. p. maximum. Pspalum commersonii. P. dila atum. P. notatum. P.
plicetulum. Phlari 
 arundinacea. P. tuberosa. Setaria sphacelata. Sorghumalmum. S. sudenense. Urochloa 
mosambicensis. 
Semilla. Calidad de las
semillas. Almacenamiento. Temperatura. Humedad. Germinaci6n. Australia.
 

Se discute sobre el prop6sito de las pruebas para 
semillas de gramineas
forrajeras, sus 
problemas y tendencias del desarrollo 
en el Department of
Primary Industries de Brisbane, Queensland, Australia. 
 Se serialan algunos
problemas en Is evaluaci6n de la viabilidad de la semilla como el eatablecimiento de correlaciones entre 
Is germinaci6n en lab. y en condiciones de
campo. 
 Se Indican algunos ejemplos sobre selecci6n de semillas viables de
semillas vanas 
de PanicuA maximum, Chloris gayana, Setaria 
sphacelata,
Mlni minutifi, a C-einchrus ciliaris. Tres consideraciones para elalmacenamiento seguro de la semilla incluyen: 1) % de('F) no debe exceder el valor de 100; el 
el HR mhs is temp.2) tiempo que la semilla puede 

permanecer almacenada 
sin una 
disminuci6n significativa de Is germinaci6n
se dobla por cada 1% que disminuye la humedad de la semilla y por cads 10°F
que descienda is temp; 3) para un 
mayor periodo de almacenamiento sin
p~rdida de germinaci6n y vigor, is semilla 
se debe mantener lo mas seca y
fria que 
sea posible. Se presentan 
las temp. de germinaci6n, agentes
humecitantes, respuesta 
a la luz y dias hasta el recuento final para pruebas
de semillas de 27 gramineas forrajeras. (Resumen por EDITEC) D04
 

19678 QUINTERO S., J.W. 
0061
 

1976. Determinaci6n del contenido de humedad de
las semillas del 
pasto Angleton (Dichanthium aristatum, 
(Poir)
Hubbard). Tesis Ing.Agric. Medellin, Universidad Nacional 
C.E.
 

6 de Colombia.
 
7p. Esp., Res. Esp., 9 Refs., llus.
 

Dichanthium aristatum. 
Semilla. Humedad. Calidad de las semillas. Trata
miento de Is semilla. Colombia.
 

En el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de 
Tibaitatg, del
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 
 situado a 2600 m.s.n.m., con una
temp. prom. de 
14'C, se llev6 a cabo la cal.braci6n del de
determinador
humedad marca Delmhorst Modelo G-6B, transistorizado y de lectura directs,
para is determinaci6n de Is humedad de Is semilla de Dichanthium ariEtatum,
cosechado en regiones m~s Lajas 
como Medellin a 1500 m.s.n.m. y Girardot a
500 m.s.n.m. La calibraci6n consisti6 
en construir una escala, 
panel o
tablero de adaptaci6n ficil 
a este determinador. 
 La calibraci6n 
se h'zo
con el m~todo 
de la estufa, manteni~ndose 
is muestra a 
130°C durante 90
min. En el procesamiento de 
semillas es fundamental 
conoer el contenido
de humedad de 6stas, de 
una manera rapida, para poder llevar a cabo sobre
bases seguras los diferentes procesos tales como cosecha, limpieza, secado,
clasificaci6n y almacenamiento. 
La escala construida es de lectura directs
en 2 niveles: muy bajo (VLO) que 
va de 7.5 a 12% de humedad, y bajo (LO)
que va de 12 a 22% 
de humedad. Por lo tanto, 
con esta escala es posible
determinar en forma ficil, 
r~pida y sencilla el contenido 
de humedad de
las semillas de D. aristatum hasta un limite 
del 22% de humedad, y se
espera que este 
trabajo 
sirva como base pars ensayos futuros y se pueda
completar Is escala hasta 
un max. de 35% de humedad. (Resumen del autor)

D04
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0062
 
19676 RAMIREZ J., E.; CASANOVA N., L.M. 1976. Producci6n, comerciallza

ci6n y calidad de algunas semillas de pastos cultivados en el Departa
mento de Antioquia. Tesis Ing.Agr. Medellin, Universidad Nacional de
 
Colombia. 90p. Esp., Res. Esp., 21 Refs., Ilus.
 

Hyparrhenia rufa. Melinis minutiflora. Dichanthium aristatum. Cenchrus
 
ciliaris. Producci6n de semillas. Calidad de las semillas. Cosecha.
 
Almacenamiento. Germinaci6n. Costos. Mercadeo. Colombia.
 

Se llev6 a cabo un trabajo para investigar los aspectos relacionados con la
 
localizaci6n de las zonas de producci6n de semillas de pastos, calsllad,
 
costos de producci6n, precio de venta, tipo de productores y expendedores,
 
y su locplizaci6n en el depto. de Antioquia, Colombia. Se obtuvo informa
ci6n b~sica que podria contribuir al establecimiento de una politica de
 
control de calidad y mercadeo de semilla de pastos tropicales, no s6io en
 
Antioquia sino en todo el pals, y asegurar a los compradores de este insumo
 
Is calidad y pureza necesarias para obtener un alto rendimiento de forraje
 
y de semilla. La investigaci6n se inici6 con Is tramitaci6n de encuestas
 
para productores y expendedores. Se racolectaron muestras de los pastos
 
Hyparrhenia rufa, Melinis minutiflora, Dichanthium aristatum y Cenchrus
 
ciliaris y se hicieron an~lisis de calidad de las muestras. Se obtuvieron
 
las siguientes conclusiones: a) en el depto. de Antioqula no existen
 
campos de producci6n comercial de semilla de pastos, sino que 6sta se
 
produce en potreros destinados ocasionalmente para tal fin por los ganade
ros; b) la semilla de pastos producida es de muy baja calidad y sus pre
cios, aunque te6ricamente bajos, resultan onerosos para el comprador dada
 
su baja calidad y potencial gengtico; c) se expende la semilla sin especi
ficar su variedad o tipo y los costos de producci6n/ha son poco confiables
 
dada la forma como se la produce, y d) el beneficio de la semilla (asT como
 
la producci6n de la misma) es rudimentario y la venta de este importante
 
insumo se hace sin sujeci6n a las normas de calidad establecidas por el
 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (Resumen del autor) D04
 

0063
 
19670 RODRIGUEZ M., H.; ALVARADO V., C.A. 1973. Anglisis de calidad de
 

semilla de pasto Puntero (Hyparrhenia rufa. Nees Stapf). Tesis Ing.Agr.
 
Medellin, Universidad Nacional de Colombia. 53p. Esp., Res. Esp., 18
 
Refs., Ilus.
 

Hyparrhenia rufa. Semilla. Calidad de las semillas. Recolecci6n. Almacena
miento. Requerimientos clim~ticos. Germinaci6n. Colombia.
 

Se llev6 a cabo un trabajo para obtener informaci6n sobre el anglisis de 
calidad en semilla de Hyparrhenia rufa, en relaci6n con Ia determinaci6n 
del % de germinaci6n, diferentes periodos de almacenamiento, % de impurezas 
y su identificaci6n en las muestras. Se tuvieron en cuenta los siguientes 
factores: 1) recolecci6n de semilla con hoz o jama; 2) recolecci6n de 
semilla en forma tradicional; 3) an5lisis de pureza de ambas muestras; 4) 
pruebas de germinaci6n para las 2 muestras, con semilla fresca y sus 
correspondientes pruebas de humedad; 5) almacenamiento de las muestras para 
posteriores pruebas de germinaci6n y humedad, durante periodos de I a 6 
meses; 6) condiciones ambientales en lo referente a temp. y HR prom. 
mensuales, durante los meses de ensayo; 7) las diferentes pruebas se 
realizaron en condiciones de lab.; 8) comparaci6n de las muestras (hoz y 
tradicional). En relaci6n con el anglisis de pureza en la muestra tradi
cional, se encontr6 que aprox. un 40% eran impurezas y el 60% restante 
correspondla a las semillas del pasta, y dentro de 6stas un 35% resultaron 
semillas f~rtiles y el restante 25%, a semillas infgrtiles. Estos datos 
son el prom. de 2 repeticiones. En el anglisis de pureza, la muestra 
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cosechada con hoz encontr6
se con menor % de impurezas (35%) y un 65% de
 
semilla del pasto, correspondiendo 
un 35% de 6stas a semillas f~rtiles y

25.5% a inf6rtiles. 
 En ambas muestras se encontr6 que el mayor % de
 
germinaci6n ocurria a los 3 meses de estar almacenada la semilla. 
 Este fue
 
nulo en los 2 primeros meses y en el sexto. 
 El mayor % de germinaci6n de
 
todo el ensayo se obtuvo dentro del 
tercer mes, en semilla cosechada con
 
hoz. Probablemente, debido a 
]as interacciones de la semilla 
con la
 
humedad y temp. del suelo, 
en la cosecha tradicional, hubo una disminucl6n
 
del poder germinativo 
de la semilla. Sin embargo, los resultados se
 
consideran satisfactorios. En general, se 
 pueden aceptar que en Is
 
recolecci6n con hoz hay menor % de semillas verdes y, por lo tanto, mayorla

de semillas perfectas que en Esto
Is semilla cosechada tradicionalmente. 

influye en el aumento de los % de germinaci6n. (Resumen del autor) D04
 

0064
 
19668 SANTAMARIA C., J. 1973. Diversos 
 m~todos para romper perlodo de
 

latencia en semillas de pasto Guinea (Panicum maximum, Jack,). 
Tesis
 
Ing.Agr. Medellin, Universidad Nacizaal de Colombia. 63p. Esp., Res.
 
Esp., 18 Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. Semilla. Latencia. Escarificaci6n. Cerminaci6n. Almacena
miento. Colombia.
 

En la Facultad de Ciencias Agricolas de Is U. de 
Colombia, Medellin, se
 
realiz6 un estudlo sobre Is ruptura 
de latencia en semillas de Panicum
 
maximum. Las semillas se almacenar n durante 41 
dfas y se sometieron a 2
 
tratamientos diferentes: a) con d-oerentes concn. de KNO 3 y sometidas a

diferentes horas de luz y b) inmersi6n en agua hirviendo durante diferentes
 
perlodos de tiempo y 
luego sometidas a diferentes horas 
de luz. Estas

pruebas se hicieron en platos de Petri en un cuarto con 
luces controladas.
 
Se utiliz6 tn factorial en disefio completamente randomizado, con 4 niveles,

2 factores y 3 repeticiones (4 x 2 x 3). En cada repetici6n se utilizaron
 
100 semillas/plato. Se hicieron riegos 20
(3 al dia) y lecturas durante 

dTas consecutivos desde el inicio del expt. Se 
observ6 influencia de Is luz
 
y del tiempo de inmersi6n en agua hirviendo en la ruptura de latencia de
 
las semillas. El KNO 3 no influy6 
ni se encontr6 interacci6n entre losdiferentes tratamientos. Quiz5s el factor m5s limitante de la viabilidad de
 
las semillas de P. maximum es 
su sistema de recolecci6n; en este expt. se
 
realiz6 por el metodo de 
siega de las panIculas. Esta gramInea posee 
una
 
floraci6n indefinida, afn 
deicro de cada panicula, ya que al cosecharlas
 
todas, se encuentran 
dentro de ellas semillas completamente maduras, 
a en
 
estado de leche, sin formaci6n de granos y a~in 
de flores. (Resumen por
 
M.M.) D04
 

0065
 
19916 
 SOUZA, F.H.D. DE 1981. Pesquisas em sementes de leguminosas


forrageiras. (Investigaciones 
en semillas de leguminqas forrajeras).

Revista Brasileira de Sementes 3(2):135-142. Port., Res. Port., Ingl., 
8
 
Refs. 
[Centro laclonal de Pesquisa de Cado de Corte, Caixa Postal 154,
 
79.100 Campo Grande-MT, Brasil]
 

Leguminosas. Gramineas. Semilla. Producci6n de semillas. Cosecha. Brasil.
 

A pesar de que el potencial forrajero de diversas 
especies de leguminosas
 
se reconoce ampliamente en Brasil, se 
han realizado muy pocas iuvestigacio
nes 
para resolver o disminuir los diferentes problemas asociados a la
 
producci6n de semillas de estas 
plantas. Drntro de estos problemas se
 
destaca el descenocimiento de las caracte-isticas botgnicas importantes
 
para el manejo de la producci6n de semillas, de los requerimientos clim5ti
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cos especificos para la floraci6n y producci6n de semillas, la alta suscep

tibilidad a enfermedades, la alta incidencia de malezas y las dificultades
 

para la cosecha. Sin embargo, la investigaci6n y producci6n de estas
 

semillas en otros palses muestra que deteiminadas pr~cticas de manejo
 

pueden minimizar estos problemas. De esta manera, la evaluaci6n del efecto
 

de cortes antes de la floraci6n, de la utilizaci6n de tutores, de m~todos
 

de cosecha, de la aplicaci6n de fertilizantes especificos, de reguladores
 

del crecimiento, la determinaci6n de las 6pocas ideales de cosecha y de las
 

regiones mis apropiadas para la producci6n de estas semillas, podria
 

resiltar de gran beneficio para la industria de semillas de leguminosas
 

forrajeras en Brasil. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) D04
 

0066
 

19671 TOBON V., J.; VELASQUEZ J., C.G. 1978. Notas sobre la calidad de la
 

semilla del pasto Braquiaria (Brachiaria decumbens Stapf.) y su
 
germinaci6n. Tesis Ing.Agr. Medellin, Universidad Nacional de Colombia.
 
56p. Esp., Res. Esp., 29 Refs., llus.
 

Brachiaria decumbens. Semilla. Calidad de la, semi'las. Almacenamiento.
 
Escarificaci6n. Cerminaci6n. Colombia.
 

Se plane6 un ensayo para buscar alguna forma de acelerar la germinaci6n de
 

semillas do Brachiaria decumbens. Estas se obtuvieron de Meta, Palmira
 
(Colombia) y Australia (suministrada per el CTAT), con las cuales se
 

realiz6 una aerie de pruebas preliminares para determinar % de impurezas,
 
humedad y germinaci6n. Posteriormente se escogicron aquellas muestras que
 
presentaron los mayores % de germinaci6n y se les someti6 a diferentes
 
tratamientos, para tratar de mejorar su germinaci6n. Estos incluyeron:
 

almacenamiento durante diferentes periodos de tiempo (30, 62 y 258 dias) y
 
diferentes temp. (4, 15 y 23'C), escarificaci6n con 5cido sulf6rico concen

trado a diferentes tiempos de inmersi6n (5, 10 y 15 min) y tratamiento con
 
per6xido de hidr6geno con diferentes tiempos de inmersion (15, 30 y 60
 
min). Se enc' vtr6 respuesta estadisticamente significativa para las
 
diferentes 6pocas de almacenamiento y para la escarificaci6n con el 9cido
 

sulffrico concentrado, durante 15 min. (Resumen del autor) D04
 

0067
 

20231 USBERTI, R. 1982. Teste de envelhecimento acelerado em sementes de
 

capim-coloniao. (Prueba de envejecimiento acelerado en semillas de
 

Panicum maximum). Revista Brasileira de Sementes 4(l):23-30. Port., Res.
 
Port., Ingl., 10 Refs. [Coordenadoria de Assistencia Tgcnica Integral,
 
Caixa Postal 960, 13.100 Campinas-SP, Brasil]
 

Panicum maximum. Semilla. Humedad. Germinaci6n. Calidad de las semillas.
 
Brasil.
 

Se verific6 la factibilidad de la aplicaci6n de la prueba de envejecimiento
 

acelerado a semillas de Panicum maximum, en 18 muestras que presentaban
 
valores de germinaci6n estadisticamente semejantes, con el objeto de
 

estandarizar pruebas para la especie. Los tratamientos utilizados consis

tian en envejecimiento aelerado por 12, 14, 36 y 48 h a 43*C + 0.5 y 100%
 
de HR. Se registraron informaciones de vigor estadhsticamente diferentes
 
entre las muestras de semillas, despuis de Jos tratamientos de envejeci

miento acelerado utilizados. Sin embargo, el perlodo de 4 h demostr6 ser
 
peligroso para las semillas y caus6 una notoria disminucl6n en los valores
 

porcentuales de germinaci6n. Los tratamientos de 12 y 24 h presentaron
 
resultados contrastantes. Por otra parte, el tratamiento de 36 h pudo
 

detectar diferenclas de vigor entre ]as muestras de semilla y se lo reco
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mienda para su utilizaci6n en P. maximum. (Resumen del 
autor. Trad. por

EDITEC) D04
 

Vgase adems 0028 0037 0069 0124 0131
 

D05 Caracteristicas Agron6micas
 

0068

19684 AGUILAR S., A.; 
 MESA L., M.A. 1980. Estudio de comportamiento,


valor nutritivo y producci6n de materia 
seca del pasto Carimagua 621
(Andropogon gayanus). 
Tesis Zootecnista. Medellin, Universidad Nacional
 
de Colombia. 57p. Esp., 
Res. Esp., 18 Refs., llus.
 

Andropogon gayanus. Taxonomia. Morfologla vegetal. Distribuci6n geogr9fica.

Adaptaci6n. Suelos. 
pH. Establecimiento. 
Fertilizantes. 
Valor nutritivo.
 
Producci6n de forraje. Materia seca. Densidad de siembra. Colombia.
 

Se realiz6 un trabajo en la hacienda Niquia, en la localidad del municipio

de Bello, depto. de Antioquia, Colombia, 
con el fin de estudiar (l comportamiento, valor nutritivo y producc16n de MS de Andropogon gayanue. 
Para el
efecto se utiliz6 semilla 
sexual en 3 densidades de siembra (3, 5 y 8
kg/ha) a las cuales 
se aplicaron 2 niveles de fertilizaci6n (0 y 50 kg de
fertilizante completo/ha). El pasto 
 se cosech6 en 6 cortes, con un
intervalo de 28 dias, con 
el fin de medir la producci6n de forraje verde,

forraje seco y realizar el an5lisis bromatol6gico resp. 
En el angliais
estadistico s6lo se 
encontr6 respuesta significativa al nivel del 5%, 
con
respecto a 
las diferentes densidades de siembra. No se encontr6 una respuesta a la aplicaci6n del 
fertilizante. Segrin el anglisis bromatol6gico,

el pasto se considera adecuado para satisfacer los requerimientos nutricio
nales para el mantenimiento de animales. (Resumen del autor) D05
 

0069
19905 ANDRADE, R.P. DE 1982. Pesquisas em avaliacao de pastagens e producao

de sementes de forrageiras no 
Centro de Pesquisa Agropecugria dos

Cerrados. (Investigaciones 
en la evaluaci6n de 
pastos y producci6n de
semillas de especies forrajeras 
en el Centro de Pesquisa Agropecuiria

dos Cerrados). Planaltina-DF, Brasil, 
Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuaria. 
Centro de Pesquisa Agropecugria dos Cerrados. Boletim de
Pesquisa no.11. 
19p. Port., Ilus. 
[Centro de Pesquisa Agropecugria dos
 
Cerrados, BR 020 - Km 18, Rodovia Brasllia-Fortaleza, 
Caixa Postal
 
70-0023, 73.300 Planaltina-DF, Brasil]
 

Stylosanthes. Zornia. 
Desmodium. Pueraria. Andropogon gayanus. Brachiaria
decumbens. B. humidicola. 
Panicum maximum. Evaluaci6n. Establecimiento.
 
Germoplasma. Inflorescencia. P
Froducci6n de semillas. Cosecha. Registro del
 
tiempo. Cerrado. Brasil.
 

El Programa de Pastos y Forrajes del Centro de 
Pesquisa Agropecugria dos
Cerrados (CPAC) 
en Brasil selecciona leguminosas y gramineas forrajeras que
presenten adaptaci6n a las condiciones de suelo y clima de Cerrados. 
Desde

1978, se inici6 en el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)
la evaluaci6n del potencial de 
la regi6n central de los Cerrados pars la
producc16n de semilla y, a su 
vez, determinar las pr~cticas de manejo que
aumenten al max. la producci6n. La evaluaci6n se 
realiza en 3 e.apas: 1)
selecci6n de plantas individuales por su fenologia y resistencia a plagas y
enfermedades, 2) evaluaci6n de 
leguminosas en asociaci6n con gramineas de

diferente h5bito de crecimiento y 3) las leguminosas y gramIneas seleccio
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nadas en is etapa 2 se eval~an en asociaci6n con 3 cargas animales y en
 

pastoreo continuo. Se examina Is ganancia de peso de los animales, la
 

producci6n de MS y Is composici6n botgnica de las praderas. La samilla de
 
Entre las
los cv. promisorios se reproduce para su expendio en el mercado. 


911 introducciones se destaca el g~nero Stylosanthes como el mis promisorio
 

(69% del total), con las especies S. guianensis, S. macrocephala, S. scabra
 

y S. capitata. Entre las grainneas se tiene-n especies como Panicum
 

maximum, Andropogon gayanus, Setaria anceps, Brachiaria decumbens, B.
 

humidicola y Melinis minutiflora. Se sefialan las fechas de floraci6n,
 
resistencia
maduraci6n, cosecha, producci6n de semillas, peso de semillas y 

a plagas y enfermedades de las principales especies. (Resumen por EDITEC) 

D05 

0070
 
18883 ANDREWS, A.C. 1979. Pasture species adaptation trials at Phabujom
 

in the highlands of northern Thailand. (Ensayos de
(elev. 800 metres) 

adaptaci6n de especies de pastos en Phabujom en las tierras altas del
 

norte de Tailandia). In Australian Development Assistance Bureau.
 

Thai-Australian Highland- Agricultural Project, 4th., report 1978.
 

Canberra, Australia. pp.28-3
6 . Ingl., 4 Refs., Ilus.
 

Desmodium intortum. D. uncinatum.
Stylosanthes guanensis. S. hamata. 

Calopogonium mucunoides. Macrotyloma axillare. Glycine wightii. Trifolium
 
repens. T. semipilosum. Lotononis bainesii. Brachiaria decumbens. Panicum
 

maximum. Chloris gayana. Cenchrus ciliaris. Setaria anceps. Paspalum
 

dilatatum. P. plicatulum. Pennisetum clandestinum. Adaptaci6n. Fertilizan

tes. P. Roca fosf6rica. R-ndimiento. Materia seca. Cal agricola. Praderas
 

mixtas. Cort~nido de N. Contenido de P. Tailandia.
 

Se presenta un informe final sobre los resultados de ensayos de sdaptaci6n
 

con gramineas y leguminosas forrajeras en alturas superiores a 1200
 
establem.s.n.m. realizados en Phabujom, Tailandia. En Julio de 1976 se 


cieron en un irea exptl. con Microstigium vagrans como pasta nativo, 12
 

leguminosas con las especies Stylosanthes guianensis, S. hamata, Desmodium
 

intortum, D. uncinatum, Macrotyloma axillare entre otras; se sembraron en
 

un disefio de bloques completos al azar con y sin aplicaci6n de P y S. En
 

los 2 primeros afos los cv. perennes de Stylosanthes presentaron el mayor
 

rendimiento, sin embargo, con excepci6n de D. intortum el desempefio general
 

de todas las especies declin6 en el tercer afio. La fertilizaci6n aument6
 
en los 2 afios siguientes.
el rendimiento en un 200% en el primer afioy 40% 


Se registran los resultados de un ensayo en mayo de 1977, con gramineas en
 

alt. 
menores de 1200 m.s.n.m. para estudiar su crecimiento y el contenido
 

de nutrimentos en 12 especies, entre las cuales se encontraron Brachiaria
 

Panicum maximum, Chloris gayana, Cenchrus ciliaris, Setaria
decumbens, 

anceps, Paspalum plicatulum y P. dilatatum. Se realiz6 un expt. de siembra
 

6
 
de semilla de leguminosas en asociaci n con gramineas para obtener curvas
 

en el balance graminea-legude producci6n y observar cambios en el tiempo 

minosa. Se presentan los resultados de ensayos con otras especies 
como
 

Leucaena leucocephala, S. guianensis y Arachis galbrata. (Resumen por
 

EDITEC) D05
 

0071
 
19382 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA. 1982. Forrageiras e
 

pastagens. (Forrajes y pastos). 
 In . Relat6rio t~cnico anual
 

do Centro de Pesquisa Agropecugria dos Cerrados 1980-1981. Planalti
128 146
 

na-DF. v.6, pp. - . Port., Ilus.
 

Panicum maximum. Brachiaria decumbens. B. humidicola. B. ruziziensiq. B.
 

brizantha. Melinis minutiflora. Setaria ancps. Andropogon gayanus.
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Styloaanthes guib"enA,. S. capitata. S. macrcephaIa. Zornia latifolia. Z.
brasiliensis. 
 Centrosea 
 arpum. C. 
 brasilianum.
mucunoides. Calopogonium
Introducciones. 
 ermoplasma. Evaluaci6n. 
 Praderas mixtas.
Rendimiento. 
Materia 
seca. Terneros. Aumentos de 
peso. 
Tasa de carga.
Composici6n 'otgnica. Cerrado. Brasil.
 

El objetivo findamental de la investigaci6n con pastos y forrajes en Brasil
es la 
selecci6n de leguminosas y gramineas adaptadas 
a las condiciones de
los Cerrados, las cuales puedan formar praderas en asociaci6n que persistan
en pastoreo y solucionen problemas de alimentaci6n en perlodos de sequfa.
El Banco de Germoplasma del Centro 
de Pesquisa Agropecugria
(CPAC) reallz6 ensayos dos Carrados
 para la evaluaci6n biol6gica, agron6mica
allmentaci6n y de
animal de 900 especies de leguminosas (un
Stylosanthes 69% del ganero
entre otros como Zornia, Centrosema, Desmodium y Calopogonium)
y 123 gramIneas (con 75 introducciones de Panicum maximum, 22 de Andropogon
gaynus, 
11 de Melinis minutiflora, 2 
de Setaria anceps y
especies de Brachiaria). 13 de varias

Se resalta el 
desempeo de diferentes introducclones seleccionadas de los g~neros Stylosanthes, Zornia y Centrosema en 2
tipos de 
suelo. En ensayos con leguminosas y graimfneas las parcelas en
asoclaci6n 
obtuvieron producciones de 
MS superiores


monocultivo. a las gramineas en
En los ensayos de allimentacl6n animal 
se estudl6 la ganancia
de peso de becerros en pastoreo, el efecto de la carga animal en
de lluvias, el la 6poca
contenido de proteina y de MS en B. ruziziensis abonado con
40 kg de N/ha/aio o en asociaci6n 
con C. mucunoides. 
 Se presentan otros
aspectos relacionados con 
producc16n de Oemillas, uso estratagico de pastos
y practicas de manejo con 
ganado de engorde. (Resumen por EDITEC) D05
 

20454 GERARDO, J.; OLIVA, 0. 
0072
 

1979. Evaluacl6n zonal de pastos introducidos en Cuba. 1. Con riego. 
Pastos y Forrajes 2(l):47-65. Esp., Res.

Esp., Ingl., 32 Refs.
 

Brachiaria decumbens. Cenchrus ciliaris. Chloris gayana. Cynodon dactylon.
C. nemfuensis. 
 a decumbens.
Dit D. smutsii. Hemarthria altissima.Panicum maximum. Cultiv-ares. Introduccio-nes. Evaluaci6n. Riego. Fertilizantes. N. Rendimiento. Materia seca. 
Epoca seca. Epoca lluviosa. Cuba.
 

Se evaluaron durante 1 
afio bajo condiciones 
de riego y fertilizaci6n
mediante 
corte mecnico 
25 cv. pertenecientes

decumbens, a las especies Brachiaria
Brachiaria 
sp., Cenchrus ciliaris, Chloris gayana,
dactylon, C. niemfuens, Cynodon


Digitaria decumbens, 
 D. smutsii, Hemarthria
 
maximum y Uniola virgata.


altissima, Panicum 

bioques Se utilz6 un disefio de
al azar con 3 repeticiones, en parcelas de 
10 x 3 m y frecuencias
de corte de 5 y 6 semaras para 6pocas lluviosa y seca, 
resp. La fertilizaci6n nitrogenada consisti6 
en la aplicaci6n de 240 kg de N/ha/afio 
fracclonado por corte. Se destacaron por su rendimiento anual: 
B. decumbens, P.
maximum cv. 
Uganda y Makueni (19.5, 19.8. 19.1
Hemarthrla la peor de 

t de MS/ha, resp.), siendo
todas (13.7 t de MS/ha). En perfodo poco(invierno) C. g iluvioso
 
cv. 
Rongay y B. decumbens con rendimientos similares
(6.08 t de MS/ha) fueron los mas destacados, mientras que 
en D. decumbens
cv. Comdn, D. smutsii y H. altissima 
s encontraron
mientos. Se concluye que despuas de esta 

los mas bajos rendi
primera fase 
de evaluac16n 
se
necesita continuar el estudio con les 
cv. m5s destacados en 
condIciones de
pastoreo, 
para determinar 
los que deben ser recomendados 
para la produc

cl6n. (Resumen del autor) D05
 

19105 HODGES, E.M.; 0073
BOYD, F.T.; DUNAVIN, L.S.; KRETSCHMER JUNIOR, A.E.;
MISLEVY, P.; STANLEY JUNIOR, 
R.L. 
 1975. McCaleb stargrass. (Cynoon
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aethiopicus cv. "McCaleb"). Gainesville, University of Florida.
 

Agricultural Experiment Station. Institute of Food and Agricultural
 

Sciences, Circular S-231. lOp. Ingl., 3 Refs., flus.
 

Cynodon aethiopicus. Cultivares. Morfologia vegetal. Producci6n de forraje.
 

Materia secs. Digestibilidad. Novillos. Aumentos de peso. Insectos perju

diciales. Manejo de praderas. EE.UU.
 

Se describe un nuevo cv. de graminea (Cynodon aethiopicus cv. "McCaleb"
 

recogido en 1955 en Frankwald, Johannesburg, Africa del Sur) y se presentan
 

recomendaciones sobre siembra, pastoreo y henificaci6n para su utilizaci6n
 

en greas potenciales de producci6n. Posee caracterfsticas promisorias:
 

r~pido establecimiento; alto rendimiento de forraje bajo fertilizaci6n
 

intensa, el cual supers al de Paspalum notatum y Digitaria decumbens 
cv.
 

Pangola en la estac16n otofial; satisfactoria producci6n animal; resistente
 

a la invasi6n por otras gramineas en cultivo rotacional; no presenta graves
 

daftos por causa de plagas o enfermedades y soporta bien las condiciones
 

invernales. Se explica su origen y se incluye una breve descripci6n
 

morfol6gica, asi como datos obtenidos en ensayos de producci6n de forraje
 

en Ona, Immokalee, Ft. Pierce, Gainesville, Quincy y Jay, localidades en
 

las cuales McCaleb produjo rendimientos moderados o altos y buen contenido
 

proteinico. Los resultados de ensayos de digesti6n in vitro muestran que
 
6
 

McCaleb ocupa una posici n intermedia entre P. notatum y D. decumbens, y
 

similar a Is de Cynodon dactylon. En la estaci6n c~lida, McCaleb present6
 

un comportamiento consistente y los aumentos de peso diario fueron mayores
 

pars el ganado alimentado con McCaleb (0.93 lb. en comparaci6n con 0.82 y
 

0.54 pars D. decumbens y P. notatum, reap.). Pars utilizar esta graminea
 

deben tenerse en cuenta las siguientes limitaciones: 1) el manejo de
 

pastoreo y la fecha de cosecha son criticos, a causa de su r5pida
 

maduraci6n; 2) sus requerimientos nutritivos son altos y no se comports
 

bien con poca fertilizaci6n; 3) el pastoreo frecuente e intenso permite que
 

la invadan otras gramineas y malezas. En cuanto a producci6n y manejo,
 

McCaleb se establece vegetativamente mediante material verde bien
 

desarrollado (500-1000 lb/ac) distribuldo y rastrillado en el suelo h~medo.
 

Debe dejarse crecer 3 meses antes de pastorear, a menos que se hays
 

presentado un crecimiento excepcionalmente vigoroso. El pastoreo debe
 

dejar rastrojos de 6-10 pulg. y a largo plazo se debe utilizar pastoreo
 
rotacional. (Resumen por EDITEC) DO5
 

0074
 

20289 McIVOR, J.G. 1982. Agronomic potential of introduced grasses grown
 

in northeast Queensland. (Potencial agron6mico de gramineas introduci

das cultivadas en el noreste de Queensland). St. Lucia, Brisbane,
 

Australia, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization.
 

Division of Tropical Crops and Pastures. Tropical Agronomy Technical
 
Memorandum no.29. 14p. Ingl., Res. Ingl., 13 Refs., Ilus. [Division of
 

Tropical Crops & Pastures, CSIRO, Davies Laboratory, Private Mail Bag,
 

P.O. Aitkenvale, Qld. 4814, Australia]
 

Andropogon gayanuT Bothriochloa insculpta. Brachiaria decumbens. Chloris
 

gayana. Chrysopo.on. Dichanthium annulatum. D. aristatum. Digitaria
 

milanjiana. D. smutsii. Echinochloa pyramidalis. Eragrostis superba.
 

Panicum coloratum. Paspalum plicatulum. Urochloa mosambicensis. Introduc

ciones. Bothriochloa decipiens. Chloris barbata. Chrysopogon fallax.
 

Heteropogon contortus. Praderas naturales. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Suelos.
 

Persistencia. Crecimiento. Epoca lluviosa. Epoca seca. Producci6n de
 

forraje. Materia seca. Pastoreo. Contenido de N. Contenido de P. Australia.
 

Se cultivaron en hileras 52 accesiones de gramineas introducidas y 7
 

gramineas nativas, hasta en 14 sitios en el noreste de Queensland, para
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determinar el grado de adaptaci6n de Las gramfneas introducidas y comparar
el valor agronomico de los 2 grupos. 
 Se presentan estimativos de persistencia de las plantas, crecimiento durante la 
6poca lluviosa, y dispersi6n
de las gramlneas introducidas en un rango 
de tipos de suelos, junto con un
Indice de adaptaci6n que combina los 
3 pargmetros. Las caracterlsticas
agron6micas de las graminaas introducidas tueron generalmente superiores a
las de las nativas. (Resumen del autor. Trad. par M.M.) D05
 

19132 McKEAGUE, P.J.; HOLMES, A.E. 
0075
 

1982. Stylos continue to show promise
in the dr, tropics. (Stylosanthes contina 
siendo promisorio en los
tr6picos secos). 
 Queensland Agricultural Journal 108(3):114-116. Ingl.,

Ilus.
 

Stylosanthes humilis. Cultivares. Adaptaci6n. Tr6pico seco. 
Establecimiento. Quema. Persistencia. Aumentos de peso. Australia.
 

En los Ciltimos afios, 4 cv. de Stylosanthes humilis (Verano, Seca, Fitzroy y
Graham) se 
liberaron para el usa comercial y el incremento de la producci6n
animal en 
el norte de Queensland, Australia. En 
 las localidades de
Mareeba, Georgetown y Laura 
se implementaron 
5reas de evaluaci6n
estudiar mitodos de para
slembra, establecimiento, persistencia y diseminaci6n
de Stylosanthes en condiciones 
comerciales. La siembra se realiz6 con
tractor a avioneta 
en dic.; la germinaci6n fue irregular; una parte de Is
semilla germin6 con 
las primeras lluvlas y otra 
s6lo lo hizo ciando Is
estaci6n h6meda estuvo 
bien avanzada. Las plgntulas de 
lus cv. Verano y
Graham presentaron buen crecimlento 
durante el primer afio, 
 en tanto que
Seca y Fitzroy desarrollaron un mayor crecimlento que los 2 primeros 
cv.
durante Is segunda estaci6n h6meda. En ensayos 
con quemas se encontr6 que
la remoci6n del pasto nativo con el fuego no es necesaria para el establecimiento, aunque Is pr9etica asegure la cosecha de Is leguminosa. Verano y
Graham proporcionaron forraje al afio 
siguiente despugs de una quema severa
mientras que Seca y Fitzroy no. En ensayos 
de pastoreo, los animales
consumieron las 
hojas, flores y semillas; is scmilla 
se disemin6 con el
esti~rcol. 
En las praderas de Mareeba el ganado present6 ganancias de 0.41
kg/cabeza/d~a durante los meses de nov. a Junio; 
en Julio no hobo ganancias
de peso y entre ago. y oct. las 
p~rdidas de peso fueTon 
de 0.27
kg/cabeza/dia. (Resumen par EDITEC) D05
 

18814 NASCIMENTO JUNIOR, D. DO 
0076
 

1982. Avaliacao de pastagens 
 naturais.
(Evaluaci6n de praderas naturales). 
 In Vilela, H.; Pires, J.A. de A.;
Silvestre, J.R.A.; Nunes, W. da 
S., eds. Encontro sobre Formacao e
ManeJo de Pastagens 
em Areas de Cerrados, lo., Uberlandia-MG, Brasil,
1982. Anais. Uberlandia, 
Empresa Brasileira de Assistencia Tgcnica 
e
Extensao Rural. pp.84-112. Port.. 9 Refs., 
Ilus. [Depto. de Zootecnia,

Univ. Federal de Vicosa, 36.570 Vicosa-MG, Brasil]
 

Praderas naturales. Evaluaci6n. Vegetac16n. Suelos. Gramineas. Leguminosas.
Cobertura. Composici6n botgnica. Producci6n animal. Tasa de carga. Aumentos
de peso. Praderas mejoradas. Cerrado. Brasil.
 

Se presents una 
revisi6n de los estudios realizados para Is evaluaci6n de
pradtras njaivas en Brasil, en los cuales 
se considers: 
Is identificaci6n
Los sitios ecol6gicos y la vegetaci6n que 
de los conforman. Se examinan y
resumen resultados de diferentes 
expt. En estudios de vegetaci6n, se
determin6 
la frecuencia y Is productividad de materia 
semiseca en las
especies m5s comunes en 
3 Areas en Minas Gerais; se compararon diferentes
m~todos para la evaluaci6n de la Lobertura 
vegetal y la composici6n
 

40 



botinica. Otros trabajos descritos examinan la producci6n animal en
 
funcl6n de la cantidad y calidad del forraje disponible en diferentes
 
tamafos de arcelas y con diferentes capacidades de carga. Se incluyen
 
cuadros y figuras que complementan la informaci6n presentada. (Resumen por
 
EDITEC) D05
 

0077
 
19696 PERA R., A.; CAJAS G., H.; MANRIQUE P., L.P. 1982. Caracterizaci6n
 

preliminar del pasta clavel Hemarthria altissima (Poir) Stapfr Hubbard
 
en dos tipos de suelos de la zona central d-l Valle. Acts Agron6mica
 
(Colombia) 32(1-4.):63-74. Esp., Res. Esp., Ingl., 9 Refs., Ilus.
 

Hemarthria altissima. Suelos. Producci6n de forrojes. Materia seca.
 
Intervala de corte. Altura de Is planta. Contenido de protefnas. Contenido
 
de minerales. Contenido de celulosa. Hemicelulosa. Lignina. Digestibilidad.
 
Colombia.
 

Se evalu6 el comportamiento y el valor nutritivo de Hemarthria altissima en
 
2 tipos de suelo (franco-arcillo-arenoso y arcilloso), bajo 7 frecuencias
 
de corte. Los mejores resultados se obtuvieron en el primero: altura prom.
 
44.4 cm, grea de cobertura 71.22%, producci6n de forraje verde 16,650
 
kg/ha, MS 5470 kg/ha, proteina 3.85%, Ca 0.18%, Mg 0.20%, K 1.39%, P 0.22%,
 
celulosa 32.5%, hemicelulosa 43.32%, lignina 4.7% y 67.5% en DIVMS, la cual
 
no vari6 con la edad del pasta. (Resumen del autor) D05
 

0078
 
19687 PEREGO, J.L.; ROYO P., 0. 1982. Comportamiento de leguminosas
 

forrajoras en greas ecol6gicas del Centro-Este de la Provincia de
 
Corrientes. Revista Argentina de Producci6n Animal 2(6):529-542. Esp.,
 
Res. Esp., Ingl., 12 Refs., Ilus. [Inst. Nacional de Tecnologla Agrope
cuaria, Estaci6n Experimental Agropecuaria Mercedes, Casilla de Correo
 
38, 3470 Mercedes, Corrientes, Argentina]
 

Lotononis bainesji. Phaseolus adenanthus. Desmodium intortum. Macroptilium
 
atropurpureum. M. lathyroides. Leucaena leucocephala. Galactia striata.
 
Centrosema virginianum. Glycine wightii. Trifolium repens. Lotus
 
norniculatus. Stylosanthes guianensis. S. humilis. Aeschynomene americana.
 
11elilotus albus. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Germinaci6n. Crecimiento. Persia
tencia. Rendimiento. Materia seca. Argentina.
 

Se presenta- los resultados preliminares obtenidos en la evaluaci6n del
 
comportamiento de leguminosas forrajeres en las diferentes greas ecol6gicas
 
de jurlsdiccl6n de la Estaci6n Exptl. Agropecuaria Mercedes (Corrientes,
 
Argentina). La evaluaci6n se realiz6 mediante rangueo visual de las
 
parcelas de pargu~tros, tants agron6micos (vigor de ge-minaci6n, vigor de
 
creciminento, derwldad, resistencia a factores adversos, plagas y enfermeda
des, rebrote, resiembra, persistencia y productividad; este 6itimo express
do en kg de OS/hp), como fenol6gicos (inicio de floraci6n, inicio de
 
fructificaci6n y producci6n de semillas). Se destacaron en las diferentes
 
greas ecol6gicas las siguientes leguminosas forrajeras estivales: Lotononis
 
bainesii, Phaseolus adenanthus, Desmodium intortum, Macroptilium
 
atropurpureum, Leucaena leucocephala, Macroptilium lathyroides, Galactia
 
striate, Centrosema virginianum, Phaseolus erythroloma y Neonotonia
 
wightii. Entre las leguminosas forrajeras invernales, las mismas se
 
destacan en las greas ecol6gicas situadas al sur de la Provincia de Co
rrientes, son ellas: Trifolium repens, Lotus corniculatus y Medicago
 
polymorpha. Se discuten las causas probables de la falta de adaptaci6n de
 
este grupo de leguminosas. (Resumen del autor) D05
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0079

20296 REYNOLDS, S.G. 1978. The selection of grass and legume species for
 

coconut areas in Western Samoa. (Selecci6n de especies de gramineas y

leguminosas para ireas de palmas de coco en 
Samoa Occidental). Apia,

Samoa, Department of Agriculture. Livestock and Pasture Agronomy Report

Series no.25. 19p. Ingl., Res. Ingl., 31 Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. Brachiaria dictyoneura. B. humidicola. B. brizantha.

milliformls. B. mutica. Pennisetum purpureum. Paspalum 

B.
 
plicatulum. P.
 

conjugatum. Ischaemum aristattim. Digitaria decumbens. Axonopus 
compressus.

Centrosema pubescens. Desmodium heterophyllum. D. intortum. Pueraria

phaseoloides. Macroptilium atropurpureum. Mimosa pudica. Leucaena

leucocephala. Stylosanthos guianensis. Calopogonium 
mucunoides. Glycine

wightii. Sombro. Cultivos permanentes. Luz. Adaptaci6n. Competencia.

Pastoreo. Aumentos de peso. Tasa de carga. Rendimiento. Manejo de praderas.

Samoa.
 

Se revisan algunos temas 
b~sicos de la ganaderfa combinada con el cultivo

de palmas de coco, tales como la competencia entre la pradera y las palmas

de coco, la necesidad de identificar especies que toleren la sombra y la

necesidad de encontrar especies de gramineas y leguminosas que no presenten

dificultades para la cosecha de cocos y que adem~s se adapten a los niveles
 
locales de manejo. Se presentan datos sobre especies, aumentos de peso

vivo del ganado, capacidad de carga de la pradera y rendimientos de coco,
 
en Samoa Occidental. Se califlcan las especies de gramineas con base en 16

caracteristicas y se identifican 
las que presentan mayor adaptaci6n al

amblente de las palmas de coco 
para su utilizaci6n por el pequefio agricul
tor, con bajos niveles de manejo. (Resumen del autor. Tral. por EDITEC) D05
 

0080

20428 SANGHI, A.K.; RAJ, M.F. 1983. Performance and phenotypic stability


in 
pearlmillet and Napier hybrids. (Comportamiento y estabilidad
 
fenotfpica en h1bridos de Pennisetum americanum x Pennisetum purpureum).

Indian Journal of Agricultural Sciences 53(2):105-107. Ingl., Res.
 
Ingl., 5 Refs. [Gujarat Agricultural Univ., Anand Campus, Gujarat 388
 
110, India]
 

Pennisetum americanum. P. purpureum. Hibridos. Fitomejoramiento. Producci6n
 
de forraje. Materia seca. India.
 

Se evaluaron 12 hfbridos entre Pennisetum americanum x P. purpureum para

producci6n de forraje en 1979-80, en un disefio de bloques al 
azar con

repeticiones. "NB 21" produjo el mayor rendimiento de MS (17.5 t/ha) en 16
 
cortes, seguido por la fotosensitiva "BaJra 19 x Syn 16-2" (17.4 t/ha).

"NB 21" present6 la mayor estabilidad de comportamiento y respondi6 a

mejores ambientes, mientras que "Bajra 19 
x Syn 16-2" present6 estabilidad
 
y comportamiento intermedios bajo ambientes pobres. Los 
 resultados
 
sugieren que el coeficiente de regresi6n 
es una medida estadistica 5til,

adem~s del rendimiento prom., en programas de mejoramiento. (Resumen del
 
autor. Trad. por M.M.) D05
 

V~ase adem~s 0024 0025 0089 0090 0094 0097 0100
 

0101 0108 0111 0117 0133
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EOO FITOPATOLOGIA
 

0081
 

18844 INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA. CUBA. 1976. Normas t6cnicas
 

fitosanitarias del cultivo de los pastos y forrajes, afio 1976. Cuba,
 
4


Direcci6n General de Sanidad Vegetal. 9p. Esp.
 

Gramineas. Leguminosas. Enfermedades y pat6genos. Insectos perJudiciales.
 

Malezas. Control de malezas. Herbicidas. Insecticidas. Control cultural.
 

Cuba.
 

Se describen las principales plagas y enfermedades y se presents un
 

conjunto de normas tfcnicas que conforman la actividad fitosanitaria en
 

pastos y forrajes por la Direcci6n Nacional de Sanidad Vegetal de Cuba. En
 

el caso de las malezas, se cita el nombre comin, nombre cientIfico, dura

ci6n del ciclo, herbicidas que las controlan, normas pars el empleo de
 

herblcidas, regulaciones para el uso de herbicidas hormonales seg6n los
 

cultivos de la zona. Se describen los principales insectos con el nombre
 

com~n y cientifico, orden y familia a que pertenecen, especie y gpoca en
 

los cuales atacan, ciclo de vida, m~todos de control quimico y cultural.
 

Se dan algunas observaciones para su control. Las principales enfermedades
 

son causadas por: Puccinia graminae, Helminthosporium graminae y
 

Pseudomonas phaseoli y en cada una se presentan sintomas y m6todos de
 

control. Se sefialan algunas consideraciones para la formaci6n de bancos de
 

semillas y normas generales para la aspersi6n de quimicos con medios
 

terrestres y agreos, tipos de boquillas y 5rea a tratar en aspersi6n agrea.
 

Se relacionan reglamentaciones de seguridad pars evitar riesgos de acciden

tee con el uso de plaguicidas y tipos de equipo necesarios para su aplica
ci6n. Se presentan pruebas pr~cticas de campo y lab. para determinar
 
estado de suspens16n y emulsificaci6n de los quimicos y normas pars su
 
almacenamiento. Se mencionan los nombres comunes y quimicos de los produc
tos y se describen sus caracteristicas m9s importantes. (Resumen por
 
EDITEC) EO
 

E0I Micosis
 

0082
 

20238 CARDOSO, J.E.; VALENTIM, J.F. 1982. Ocorrencia da antracnose em
 

Stylosanthes spp. no Acre e comportamento de material gengtico introdu
zido em relacao so agente causal (Colletotrichum gloeosporioides).
 

[Ocurrencia de antracnosis en Stylosanthes spp. en Acre y comportamiento
 
del material gengtico introducido en relaci6n con el agente causal
 

(Colletotrichum gloeosporioides)]. Fitopatologia Brasileira 7(l):17-22.
 
Port., Res. Port., Ingl., 7 Refs., Ilus. [Unidade de Execucao de
 

Pesquisa de Ambito Estadual de Rio Branco, Caixa Postal 392, 69.900 Rio
 

Branco-AC, Brasil]
 

Stylosanthes guianensis. S. capitata. Colletotrichum gloeosporioldes.
 

Enfermedades y pat6genos. Resistencia. Introducciones. Brasil.
 

En 1980 se observ6 una epifitotia de antracnosis en Stylosanthes spp.,
 
causada por el hongo Colletotrichum gloeosporioid2s en praderas y greas
 
exptl. del Estado de Acre, Brasil. Se describen los sintomas caracterlsti

cos del dafio. '.a inoculaci6n de plgntulas de Stylosanthes spp. a partir de
 

cultivos puros del hongo produjo la aparici6n de los mismos sintomas
 

despugs de 15 dias. Se evaluaron en el campo 8 accesiones de S. guianensis
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y S. capitata en 2 6pocas distintas. S. guianensis se mostr6 mis susceptible que S. capitata. El aislamiento del bongo tambign fue capaz de producir

sintomas en S. humilis. Las condiciones prevalentes 
en is pradera pueden

haber contrlbuldo a incrementar la vulnerabilidad de S. au!anensis cv. Cook
 
al hongo. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) 
E01
 

FOO ENTOMOLOGIA Y CONTROL DE PLAGAS
 

FO1 Insectos Perjudiciales y su Control
 

0083
20254 ALVARADO, E.A.; 
 FUXA, J.R.; WILSON, B.H. 1983. 
 Correlation of

absolute population 
estimates of Spodoptera frugiperda (Lepidoptera:
Noctuidae) with sweep sampling and yield in bermudagrass. (Correlaci6n
de estimativos poblaciones absolutos de 
Spodoptera frugiperda, medidos
 
con base en muestras tomadas 
con red, con el rendimiento de Cynodon
dactylon). 
 Journal of Economic Entomology 76(4):792-796. Ingl., Res.
Ingl., 13 Ilus.
Refs., [Facultad de Agronomla, Univ. de San Carlos de

Guatemala, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala]
 

Cynodon dactylon. Spodoptera frugiperda. Insectos perjudiciales. Biologla

de insectos. EE.UU.
 

El an5lisis de 
regresi6n de las larvas de Spodoptera frugiperda/m2 
(x) vs.
larvas apturadas en cada pase de red (y) 
rodujo ecuaciones de y = 0.03x +
0.40 (r = 0.86) y de y = 

2-15 
0.08x - 0.10 (r = 0.68) en Cynodon dactylon de cm y de 15 cm, resp. Se capturaron significativamente (P < 0.05) mislarvas al hacer los pases de 
red de 2:00 a 3:00 p.m. que de 10:00 a 11:09
 a.m. o de 6:30 a 7:30 p.m. 
 El anglisis de regresi6n del no. de larvas/m


vs. rendimiento de C. dactylon cv. Alicia en pruebas efectuadas en jaulasen el campo, indic6 que las larvas del sexto instar redujeron el rendimiento en 436 mg/larva y las larvas del tercero hasta el 
sexto instares lo
redujeron en 828 mg/larva. 
 En las condiciones de mercadeo de i982, el
nivel de dafio econ6mico de S. frugiperda en C. dactylon Alicia, en Luisiana
(EE.UU.) fue de 0.67 larvas 
del tercero al sexto instares por cada pasada
de la red, en 
la graminea de 2-15 cm evaluada a las 2:00-3:00 p.m. (Resumen

del autor. Trad. por EDITEC) FO
 

0084
20414 GABRIEL, D.; VECCHIO, M.C. DEL; 
 MUNIZ, J.P.; RAMIRO, Z.A. 1982.

Ocorrencia de 
 Anagyrus pseudococci (Girault, 
 1915) (Hymenoptera:

Encyrtidae), parasitando a cochonilha Antonina graminis (Maskell, 1897)
'lHomoptera:Pseudococcidae) 
 em Caconde, Sao Paulo. [Ocurrencia de
 
Anagyrus pseudococci (Hymenoptera:Encyrtidae) parasitando a Antonina
graminis (Homoptera:Pseudococcidae) 
en Caconde, Sao Paulo]. Biol6gico

48(6):157-159. Port., 
 Res. Ingl., 7 Refs. [Estagigria da Secao de
Controle Biol6gico das 
Pragas, Inst. Biol6gico, Avda. 
Cons. Rodrigues

Alves 
1252, Caixa Postal 7119, Sao Paulo, Brasil]
 

Melinis minutiflora. 
Antonina graminis. Insectos perjudiciales. Control
 
biologtco. Brasil.
 

Durante investigaciones realizadas en el municipio de Caconde, SP, Brasil,
para determinar la efectividad de is liberac.6n 
de Neodusmetia sangwani
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pars el control de Antonina graminis en praderas de Melinis minutiflora, se
 
constat6 In presencia de un segundo pargsito, Anagyrus pseudococci, el cual
 
fue mfs abudante que N. saniani. A. pseudococci se haba identificado
 
anteriormente en Brasil infectando solo a Dysmicoccus brevipes. (Resumen
 
del autor. Trad. por M.M.) FOI
 

0085
 
18898 MENEZES, M. DE 1982. As cigarrinhas-das-pastagens (Homoptera:
 

Cercopidae) na regiao sul da Bahia, Brasil: identificacao, distribuicao
 
geogr~fica e plantas hospedeiras. [Las cigarrinhas de los pastos
 
(Homoptera:Cercopidae) en la regi6n sur de Bahia, Brasil: identifica
ci6n, distribuci6n geogr5fica y plantas hospederas]. Itabuna-BA,
 
Brasil, Comissao Executiva do Piano da Lavoura Cacaueira. Centro de
 
Pesquisas do Cacau. Boletim T6cnico no.104. 48p. Port., Res. Port.,
 
Ingl., 52 Refs., Ilus. [Centro de Pesquisas do Cacau, Caixa P.stal 7,
 
45.600 Itabuna-BA, Brasil]
 

Aeneolamia. Deois. Mahanarva. Monecphora. Zulia. Distribuci6n geogr5fica.
 
Biologia de ii:qectos. Din~mica de poblaciones. Resistencia. Brachiaria.
 
Cenchrus. Chlorit. Cynodon. Digitaria. Hemarthria. Melinis. Hyparrhenia.
 
Panicum. Paspalum. Pennisetum. Tripsacum. Brasil.
 

Zulia entreriana se considera la principal plaga dc los pastos de la regi6n
 
sur de Bahia, Brasil, seguida por Deois schach y Aeneolamia selects
 
sele'ta. Mahanarva rubicunda y M. fimbriolata fueron las especies m~s
 
frecuentemente observadas en gramineas de corte y, junto con M. posticata,
 
se consideran plagas potenciales de la cafa de az6car en la regi6n. Entre
 
las demos especies, D. terrea fue la m~s comnmente encontrada, mientras
 
que D. flavopicta y D. picklesi, insectos reconocidamente graminicolas, se
 
observaron apenas en no. muy reducidos. La colecci6n de Sphenorhina rubra,
 
S. me]anptera, Maxantonia quadriguttata, Monecphora quadrifasciata y
 
Tunaima walkeri en praderas se considers casual y, seg6n todas las
 
indicaciones, estas especies no se hospedan en gramlaeas. Aunque A.
 
selecta transversa y D. incompleta no se han encontrado en la regi6n, se
 
incluyen por ser plagas importantes en otras regiones de Brasil. Se
 
presenta una clave para la identificaci6n de las especies y subespecies
 
tratadas, acompafada de descripciones e ilustraciones de los insectos,
 
incluso de los genitales masculinos. Se discute tambi6n la validez del
 
reconocimiento futuro de 3 subespecies de D. schach. (Resumen del autor.
 
Trad. por M.M.) FOI
 

F02 Acaros y su Control
 

0086
 
20417 REINERT, J.A.; CROMROY, H.L. 1981. Bermudagrass stunt mite and its
 

control in Florida. (El 9caro de Cynodon spp., Aceria cynodoniensis y
 
su control en Florida). Proceedings of the Florida State Horticultural
 
Society 94:124-126. Ingl., Res. Ingl., 19 Refs. [Univ. of Florida,
 
IFAS, Agricultural Research & Education Center, 3205 S.W. College Ave.,
 
Ft. Lauderdale, FL 33314, USA]
 

Cynodnn. Aceria cynodonlensis. Acaros. Control de 9caros. Acaricidas.
 
EE.UU.
 

El 9caro quv atrofia el crecimiento de Cynodon spp., Aceria cynodoniensis,
 
es una plaga severa para la mayorla de especies de este g~nero. De 21
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productos quimicos evaluados, s6lo diazin6n, UC-55248 y carbofenoti6n
 
pudieron controlar el 5caro. Todos requerirfan aplicaciones repetidas.

Las poblaciones se redujeron y el rebrote de los terminales de las rosetas
 
fue visible en las parcelas a las 3 semanas de aplicaci6n de los 3
 
productos. El total de 9caros/terminales infectados y el rebrote dentro de
 
las parcelas tratadas o el de los terminales de las rosetas indicaron
 
satisfactoriamente la eficacia de los productos quimicos. del
(Resumen 

autor. Trad. por M.M.) F02
 

Vgase ademis 0202
 

GOO GENETICA Y FITOMEJORAMIENTO
 

GO1 Mejoramiento, Germoplasma, Selecci6n, Citologia e Introducciones
 

0087 
19608 ALLFN, A.C. 1976. Pantanal de Mato Grosso-Municipio de Corumbg-

Regiao da Nhecolandia. Relat6rio de viagem. (Informe de un viaje al 
Pantanal de Mato Grosso - Municipio de Corumbg - Regi6n de Nhecolandia).
Brasilia, Empresa Brasileira de Pesnuisa Agropecugrla. Centro Nacional 
de Recursos Gengticos. 9p. Port. 

Desmodium. Stylosanthes. Clitoria. Crotalaria. Zornia. Arachis. 
Germoplas
ma. Distribuci6n geogr~fica. Ecologia. Clima. Brasil.
 

Se presentan los objetivos de un viaje realizado al Pantanal de Mato
 
Grosso: 1) recolecci6n de germoplasma y material botgnico de especies

forrajeras naturales, especialmente de gramIneas y leguminosas; 2) recolec
ci6n de germoplasma y material botgnico de g~neros ecen6micamente impor
tantes de Euphorbiaceae, Lythraceae y Bromeliaceae; 3) observaci6n de 
la
condiciones ecol6gicas y clim~ticas del Pantanal del 
Mato Grosso, 

obtener informaci6n sobre las gpocas ideales para Ia recolecci6n de 

pars
 
mate

rial representativo. 
 Durante los 10 dias de excursi6n se registraron 230
 
no. (colecciones) botgnicos. recogieron 3
Tambign se no. correspondientes
 
a germoplasma. Se concluye que: 1) la mejor 6poca 
para recolecci6n de
 
materiales parece ser el periodo entre oct. 
y abril; 2) el no. de especies

forrajeras encontradas en la regin fue muy bajo. En t~rminos de especies

econ6micamente importantes la regi6n de Nhecolandia tiene poco qu6 ofrecer;

3) las especies m~s importantes que se presentaron fueron: Arachis sp.,

Zornia sp., Crotalaria sp., Stylosanthes sp., Desmodium sp. Se presentan

algunas sugerencias para Ia planeaci6n de este tipo de excursi6n. (Resumen
 
del autor. Trad. por EDITEC) C01
 

00u8
 
19607 ALLEM, A.C.; VIEIRA, J.G.A.; 1977.
SOUZA, R. DO N. Excursao de
 

coleta de forrageiras nativas aos pantanais de Paiaggas e Pocong, Mato
 
Grosso, Brasil. Relat6rio de viagem. (Excursi6n de recolecci6n de
 
especies forrajeras naturales a los pantanales de Paiag~as y Pocon6,
 
Mato Grosso, Bratil. Informe de viaje). Brasilia, Centro Nacional de
 
Recursos Gen~ticos. 36p. Port., Ilus. 

Echinochloa. Axonopus. Digitaria. Paspalum. 
Desmodium barbatum. Indigofera. Germoplasma. 

Aeschynomene 
Distribuci6n 

sensitiva. 
geogrAfica. 

Ecologla. Clma. Brasil. 

46 



En el Pantanal de Paiag6as (Brasil), se recogieron 75 colecciones botrnicas
 

y 7 introducciones de germoplasma en 5 fincas de !a regi6n recorrida: Santa
 

Ana, Caicara, Piratininga, Santo Estevao do Piquiri y Alvorada. En el
 

Pantanal de Pocon6 se recogieron 50 colecciones botgnicas y 7 introduccio

nes de germoplasma en las siguientes fincas recorridas: Ipiranga, Boa
 

Vista, adem~s de Is carretera Transpantanera. Segn Is encuesta realizada
 

y los resultados obtenidos, se concluye que: a) is alimentaci6n b~sica del
 

ganado en los pantanales de Paiag~as y Pocon6 consiste en pastos naturales,
 

esencialmente de especies de gramineas; b) los meses ideales para la
 

recolecci6n de germoplasma de especies forrajeras en los pantanales estu

diados son ene. y feb.; c) existen por lo menos 5 excelentes especies
 

forrajeras en los Pantanales de Paiag5as y Pocong, pertenecientes a la
 

familia de las gramineas, tales como Echinochloa sp., Axonopus sp.,
 

Digitaria sp., Paspalum sp., segn criterios de alta palatabilidad, alta
 

demanda por los animales y alta dominaci6n; estas especies constituyen Is
 

base de is alimentaci6n del rebafio bovine; d) existen buenas especies
 
forrajeras naturales de la familia de las leguminosas en las praderas
 

naturales, tales como Aeschynomene sensitiva, Desmodium barbatum, e
 

Indigofera sp., con base en criterios de alta palatabilidad, alta demanda,
 

dominaci6n intermedia y baja; e) las praderas situadas en los llnites
 

ffsicos de las fincas se presentan como los sitios preferenciales para la
 

recolecci6n de germoplasma de especies forrajeras. Tal procedimiento
 

resulta de las circunstancias favorables de poder observar en el sitio las
 

especies de las cuales se alimenta el ganado y sus preferencias. Por otra
 

parte, se pueden obtener datos complementarios sobre is planta en cuesti6n
 

(nombre popular, ciclo biol6gico), por parte del capataz o de los peones de
 

is finca. Este argumento se podria aplicar al Brasil, en un programa de
 

investigaci6n de recolecci6n de germoplasma de especies forrajeras a nivel
 

nacional. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC) GO
 

0089
 

20482 CARMONA, E.A.; RODRIGUEZ, H.L. 1979. Comparaci6n de nueve culti

res y un hbrido de Pasto Elefante (Pennisetum purpureum Schum) er.el
 

Sur del Lago de Maracaibo. Revista de la Facultad de Agronomfa (Vene

zuela) 5(3):514-521. Esp., Res. Esp., Ingl., 7 Refs.
 

Pennisetum purpureum. Cultivares. Evaluaci6n. Hibridos. Intervalo de corte.
 

Producci6n de forraje. Materia seca. Hojas. Tallos. Venezuela.
 

Se presentan los resultados parciales del ensayo realizado en ]a Estaci6n
 

Exptl. El Guayabo, Distrito Col6n, Estado Zulia, Venezuela, en el perlodo
 

ene. 1976-ene. 1977. Las var. e hibridos de Pennisetum purpu~eum estudia

dos fueron Panamg, Miller, Selecci6n 1, Merker Antioque6o, San Carlos,
 

Merkeron, Enano, Mireiro, Rey y Taiwan A-146, las cuales se sometieron a 3
 

frecuencias de corte: 42, 56 y 70 dias. Los tratamientos se arreglaron en
 

parcelas divididas e- un disefio en bloques al azar con 3 repeticiones.
 

Cada parcela de 48 m se fertiliz6 al inicio del ensayo con 300 kg de
 

superfosfato triple/ha y 200 kg de sulfato de potasio/ha; 15 dfas despugs
 

de cada corte se aplic6 urea en cantidad de 200 kg/ha/afo, fraccionado por
 

corte. Los rendimientos de MS mostraron diferencias significativas
 

(P < 0.05) entre frecuencias de corte, siendn la de 70 dfas mayor que las 

de 56 y 42 dfas. Para var. se encontraron diferencias significativas
 

(P <0.01) y los rendimientos prom. de MS en kg/ha/corte de 70 dfas fueron
 

1569.8 (Panama); 3276.9 (Miller); 2196.7 (Selecci6n 1); 1999.5 (Merker
 

Antioquefio); 2298.3 (San Carlos); 2805.2 (Merkeron); 2058.2 (Enano); 2102.9
 

(Mineiro); 1595.5 (Rey) y 3044.4 (Taiwan A-146). El an5lisis del % de MS
 

en hojas y tallos revel6 diferencias significativas (P < 0.01) para fre

cuencias de corte, var. y su interacci6n. Los resultados parciales indican
 

que: a) Los cv. e hfbridos mas promisorios seg6n los rendimientos son:
 

Miller, Merkeron y Taiwan A-146. b) Para el % de MS en hojas, todas
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fueron similares y significativamente superiores 
(P < 0.01) a la var.
Selecci6n 1. 
c) Los % de MS en tallos para 
las var. San Carlos y Miller
fueron mayores que para el resto de las var. a los 70 dlas, pero similares
 a los 
42 y 56 dias y d) Taiwan A-146 y Enano, 
cortados a los 56 dfas, y
Miller, cortado 
a los 70 dfas, presentaron los mayores % de MS en hojas.
En todos los cv. 
el % de MS en hojas fue mayor que en 
tallos. (Resumen del
 
autor) 01
 

19103 JAVIER, E.Q. 
0090


1974. Improved varieties for pastures under coconuts.

(Variedades mejoradas 
para praderas bajo palmas 
de coco). Taipei,
Taiwan, ASPAC Food and 
Fertilizer Technology Center. Extension Bulletin
 
no.37. 12p. Ingl.
 

Ppnicum maximum. Brachiaria mutica. Dichanthium aristatum. Cynodon
l- ctosta -h. Digita-ria d-cunbe-ns. Setaria aphacelata. Cenchrus ciliaris.
ChorisjZ na. Centrosema pubescens. Stlosanthes 
u an . mac iiLm
atropurpureum. Leucaena 
leuccephala. Desmodium 
1ntortum. D. uncinatum.
Macrotyloma axiilars. Pueraria phaseoloides. Adaptac16n. Pastoreo. Culti'os
permanentes. 
Siembra. Praderas mixtas. Fertilizantes. Manejo de praderas.
 
Filipinas.
 

Se present7 informaci6n basada en un curso 
realizado en 1973 sobre
producci6n de pastos 
bajo palmas de coco. Se 
destaca is importancia de
seleccionar especies 
forrajeras adecuadas 
que: 1) se adapten a ]as
condiciones locales 
de clima y suelo; 2) que toleren el pastoreo o corte
que se realizarg cads 30-60 dias; 3) que 
se establezcan f~cilmente; 4) que
sean resistentes a plagas 
y enfermedades; 5) de rendimiento 
de forraje
moderamente alto; 
6) con buena palatabilidad y digestibilidad; 7) que se
adapten a las pr5cticas 
de manejo locales y que no interfieran con las
operaciones del cultivo de palmas de coco; 
8) que se adapten a Is baja
intensidad de luz; 9) que 
no sean demasiado compcditivas con 
las palmas de
coco, como 
es el caso de 
Pennisetum purpureum, no recomendable por esta
razon. 
 Para las Filipinas, s recomiendan: Brarhiaria 
mutica, Panicum
maximum y Dichanthium aristatum; para Sri La,ika 
 (Ceiln) se recomionda
Brachiaria milliformis. 
 Otras especies recomendadas son Centrosema
pubescens, Pueraria phaseoloides y Leucaena 'eucocephala. Se describen las
principales gramineas y leguminosas recomendadas pars praderas bajo palmas
de coco, sus ventajas, desventajas y principales practicas 
de manejo. Se
enfatiza la importancia de 
arar y rastrilla 
 cada 4-5 afios pars eliminar
los brotes viejos 
de gramIneas y malezas y para facilitar la 
aparici6n de
brotes nuevos, romper 
el c6sped y reduci: Is compactaci6n del suelo.
 
(Resumen por EDITEC) CO
 

0091
19373 MONTEIKO, W.R.; MARTINS, P.S. 
 1983. Variabilidade c correlacoes
 
entre caracteres em Centrosema pubescens. 
 (Variabilidad y correlaciones
 
entre caractures 
de Centrosema pubescens). Pesquisa Agropecugria

Brasileira 18(.!):187-193. Port., 
Nes. Port., Ingl., 14 
Refs. [Centro de
Pesquisas do Ca,au, Caixa Postal 7, 45.600 Itabuna-BA, Brasil]
 

Centrosemapubescens. Fitomejoramiento. HIbito de crecimiento. Rendimiento.
 
Matcriaseca. Moefologla vegetal. Brasil.
 

Se realiz6 un 
expt. en bloques al azar, en Piracicaba, Sao Paulo, Brasil,
con el objeto le evaluar el comportamiento, la variabilidad y las asociacioncs entre caractereo, 
para comparar 21 poblaciones de Centrosema
pubescens. Lo3 caracteres qnalizados fueron: producci6n do materia verde y
seca, no. de ):amificacioner primarias, longitud de 
la ramificaci6n prima
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ria, longitud media del entrenudo y no. de valnas/planta. Los restiltados
 
obtenidos demostraron la existencia de alta variabilidad gengtica para los
 
caracteres estudiados. Se observaron altas correlaclones fenotipicas entre
 
la mayorla de los caracteres analizados y, en algunos casos, lar correla
clones ambientales fueron slgnlficativas. En las condiciones del expt.,
 
las poblaclones EEI-35/76, IZ-243, IZ-245, IZ-246, IZ-345, IZ-724 y cv.
 
Deodoro fueron las m~s promisorias, ya que exhibieron buen desarrollo
 

vegetativo y alta producci6n de valnas. (Resumen del autor. Trad. por M.M.)
 
GOI
 

0092
 
20237 PuNTES, n.F.S.; MARTINS, P.S.; VELLO, N.A. 19. . Melhoramento
 

gen~tico de populacoes de Stylosanrhes gulanensis. (Mejorat'lcnto gen6
tico de poblacionss de StylosanLnes guianensls). Pesquisa Agropecugria
 
Brasileira 18(4):413-420. Port., Res. Port., Ingl., 15 Refs. [Depto. de
 
Gen6tica, ESALQ/USP, Caixa Postal 83, 13.400 Piracicaba-SP, Brasil]
 

Stylosanthes gulanensis. Fitomejorainlento. H~bito de crecimiento. Produc
ci6n de forraje. Materia seca. Evaluaci6n. Morfologla vegetal. Brasil.
 

Se llev6 a cabo un trabajo con el fin de obtener inforiaciones acerca del 
no. adecuado de poblaciones, repeticiones y plantas parcels, para ser 
adoptadas en programas de mejoramiento gengtico cnn Stylosanthes 
guianensis, y para obtener las correlaciones gen~ticas y fenotipicas 
existentes entre los caracteres digmetro medlo, Sra basal, hibito de 
crecimiento, cantidad de hojas, peso de materla verde y de MS. En general, 
se observ6 que las medidas m~s precisas se obtuvieron en los expt. de mayor 
tamafio. La precisi6n exptl. estuvo influenciada princlpalmente por el no. 
de poblaciones y de repeticiones, y la influencia del no. de plantas/parce-
In fue menor. Todas las relaciones fenotlpicaE entre parcelas, que inclu
yen digmetro medio, grea basal, peso verde y peso seco fueron significati
vas y positivas. Las correlaciones gen6ticas fueron significativas y 
positivas para 10 de un total de 15 combinaciones entre los 6 caracteres 
analizados. Se concluye que la producci6n de MS se puede aumentar indirec
tamente a travis de selecci6n para mayor digmetro, Area basal y peso verde. 
(Resumen dej autor. Trad. por M.M.) C01
 

0093
 
19689 ROYO P., 0.; FERNANDEZ, J.G. 1978. Exploraci6n, introducci6n y 

evaluaci6n de forrajeras subtropicales en el N.E.A. Mercedes, Argentina, 
Instituto Nacional de Tecnologla Agropecuarla. Estaci6n Experimental 
Agropecuaria Mercedes. Serie T6cnica no.15. lOp. Esp., Res. Esp., 15 
Refs. 

Diguitaria decumbens. Setaria anceps. Chloris gayana. Cenchrus ciliaris.
 
Desmodium intortum. Leucaena leucocephala. Lotononis bainesii. Glycine
 
wightii. Macroptilium atropurpureum. Phasoolus adenanthus. Introducciones.
 
Evaluaci6n. Caracterlsticas agron6nicas. Argentina.
 

Se hace una revisi6n de literatura sobre la exploraci6n, introducci6n y
 
evaluacl6n de forrajeras subtropicales en el noreste argentino (NEA). Se
 
desmuestra que han sido publicados pocos trabajos sobre el tema, y se
 
destaca que parte del material gen6tico introducido se ha perdido antes de
 
ser evaj-'ado adecuadamente. Se describen los caracteres requeridos en una
 
forrajera subtropical que deben considerarse al realizar la elecci6n de
 
especies para cada 5rea. En los trabajos prellminares de introducci6n,
 
Digitaria decumbens se ha mostrado como ]a gramfnea forrajera perenne mis
 
promisoria para la zona humeda del NEA. Otras gramineas promisorias son:
 
Setaria anceps, Chloris gayana y Cenchrus ciliaris, esta 61tlma para los
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subtr6picos secos. Entre las leguminosas subtropicales perennes promiso
rias se citan: Desmodium intortum, Leucaena leucocephala, Lotononis
 
bainesil, Glycine wightii y MNcroptilium atropurpureum. Ninguna de estas
 
leguminosas se he difundido comercialmente en Argentina. En el NEA se ha
 
realizado poca exploraci6n de forrajeras nativas. Se sefiala a Phaseolus
 
adenanthus como una especie promisoria. Se sugiere incrementar los
 
trabajos de exploraci6n de fortajeras nativas. (Resumen del autor) GO1
 

0094
 
19709 USECHE G., A. 1982. Evaluaci~n de la tolerancia a acidez del suelo y
 

requerimientos de Ca de 15 -"rfedadesde Centrosema (varias especies) en
 
suelo de Carimagua bajo condiciones de invernadero. Tesis Ing.Agr.
 
Palmira, Universidad Nacional de Colombia. 69p. Esp., Res. Esp., Ingl.,
 
46 Refs., ilus.
 

Centrosema arenarium C. brasilianum. C. macrocarpum. C. pubescens. C.
 
schottii. Evaluaci6n. Oxisoles. pH. Tolerancia. Adaptacil .. Fertilizantes.
 
Cal agrIcola. Minerales y nutrimentos. Al. Toxicidad. Rendimiento. Materia
 
seca. Requerimientos ed~ficos. Colombia.
 

La selecci6n de especies y var. tolerantes a condiciones de elevada acidez
 
predominantes en los suelos del tr6pico debe considerarse como una alterna
tiva para utilizar greas extenss con este tipo de suelos y a un nivel bajo
 
de irsumos. Se realiz6 un trabajo de evaluaci6n preliminar de 15 var. de
 
Centrosema con referencia a su adaptaci6n a suelos 5cidos y sus requeri
mientos de Ca. Las var. evaluadas fueron: C. pubescens 0413, 5126 y 5189;
 
C. brarilianum 5234, 5247 y 5487; C. macrocarpum 5065 y 5276; C. arenarium
 

278
5236; C. schiedeanum 5161; Centrosema sp. 5112, 5118, 5277 y5 ; y C.
 
schottli 5267. Pars efectos de la cvaluaci6n se utiliz6 suelo de Carimagua,
 
Llanos Orientales de Colombia, y se hicleron aplicaciones de cal equivalen
tes a 0.25, 1, 2 y 4 t/ha, con el prop6sito de detectar su efecto en la
 
producci6n de forraje de las diferentes 
var. El ensayo se realiz6 en
 
condiciones de invernadero. Despu~s de terminar la evaluaci6n se encontr6
 
un comportamlento diferente entre especies y var. C. schottil no sobrevivi6
 
en suelo con niveles de 0, 0.25 y 1.0 t de cal/ha, por lo cual se concluy6
 
que no estg adaptada a suelos icidos. Por el contrario, las otras var. sl
 
presentaron adaptaci6n y tolerancia a las condiciones adversas de este 
tipo
 
de suelos. Sus requerimientos de Ca fueron diferentes, pero no se refleJ6
 
en la producci6n de forraje, sino en la cantidad absorbida de este elemen
to, es decir, influy6 en el contenido de Ca en el tejido. Las var. de mayor
 
producci6n n suelo inf~rtil, con altas concn. de Al y elevada acidez,
 
fueron las siguientes: 3 var. de C. brasilianum clasificadas en el CIAT con
 
los no. 5247, 5487, 5234 y 2 var. no identificadas de Centrosema clasifica
das con los no. 5112 y 5118. Otras var. presentaron un comportamiento
 
regular: C. pubescens 0413, 5126 y 5189, Centrosema sp. 5278, 5277, C.
 
schiedeanum 5161 y C. macrocarpum 5276. Las var. de baja producci6n fueron:
 
C. arenarium 5236 y C. macrocarpum 5065. (Resumen del autor) GOI
 

V~ase adem~s 0071 0074 0080
 

HOO ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PRADERAS
 

0095
 
18881 PARRA M., R.; VIVAS P., N. 1974. Instalaci6n y manejo de praderas en
 

el Pie de Monte Llanero. Bogota, Colombia, Instituto Colombiano Agrope
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cuario. Programa Naeional de Pastos y Fortajes. Boletin de Divulgaci6n
 

no.50. 27p. Esp., 6 Refs., Ilus.
 

Brachiaria decumbens. B. mutica. Hyparrhenia rufa. Melinis minutiflora.
 

Axonopus micay. A. scoparius. Echinochloa polystachya. Pennisetum
 

purpureum. Eriochloa polystachya. Paspalum plicatulum. Leersia hexandra.
 

Pueraria phaseoloides. Calopogonium mucunoides. Desmodium intortaio.
 

Centrosema plumieri. Stylosanthes gulanensis. Cajanus cajan. Estableci

miento. AdaptacL6n. Manejo de praderas. Llanos Orientales. Altura de corte.
 

Intervalo de c(;rte. Propagaci6n. Reproducci6n asexual. Semilla. Pastoreo
 

cntinuo. Pastoreo rotacional. Tasa de carga. Fertilizantes. N. Control de
 

malezas. Aeneolamia varia. Producci6n de carne. Producci6n de forraJe.
 

Colombia.
 

Se presentan diferentes aspectos relacionados con la instalaci6n y el
 

manejo de praderas en el pie de monte de los Llanos Orientales de Colombia.
 

Se sefialan las principales gram~neas y leguminosas forrajeras (nativas e
 

introducidas) y las leguminosas mg.i recomendadas. Se describen las etapas
 

de estable..imiento de los pastos, preparaci6n del suolo, sistemas de
 

propagaci6n (sexual y asexual), siembra, altura y frecuencia de corte, use
 

de correctivos y fertilizantes. Los problemas m9s importantes 1o consti

tuyen la gomosis, enfermedad causada por Xanthomonas axonperis, el ataque
 

del insecto Aeneolamia varna y malezas. El manejo de praderas se puede
 

realizar bajo diferentes sistemas de pastoreo: continua, alterno, en
 

rotaci6n y racional, que incluye adem~s de is rotaci6n, los requerimientos
 
del pasto y las necesidades del animal. Se dan estimaciol s sobre el no. de
 

potreros y de animales, capacidad de carga en un sisttma de rotaci6n y
 

nombres cientificos y vulgares de los principales pastos de los lianos. Se
 

incluye un estudio especial de Brachiaria decumbens con descripci6n,
 

sistema de siembra (en terreno plano en inclinado), fertilizaci6n, riego,
 

control de malezas, plagas y enfermedades, manejo, producci6n de carne y
 

leche y producci6n de semilla. (Resumen por EDITEC) HOC
 

0096
 
19102 SANTHIRASEGARAM, K.; MORALES, I.V.; PINEDO, L.; DIEZ, J. 1982.
 

Interim report on pasture development in the Pucallpa region. (Informe
 

provisional sobre el desarrollo de praderas en la regi6n de Pucallpa).
 

Pucallpa, Per5, Pucallpa Tropical Research Station of the Veterinary
 

Institute for Tropical and High Altitude Research. 134p. Ingl., 12
 

Refs., Ilus.
 

Oxisoles. Deficiencias. Toxicidad. Fertilidad del suelo. Fertilizantes. S.
 

N. P. K. Cal agricola. Stylosanthes guianensis. S. humilis. Pueraria
 
phaseoloides. Macro cilium atropurpureum. Desmodium intortum. Glycine
 

wightii. Lotononis hainesil. Macrotyloma axillare. Centrosema pubescens.
 

Hyparrhenia rufa. Paspalum conjugatum. P. virgatum. A compresus. A.
 

scoparius. Sorghum vulgare. Panicuin maximum. Pennisetum purpureum.
 

Brachiaria decumbens. Digitaria decumbens. Setaria sphacelata. Rendimiento.
 

Materia seca. Praderas mixtas. Adaptaci6n. Al. Crecimiento. Tasa de carga.
 

Ganado bovino. Aumentos de peso. Producci6n animal. Anglisis econ6mico.
 

Producci6n de semillas. Bosque h6medo tropical. Sistemas de producci6n.
 
PerCi.
 

Se informa sobre los trabajos de investigaci6n con gramIneas y especes
 

alimenticias nativas e intrcducidas para la producci6n animal en la regi6n
 

de Pucallpa, Per6. Se describen aspectos relativos al ambiente, factores
 

clim~ticos, topografla, condiciones de suelo y especies predominantes. Se
 

identifican los principales problemas de la reg16n: deficiencias de N y P
 

en el suelo, ausencia de leguminosas en las praderas y deficiencia de
 

proteina y P que limitan ]a tasa de crecimiento y fertilidad en los
 

51
 



animales. Entre los principales objetivos del programa, 
los estudios se
orientaron a: 1) ]a determlnaci6n de la fertilidad del 
suelo junto con
deficiencias y toxicidades; se describen varios expt. con distintos niveles
de fertilizacl6n con N, P, K y Ca 
para estudiar la producci6n de MS en

diferentes especies; 2) la 
selecci~n de leguminosas y manejo de mezclas de
gramfneas y leguninosas pars estudiar la persistencia, disponibilidad de MS
y el cambio en 
las especies bajo diferentes frecuercias de pastoreo; 3) la

selecci6n de gram~neas mediante estudios sobre producci6n de protena y MS
 con diferentes niveles de N; 
4) la evaluaci6n de pastos asoclaci6n con
en 

base en el crecimiento de 
novillos, )a producci6n de leche y diferentes

capacidades de carga; 
5) comparaciones en la economla 
de los distintos
sistoeas de producci6n de pastos; 6) demostraciones en peque~as y grandes
unidades de producci6n de sistemas de 
prdderas semi-intensivas, y 7) otras
actividades como producciin de 
semilla de gramineas (Hyparrhenia rufa,
Brachiaria decumbens, Digitaria decumbens y Panicum maximum) y leguminosas

(S ylesantbes guianensis, Pueraria phascoloides y Centrosewa pubescens),
adiestramiente 
 de personal y cordinaci6n de la investigaci6n. (Resumen por

EDITEC) HO
 

Vgase adem~s 0042 0126 0133
 

1101 Establecimiento, Cortes, Mantenimiento y Renovaci6n
 

0097
20259 CAVILANES, C.C.; ACOSTA, A. 1982. Cultivo de las especies forrajeras
en la Amazonia Colombians. Suelos Ecuatoriales 12(2):270-284. Esp., 
Res.
 
Esp., 10 Refs., 
Ilus. [Programa de Pastos y Forrajes, Instituto Colom
biano Agropecuario, Apartado A~reo 151123, Bogotg, Colombia]
 

Hyparrhenia rufa. Axonopus micay. A. sceoparlus. Panicum maximum. Brachiaria
 
decumbens. B. mutica. 
 Melinis minutiflora. Eriochloa polystachya.
Echinochle polystachy. Paspalm plicatulum. P. conJugatum, P. notatum.
Pueraria phaseoloides. Calopogonium mucuneides. 
Producci6n de forraje.
Materia seca. 
Fertilizantes. Pastoreo continuo. Establecimiento. Amazonfa.

Bosque h~medo tropical. Tasa de carga. Aumentos de peso. Colombia.
 

La Amazonia colombiana est5 locallzada en la 
parte surorlental del pals
entre la Orinoquia colombiana, la cordillera oriental y Brasil, Per5 yVenezuela. Represents una regi6n tlpicamente tropical de bosques humedo y

muy humedo con 2 
regiones caracterfsticas de pledemonte y selva, siendo
esta 6Jtima de mayor extensi6n. Los suelos se caracterizan por ser de baja

fertilidad, 
-on altos contenidos de Al intercambiable, bajos contenidos de
P aprovechable y bajos contenidos de Ca, 
K y Mg intercambiables, princi
palmente. El contenido 
de MO es bsjo. Las condiciones 
de temp. y humedad
predominantes, 
someten a la MO a un proceso acelerado de mineralizaci6n, en

dr,.de la 
vegetaci6n exhuberante existente 
se debe al reciclaje de la MO
entre el suelo y la hiomasa. la actividad ganadera en esta regi6n se
:.iliza principalmente 
en pledemonte, en las Intendencias del Caquetg y
Putumayo. El irea en pastos es de aprox. 3188.370 ha con un 37% deaprovechamiento y una carga de 
0.87 unidades de gran ganado/ha. Tanto el
establecimiento de pastos como el manejo de los mismos que se realiza enforma tradicional de tala de bosques, quema, siembra de ceultivos y luego de
pastos, o de agricultura migratoria, 
cuenta ademus con limitantes tales
como la topografla ondulada, la excesiva humedad, que impiden el uso de
maquinaria, la abundante proliferaci6n de malezas y en 
algunas ocasiones la
presencia de 
plagas. Las especies de 
 gramneas mus cultivadas son
Eparrhenia rufa, Aionopus micay, A. scoparius y en inenor grado Panicummaximum, Melinis minutiflora, Eriohloa polystachya 
y Brachiaria mutica.
Ultimamente se--st- utilizando con mucho auge 
B. decumbens. Hay otras
gramineas que por su menor utilizaclin son menns importantes. Las especies
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nativas tambign ocupan una amplia 5rea y entre ellas sobresalen Paspalum
 
plicatulum, P. notatum, P. conjugatum, asi como algunas especies de los
 
g~neros Axonopus, Panicum y Digitaria. Entre las leguminosas nativas las
 
m5as importantes son Phaseolus sp., Stylosantheb spp. y Desmodium tortuosum.
 
Entre las leguminosas Introducidas sobresalen Pueraria phaseoloides y
 
Calopogonium mucunoides. En la Estaci6n Exptl. de Macagual se viene
 
trabajando con mucho intergs en la introducci6n de nuevas espeles, en el
 
estudiu de establecimiento y manejo de las actualmente cultivadas lo mismo
 
que en la determinaci6n de la capacidad de carga y produccl6n de came,
 
principalmente. (Resumen del autor) H01
 

0098
 
20468 GOMEZ, M.E.; MATIAS, C.; SANTANA, G. 1976. Infiuencia de la edad de
 

carte en el establecimiento de bermuda cruzada-2 (Cynodon dactylon).
 
Matanzas, Cuba, Estaci6n Experimental de Pastas y Forrajes Indio Hatuey.
 
Serie Tcnico Cientifica A-12. pp.3-6. Esp., Res. Esp., Ilus.
 

Cynodon dactylon. Siembra. Estolones. Estadios del desarroilo. Estableci
miento. Cortes. Producci6n de forraje. Cuba.
 

En un expt. con un disefio de bloques al azar con 4 repeticiones se estudi6
 
el efecto de 6 edades (5, 6, 7, 8, 9 y 10 semanas) de la semilla en el
 
establecimiento de Cynodon dactylon cv. Cruzada - 2 y se midi6 el % de grea
 
cubierta y el rendimiento de forraje verde. Se detectaron diferencins
 
altamente significativas (P < 0.001) entre los tratamientos para ambas
 
medidas estudiadas, destac~ndose las mayores a partir de la s~ptima semana.
 
Se encontr6 una correlaci6n lineal altamente significativa (r = 0.83) entre
 
la edad y el rendimiento de forraj. verde. Se recomienda la edad entre 7-10
 
semanas de la semilla para lograr establecimientos a los 140 dias con un
 
99.5% a un 100% del 5rea cubierta. (Resumen del autor) HOI
 

0099
 
20472 MACHADO, R.; DUDAR, Y.A.; ROCHE, R. 1976. Morfoggnesis (microfenalo

gia) de los pastas tropicales en Cuba. 2. Corte. Matanzas, Cuba,
 
Estaci6n Experimental de Pastas y Forrajes indio Hatuey. Serie T~cnico
 
Cientifica A-14. pp.2-21. Esp., Res. Esp., 7 Refs., Ilus.
 

Cenchrus ciliaris. Altura de carte. Intervalo de carte. Rebrotes. Morfolo
gla vegetal. Epoca lluviosa. Desarrollo de la planta. Cuba.
 

Los estudios de morfaggnesis (microfenologia) son de gran valor te6rico y
 
prctico en la actividad de introducci6n y en el maneJo de pastas introdu
cidos. Contrastando con las especies templadas, las tropicales han contado
 
con escasos estudios en este sentido siendo 6ste suiggneris para las
 
condiciones de Cuba. Se realizaron observaciones y dibujos para analizar is
 
Influencia del carte en 1as diferentes fases y microfases de Cenchrus
 
ciliaris cv. Biloela. La tendencla de esta especie cortada en la 6poca de
 
lluvia fue la de producir m~s rebrotes areos que basales, mientras que en
 
la seca se encuentran estos 61timos pero en fase decadente, constat~ndose
 
adem~s un descenso del Apice vegetativo hasta una altura de 10 cm. En la
 
gpoca seca aparecen plantas de hojas cortas y isperas con sus bulbillos
 
areos ya formados. Se recomienda el carte con aitura no inferior a 10 cm y
 
con frecuenclas menores de 35 y 45 dias para primavera e invierno, resp., a
 
fin de mejorar su comportamiento. (Resumer del autor) HO
 

0100
 
20470 MACHADO, R.; OLIVA, 0. 1976. Productividad y Inngevidad de pastas
 

y forrajes con diferentes alturas de carte. Matanzas, Cuba, Estaci6n
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Experimental de Pastos y Forrajes Indio llatuey. 
Serie Ticnico CientIfica
 
A-13. pp.3-14. Esp., Res. Esp., 8 Refs.
 

Brachiaria. Cynodon. Panicum. Digitaria. Cenchrus. Altura de corte. 
Rendi
miento. Persistencia. Evaluaci6n. Epoca seca. 
Epoca liuviosa. Cuba.
 

Se determin6 el rendimiento y comportamiento general do un grupo de gram!
neas, seleccionadas nor su alta productividad cuando 6stas 
se sometieron a
 
2 alturas de corte, en un campo de introducci6n de 3 aihos de edad. De las 6
 
rastreras 
estudiadas se destacaron: Cynodon dactylon cv. Coastcross-1;
 
Brachiaria 
sp. Lisa y Digitaria decumbens cv. PA-32; dentro de las 11 de
 
porte erecto (macollas) sobresalieron: Panicum maximum 
cv. Likoni, Uganda

Comun; Digitaria eriantha, D. pentzii, Cenchrus ciliaris (pequefio) y C.
 
setigerus. Se muestran otros caracteres como ia 
resistencia y susceptibili
dad de estas especies a la Invasi6n dc malezas, a plagas y enfermedades,
 
asl como los Indices do despoblacion. Se sugiere tomar estos parimetros

interrelacionados en las evaluaciones iniciales de 
pastos y forrajes, as!
 
como 
en otros expt. de Indole diversa. (Resumen del autor) 1101
 

0101
 
20471 MACHADO, R.; OLIVA, 0.; PEDRAZA, J. 1976. Productividad y longevi

dad de pastos y forrajes con diferentes frecuencias de corte. Matanzas,
 
Cuba, Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey. Serie
 

4
T6cnico Cientifica A-13. pp.15-2 . Esp., Res. Esp., 9 Refs.
 

Cynodon dactylon. Digitaria valida. Panicum maximum. Hyparrhenia rufa.
 
Cenchrus ciliaris. Rendimiento. Materia seca. Intervalo de corte. Evalua
ci6n. Epoca seca. Epoca lluviosa. Cuba.
 

Se determin6 el comportamiento general v los rendimlentos de 11 gramineas

seleccionadas por 
su alta producci6n en campos de evaluaci6r. inicial en su
 
quinto a6o do edad, cuando se sometieron a 2 frecuencias de corte. Con
 
ligeras diferencias entre tratamientos, Cynodon dactylon cv. Swannee y

Digitaria valida resultaron superiores a Paspalum notatum y P. paniculatum,

mientras que Panicum maximum cv. 
Gramalote, Hyparrhenia rufa y C. ciliaris
 
cv. Azul mostraron mayor capacidad de producci6n y meJor comportamiento

dentro de las especies erectas. Se sefalan otros pargmetros de caracter
 
cualitativo como la 
resistencia al ataque de plagas, enfermedades y despo
blaci6n, as! como la composici6n quImica en relaci6n con la altura y

fenofase de la planta en el momento 
de corte. Los resultados obtenidos
 
sugieren la posibilidad de explotaci6n de pastizales de las especies
 
sobresalientes medianto corte en perodos relativamente amplios, a ]a par
 
que demuestra la importancia del uso de este pargmetro (longevidad) en
 
evaluaciones a largo 
plazo, incluso cuando se usa el pastoreo directo.
 
(Resumen del autor) 1101
 

0102
 
20307 MICHELIN DE P., A.; BERNAL E., J.; LOTERO C., J. 1967. Frecuencia
 

de corte y aplicaci6n 
de nitr6geno en pasto Angleton. Agricultura
 
Tropical 23(11):715-720. Esp., Res. Ingl., Esp., Ilus.
 

Dichanthium aristatum. Intervalo 
de corte. Fertilizantes. N. Producci6n de
 
forraje. Contenido de proteInas. Materia seca. Contenido de minerales.
 
Fertilidad del suelo. Colombia.
 

En el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias do Palmira, Valle,
 
Colombia (1006 
m.s.n.m., 23.8C de temp. media y precipitaci6n prom. anual
 
de 1000 mm) so realiz6 un expt. con Dichanthium aristatum (= Andropogon
 
nodosus), con los siguientes objetivos: 1) determlnar la frecuencia de
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corte m~s apropiada pars este pasto; 2) observar la influencia de diferen
tes dosis de N en el rendimiento de forraje y el contenido de proteina; 3)
 
estudiar c6mo varia el % de distintos elementos (P, K y Ca) en el forraje
 
al variar la frecuencia de corte y la dosis de N, y 4) observar el efecto
 
de la aplicaci6n continuada do N sobre algunas propiedades quimicas del
 
suelo. El ensayo se realiz5 en un suelo aluvial, franco arcilloso, medio
 
en contenido de MO y alto en P, K, Ca y Mg. Se utiliz6 un disefo exptl. de
 
parcelas divididas, con 4 repeticiones y con frecuencias de corte como
 
parcelas principales y dosis de N coma subparcelas. Las frecuencas de
 
corte fueron de 3, 6 y 9 semanas; los anglisis estadfsticos se hicieron por
 

ciclos de 18 semanas, que comprendfan 6, 3 y 2 cortes resp. para las
 
distintas frecuencias. El N se aplic6 despu~s de cada corte, en dosis de
 
0, 12.5, 25, 50 y 100 kg/ha para la frecuencia de corte de cada 3 semanas;
 
0, 25, 50, 100 y 200 kg/ha para la frecuencia de corte de cada 6 semanas, y
 
0, 37.5, 75, 150 y 300 kg/ha pars la frecuencia de carte de cada 9 semanas.
 
En consecuencia, las dosis par ciclo fueron de 0, 75, 150, 300 y 600 kg de
 
N/ha; coma fuente se emple6 urea (45% de N). Al momento de la siembra se
 
aplic6 P y K uniformemente a raz6n de 100 kg de P20/ha y 50 kg de K20/ha.
 
El P y el K se continuaron aplicando cada 2 ciclos 6 semanas), a raz6n de
 
75 kg de P20 /ha y 50 kg de K O/ha. En muestras do forraje seco proceden

tes de opocas secas y h~medas se determin6 el % de N, P, K y Ca. El
 
Laboratorio de Nutrici6n Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
 
realiz6 anglisis bromatol6gicos en algunas muestras de forraje. El ensayo
 
se inici6 en 1962 y se termin6 en 1966 despugs de 11 ciclos. De los resul
tados obtenidos se concluy6 lo siguiente: a) el rendimiento aument6 al
 
incrementarse el intervalo entre cortes, peo la calidad del forraje
 
disminuy6; b) la frecuencia de corte m~s apropiada paree ser la de cada 6
 
semanas; c) el rendimiento aument6 con la aplicaci6n de N, y la dosis m~s
 
apropiada parece estar entre 75 y 150 kg/ha, par ciclo o sea de 25 a 50
 
kg/ha despnLs de cada corte; d) el contenido de proteins, par lo general,
 
aument6 21 auL.2ntarse ]as dosis de N, y su proporci6n fue mayor en las
 
6pocas hcmedas; e al aumentar la frecuencia do corte, el contenido de
 
proteina disminuy6; t) los contenidos do P y K 2n el forraje se comportaron
 
de manera semejante al contenido de proteins, *ore is poca (seca o h~meda)
 
parece quo no afect6 el contenido de K pero sl el P; g) la fibra y el
 
extracto no nitrogenado tendieron a aumentar al ampliarse la frecuencia de
 
corte, pero en cambio la grasa disminuy6; laf cenizas, con algunas excep
ciones, tendieron a disminuir al aumentar la dosis de N y el intervalo de
 
carte; h) el pH disminuy6 a medida que aumentaron las dosis de N, e i) los
 
contenidos de P y K en el suelo disminuveron a travs del tiempo de expe
rimentaci~n; el contenido de MO, N, Ca, Mg y la capacidad de intercambio de
 
cationes variaron muy poco con las diferentes dosis de N. (Resumen del
 
autor) HOI
 

0103
 
20293 MORLEY, F.H.W. 1978. Animal production studies on grassland.
 

(Estudios de producci6n animal en praderas). In MannetJe, L.'t.
 
Measurement of grassland vegetation and animal production. England,
 
Commonwealth Agricultural Bureaux. Bulletin no.52. pp.103-162. Ingl.,
 
172 Refs., Ilus.
 

Producci6n animal. Sistemas de pastoreo. Relaci6n suelo-planta-animal.
 
Modelos de simulaci6n. Tasa do carga. Fertilizantes. N. P. Praderas
 
mejoradas. Mantenimiento. Sistemas de producci6n.
 

Se definen varios conceptos relacionados con la producci6n animal pars
 
conocer sus principios y mejorar Is calidad de los disefos exptl. en el
 
desempefio y la interpretaci6n de las medidas de la productividad do las
 
praderas. Se discute la necesidad de evaluar la producci6n animal y se
 
consideran los diferentes m~todos tradicionales. Se seialan los disefios
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mhs adecuados 
en los expt. y ex~menes de animal-pradera. Para la elecci6n
de las 
especies de past s empleados en producci6n animal sefialan los
se 

criterios para la aceptac16n del material por evaluar, 
los objetivos de la

evaluaci6n, el manejo de las praderas en examen, la extensi6n y duraci6n de
la prueba y la liberacifn del material evaluado. 
 Se discuten otros aspectos relacionados con tasas de carga; respuestas de la producci6n animal 
a
la aplicaci6n de fertilizantes; 
alimentaci6n suplementaria; pastos con
prop6sitos especiales y cultivos alimenticios; subdivisl6n de las praderas;
sistemas, modelos, praderas y producc16n animal; medici6n de 
los pastos en

grandes 
expt. de pastoreo y pertinencia de los resultados de 
investigaci6n
con 
los sistemas de producci6n animal. La necesidad de disefios 
exptl.
eficientes se enfatiza por los costos 
de ]a investigaci6n en este campo.
 
(Resumen por EDITEC) 1101
 

0104
19924 PINEDA DE S., M.E.; SILVA 0., A.C. 1976. 
 Relac16n malezas-suelos
pastos en algunos potreros del 
norte del Valle del Cauca. Tesis Med.

Veterinario. BogotS, Colombia, 
Universidad Nacional. 
97p. Esp., Res.
 
Esp., 24 Refs.
 

Praderas naturales. Paspalum notatum. 
Digitaria decumbens. Brachiaria
mutica. Hyparrhenia rufa. 
Melinis minutiflora. Centrosema. 
Desmodium.

Phaseolus. Malezas. 
Suelos. Composici6n bot~nica. 
Control de malezas.
 
Colombia.
 

Se realiz6 un estudio sobre manejo de 
praderas en el norte del Valle delCauca, una importante zona ganadera de Colombia, bajo los sigulentes
aspectos generales: 1) anglisis 
de las condiciones actuales 
sobre los
pastos. en especial los predominantes 
en la 7ona y la acci6n desfavorable

de las malezas a los difercntes estamentos del campo pecuario; 2) entendimiento pleno del significado de las praderas como unidades bsicas dealimento vacuno; 3) identificaci6n corrects de las plantas indesenbles enlas fincas y 4) utilizaci6n de los sistemas de control de las malezas de
praderas. El trabajo se 
inici6 en oct. de 1974, 
analizando 2 fincas de la
 zona, donde a6n la agricultura no 
ha desplazado la ganaderla. Se eligieron
solamente aquellas praderas que Jos autores consideraron m~s representativas. Asimismo, de cada pradera seleccionada se estudiaron 
Gnicamen~e los
lugares mis indicativos del problema, para lo cual se midieron 200 m pararecolectar las muestras 
de suelos, malezas y hacer los resp. conteos depastos y de plantas indeseables. En el Depto. de 
Botgnica do la Facultad
de Agronomia de la U. Nacional de 
Palmira, se identificaron Ins 60 malezas

encontradas en 
las praderas y se efectuaron los an5lisis 
ffsico-quimicos de
las 23 muestras de suelos, en el Centro 
Internacional de Agricultura

Tropical (CIAT). Entre los ms
datos sobresalientes 
se mencionan los
siguientes: Paspalum notatum apareci6 en 
el 78% de las praderas, piro el
pasto m~s dominante fue Brachiaria mutica que tuvo un 
total de cobertura de
82%. La maleza Sida rhombifolia estuvo en el 78% 
de las praderaF, siendo

la especle m5s frecuente en esta zona. 
 Sin embargo, Dichromena cillata es
la planta m5s poblem~tica porque donde aparece cubre el 
suelo con un prom.
de 17 plantas/m , llegando en algunos sitios hasta 140. 
 D. ciliata pertenece a la familia Cyperaceae, Ia cual estuvo 
representada por 7 especies,
pero convivi6 con todos los pastos existentes en Ia regi6n y apareci6 en
todos los rangos de MO, p11,K y en suelos de todas 
las texturas. El mayor
problema de malezas en las praderas coincide con una alt. superior a 1350 m.s.n.m., suelos deficientes en P (3 a 4 ppm), pH moderadamente 5cido
(5.5 a 5.9), suelos francolimosos y topografla ondulada. 
Asimismo, ocurren
 menos problemas an praderas planas, en aquellas donde existe B. mutica, que
tengan contenidos altos 
de P, un pH ligeramente 5cido o neutro y suelos
 
arcillo-limosos. (Resumen del autor) 1101
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0105
 
19912 RAMOS, N.; HERRERA, R.S.; CURBELO, F. 1983. Edad de rebrote y
 

niveles de N en pasta estrella (Cynodon nlemfuensis). 2. Contenido de N,
 
P, K, Ca y Mg y la recuperaci6n aparente de N. Revista Cubana de
 
Ciencia Agricola 17:85-90. Esp., Res. Esp., 23 Refs., Ilus. [Inst. de
 
Ciencia Animal, Apartado 24, San Josa de las Lajas, La Rabana, Cuba]
 

Cynodon nlemfuensis. Intervalo de corte. Rebrote. Estadios del desarrollo.
 
Fertilizantes. N. Contenido de minerales. Calidad del forraje. Epoca seca.
 
Epoca lluviosa. Materia seca. Contenido de proteinas. Cuba.
 

En un disefio de parcelas divididas se estudi6 durante 2 aios (1975-77) la
 
influencla de 3 edades de carte (4, 5 y 6 semanas) y 3 niveles de N (0, 200 
y 400 kg/ha/afio), en el contenido de N, P, K, Ca y Mg, ast coma la recupe
raci6n aparente de N durante las estaciones seea y de lluvias de Cynodon 
nlemfuensis. En ambas estaciones las recuperaciones m5s altas se lograron 
cuando el pasta se cort6 cada 6 semanas y se fertiliz6 con 100 kg de 
N/estaci6n con valores de 88.6 y 108.7 kg de N/ha para lluvias y seca, 
resp. El N no influy6 en los contenidos de P, K y Mg en ambas estaciones, 
y hubo un efecto significativo (P < 0.001) para el contenido de N con 
valorcs de 2.10% cuando se aplicaron 200 kg do N/ha/estaci6n. Los menores 
valores do Ca se presentaron en la estaci6n seca. Se sugiere aplicar 100 
kg de N/ha/estaci6n y edad al carte de 5 6 6 semanas y proseguir las 
estudios n tricionales de C. nlemfuersis. (Resumen del autar) HO 

0106
 
20298 REYNOLDS, S.G. 1977. A report on phase 3 of the cattle under
 

coconuts grazing trial at Vailele, Western Samoa, 20th May 1976-15th
 
February 1977. (Informe sabre la tercera fase del ensayo de pastoreo de
 
bovines bajo palmas de coca, en Vailele, Samoa Occidental, 20 de mayo de
 
1976 hasta el 15 de febrero de 1977). Apia, Samoa, Department of
 
Agriculture. Livestock and Pasture Agronomy Report Series no.10. 27p.
 
Ingl., Res. Ingl., 12 Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. Centrosema pubescens. Praderas mixtas. Producci6n de
 
forraje. Novillos. Aumentos de peso. Materia seca. Samoa.
 

Se describe la tercera fase de los ensayos de pastoreo realizados en 
Vailele, Samoa Occidental, entre el 20 do mayo de 1976 y el 15 de feb. de 
1977 en el grea do 60 ac de Small Malua Block y Big Malua Block. Los datas 
se recogieron principalmente durante un periedo de 173 dias a causa de las 
dificultades iniciales con los novillos que presentaban tendencia a ser 
algo nerviosos y a6n salvajes. Se presentan los resultados en algunas 
secciones principales: producci6n de forraje, aumentos de peso viva, 
aumentos de peso vivo proyectados, importancia del agua en la ganaderia de 
carne y una comparaci6n de los aumentos do peso viva en los ensayos fases 
1, 2 y 3. La principal caracteristica del ensayo consisti6 en un largo 
perlodo de sequfa de Julio a act. de 1976, el cual afect6 tanto la 
producci6n de forraje coma los aumentos de peso viva. Las praderas de 
Panicum maximum - Centrosema pubescens superaron en m~s de 30% el 
rendimiento de buenas praderas locales, en t6rminos de producci6n de MS y 
en 159% en t6rminos de aumentos do peso vivo proyectados/ac/afio. En un 
resumen de los datos sabre aumento de peso viva durante las Eases 1, 2 y 3, 
de ago. do 1974 a feb. de 1977 se demuestra quo los aumentos obtenidos con 
buenas praderas locales promediaron 181.4 lb/ac/afo, en comparaci6n con 
340.1 lb en praderas mejoradas de P. maximum - C. pubescens, una diferencia 
de 158.7 lb u 87.5%. (Resumen del autor. Trad. par EDITEC) HOI 
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0107
 
19388 ROBERTS, C.R. 1974. Some problems of establishment and management
 

of legume-based tropical pastures. 
 (Algunos problemas de establecimien
to y manejo de praderas tropicales a base de leguminosas). Tropical
 
Grasslands 8(1):61-67. Ingl., 3 Refs.
 

Praderas mixtas. Establecimiento. Manejo de praderas. Sistemas de cultivo.
 
Siembra. Control de malezas. Semilla. Fertilizantes. Sistemas de pastoreo.
 
Renovaci6n. Australia.
 

Se sefialan las pr9cticas m~s importantes pars el establecimiento y manejo

de praderas 
con leguminosas, y algunos problemas relacionados. Entre las
 
primeras se cbservan diferentes mitodos de preparaci6n del terreno como:
 
labranza cero, desmonte, labranza minima, cultivo completo y otros como
 
control de malezas, siembra, mezclas de semillas, densidad de siembra y

fertilizaci6n. En los aspectos 
de manejo se recalca el mantenimiento del
 
equilibrio entre leguminosas y graminess, el pastoreo continuo y el de
 
rotaci6n, la altura del pastoreo y el pisoteo, la renovaci6n, el cultivo de
 
leguminosas sin mezcla y el control de malezas. Se concluye que la
 
investigaci6n en los sistemtaas de manejo de praderas es pcca y adem~s
 
costosa. (Resumen por EDITEC) H01
 

0108
 
20384 RODEL, M.G.W.; BOULTWOOD, J.N. 1981. Effects of defoliation
 

frequency on yield and composition of shoots and roots of three grasses

of different growth habits. (Efectos de la 
frecuencia de defoliaci6n en
 
el rendimiento y composici6n de brotes y ralces de tres gramineas de
 
h5bitos de crecimento diferentes). Zimbabwe Journal of Agricultural
 
Research 19(2):151-162. Ingl., Res. 
Ingl., 9 Refs., Ilus. [Henderson

Research Station, Dept. of Research & Specialist Services, Ministry of
 
Agriculture, Private Bag 222A, Salisbury, Zimbabwe]
 

Panicum maximum. P. coloratum. Paspalum notatum. Intervalo de corte. Hgbito

de crecimiento. Producci6n 
de forraje. Fertilizantes. N. P. K. Raices.
 
Tallos. Materia seca. Covxtenido de proteinas. Hidratos de carbono.
 
Zimbabwe.
 

Se llev6 a cabo un estudio de crecimiento de una graminea cespitosa
 
(Panicum maximum var. 
trichoglume cv. Sabi), una estolonifera (P. coloratum
 
cv. Bushman Mine) y una rizomatosa (Paspalum notatum cv. 
Paraguay) con el
 
objeto de encontrar las razones de 
sus diferencias en producci6n de forra
je. Las comparaciones se 
realizaron duracte la estaci6n de crecimiento de
 
1971-12. Todas las gramineas recibieron 450 kg de N, 90 kg de P205 y 55 kg
 
de K2O/ha. Se impusieron 3 tratamientos de defoliaci6n: a) se cosecharon
 
en serie a intervalos semanales durant un afio,b) durante ]a estac16n de
 
crecimiento siempre que alc'uzaran floraci6n temprana, y c) a 3 intervalos 
semanales. Se encontraron diferencias marcadas entre las gramineas en 
cuanto a cantidad de forrju producido, masas radicales y bases de ta
llos/unidad de vol. de caps de suelo y en 
los hidratos de carbono disponi
bles totales en 6stas, pero las duferencias en contenido de PC fueron
 
pequeas. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) HO
 

0109
 
19182 SCATTINI, W.J. 1981. Queensland's pastures: past, present and
 

future-a perspective. (Praderas en Queensland: una perspectiva 
-

pasado, presente y futuro). Tropical Grasslands 15(2):65-71. Ingl., 32
 
Refs., lius. [Dept. of Primary Industries, P.O. Box 102, Toowoomba, Qld.
 
4350, Australia]
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Praderas naturales. Praderas mejoradas. Stylosanthes. Establecimiento.
 
Renovaci6n. Mantenimiento. Australia.
 

Se examinan los cambios en la productividad de las praderas nativas de 
Queensland, Australia, consideradas en 6pocas anteriores coma favorables y 
en el presente como pobres para el pastoreo. Se describe la situaci6n 
actual, se presentan recomendaciones para soluci6n de problemas y se 
repcrtan hallazgos en investigaciones. Se incluye una breve revisi6n de 
documentos desde 1897 que Inform6 sabre el estado y composici6n de las 
praderas nativas y su deterioro con el tiempo. En la 6poca actual se 
pretende encontrar mejores plantas pars superar ha condiciones del clima y 
suelo, dirigir mayor atenci6n . la conversi6n y utilizaci6n eficiente de 
las praderas nativas y ausentar la investigaci6n en el manejo de las
 
mismas. Los principales criterios de selecci6n para especles en el futuro
 
son: facilidad de establecimiento, persistencia bajo pastoreo intenso y
 
tolerancia a la baja disponibilidad de N en el suelo. indudablemente
 
muchas praderas nativas se deterioraron paulatinamente desde Is coloniza
c16n; sin embargo, se considera que ia producci6n animal puede aumentarse
 
a] reemplazar las praderas nativas con especier Introducidas. (Resumen par
 
EDITEC) HOl
 

0110
 
19606 SCHNEIDER, P.; SCOPEL, I.; KLAMT, E. 1981. Efeito de pastagem
 

cultivada, submetida a diferentes intensidades de pastejo, em proprieda
des fisicas de um solo lateritico hidrom6rfico. (Efecto de las praderas
 
cultivadas, sometidas a diferentes intensidades de pastoreo, en las
 
propiedades ffsicas de un suelo latErltico hidrom6rfico). In Encontro
 
Nacional de Pesquisa sabre Conservacao do Solo, 3o., Recife-PE, Brasil,
 
1981. Anais, Recife, Sociedade Brasileira de Clencia do Solo.
 
pp.343-350. Port., Res. Port., Ingl., 11 Refs.
 

Paspalum guenoarum. Desmodium intortum. Praderas mixtas. Pastoreo. Conser
vac16n de suelos. MNnejo de praderas. Manejo del pastoreo. Brasil.
 

Se determin6 la densidad aparente, la penetrabilldad y la humedad del
 
suelo, con base en el peso, a 0.3, 5.10 y 1).5 cm de profundidad, as! coma
 
la capacidad de infiltraci6n de agua del suelo, para evaluar el efecto de
 
las diferentes Intensidades de pastoreo directo en las propiedades fisicas
 
de un suelo laterltico, hidrom6rflco, cultivado con una combinaci6n de 
Paspalum guenoarum y Desmoditm Intortum. Todas las parcelas presentaron 
una reducci6n en las tasas de infiltraci6n del suelo. Tambi6n se obaerv6 
una mayor densidad aparente del suelo y una mayor p2netrabilidad de 6ste, 
principalmente en la profundidad de 0.5 cm, con el pastoreo. Al finalizar 
el perfodo de pastoreo, la densidad aparente y la penetrabilidad del suelo 
eran mayores y las tasas de infiltraci6n de agua eran menares que en la 
pradera natural. (Resumen del autor. Trad. par EDITEC) H01 

0111
 
18841 SOUZA, N.M. DE 1982. Escolha de esp~cies forrageiras adequadas as
 

greas de cerrados. (Selecci6n de especies forrajeras adecuadas para las
 
5reas Je Cerrados). In Vilela, H.; Pires, J.A. de A.; Silvostre,
 
J.R.A.. Nunes, W. da S., eds. Enccntro sobre Formacao e Manejo de
 
Pastagens em Areas de Cerrados, lo., Uberlandia-MC, Brasil, 182. Anais.
 
Uberlandia, Empresa Brasilera de Assistencia T~cnica e Extensao Rural.
 
pp.1-46. Port., 31 Refs., Ilus. [Empresa de Pesquisa Agropecuiria de
 
Minas Gerais, Caixa Postal 515, 30.000 belo Horizonte-MG, Brasil]
 

Cerrado. Suelos. Clma. Vegetaci6n. Praderas naturales. Quema. Tasa de
 
carga. Pastoreo. Canado bovino. Aumentos de peso. Andropogon paynus.
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Panicum maximum. Brachiaria decumbens. B. humidicola. Melinis minutiflora.

Hyparrhenia rufa. Cenchrus ciliaris. Paspalum 
 plicatulum. Desmodium

ovalifolium. 
 D. uncinatum. Stylosanthes guianensis. S. capitata.

Calopogonium mucunoides. Centrosema 
 pubescens. Zornia latifolia. 
Z.

brasiliensis. Aeschynomene. Pueraria phaseoloides. Adaptaci6n. Rendimiento.

Materia seca. Fertilizantes. 
Producci6n de carne. Requerimientos ed~ficos.
 
Brasil.
 

Se revisan diferentes aspectos relacionados con is selecci6n de especies
forrajeras adaptadas especialmente a las condiciones de suelos 
en greas de

Cerrado. Se examina In caracterizaci6n de clima y suelo, 
los tipos de
vegetaci6n y principales gr-f"neas y leguminosas que la conforman, lo mismo
 
que el potencial pars producci6n de carne y forraje. Se presentan 4 formas
 para la utilizaci6n de los Cerrados que difieren seg~n el nivel de 
tecno
logla utilizado y consideraciones acerca de Is introducci6n de plantas

forrajeras, entre las cuales 
se incluye Is selecci6n en funci6n del r~gimen

de temp. y fotoperlodo (con 2 clasificaciones principales: un primer grupo,
aquellas cuyo crecimiento se reduce con tenp. superiores a 30*C dfa/25%C

noche y un segundo grupo cuyo crecimiento no se afecta); otro tipo de
selecci6n se realiza seg6n las condiciones ed5ficas con bse en 2 estrate
gias: 1) correcci6n de la acidez del suelo 
(pH = 4.5) y alto contenido de
Al (80%) y 2) utilizaci6n de plantas 
con tolerancia a estas condiciones;

del mismo modo, se solucionan los problemas de bajos niveles de P (1 ppm).
Se indican algunos materiales disponibles en el Brasil segn las distintas
 
zonas ecol6gicas. Para las 
regiones frias con ocurrencia de heladas, se

tienen entre otras 
especies, Chloris gayana, Pas.alum plicatulum Setaria
 
anceps y "anicum maximum cv. Green-panic y Makueni. En otras zonas, se
observa otro tipo de limitaciones como: el fotoperlodo, la HR y enfermeda
des causadas por hongos. 
 Se mencionan algunos materiales promisorios como
Stylosanthes macrocephala, Zornia 
latifolia, Z. brasiliensis y Andropogon

ga anus var. bisquamulatus. (Resumen por EDITEC) 
 01
 

0112

18813 VILELA, H. 1982. Pastagens em Cerrados. Producao de carne e leite.
 

(Pastos en 
los Cerrados - Producci6n de came y leche). In

Pires, J.A. de A.; Silvestre, J.R.A.; 
Nunes, W. da S., eds. Encontrosobre Formacao e Manejo de Pastagens em Areas de Cerrados, lo.,
Uberlandia-MG, Brasil, 
1982. Anais. Uberlandia, Empresa Brasileira deAssistencia Tgcnica 
e Extensao Rural. pp.l13-161. Port., 46 Refs.[Empresa de Assistencia Tgcnica e Extensao Rural de Minas Gerais,

Avenida dos Andradas, 30.000 Belo Horizonte-HG, Brasil]
 

Praderas naturales. Praderas mejoradas. Paspalum notatum. 
 Melinis
minutiflora. Hyparrhenia 
rufa. Panicum maximum. Stylosanthes guianensis.
Macroptilium atropurpureum. Praderas 
mixtas. Disponibilidad de forraje.

Ganado bovino. Producci6n de carne. 
Producci6n de leche. Fertilizantes. P.
K. Epoca seca. Epoca lluviosa. Cerrado. Tasa de carga. Aumentos de peso.

Composici6n bot5nica. Establecimiento. Composici6n qulmica. Brasil.
 

Se revisan y resumen los resultados de ensayos pars determinar la producti
vidad de pastos nativos, mejorados y cultivados en ireas de Cerrados en
Brasil. En los ensayos con praderas nativas se determin6 fundamentalmente 
el tipo de cobertura vegetal (especies predominantes), la capacidad de
 carga o tamafio de los potreros y el efecto de la gpoca del a6o en relaci6n
 
con la digestibilidad y disponibilidad del pasto y el incremento de peso
vivo en los animales. En otros ensayos se estudi6 la viabilidad del mejora
miento de las praderas nativas mediante el control de malezas, fertiliza
cI6n con P20 y la introducci6n de eopecies como Stylosanthes R11snensis y

Melinis minuiflora en cantidades 
de 4.0 y 20.0 kg/ha, reap. En otros
trabajos se estudi6 
el nivel de fertilizaci6n en praderas de Panicum
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maximum cultivadas en asociaci6n con Stylosanthes guianensis cv. Endeavour
 
y Macroptilium atrprureum para determinar is disponibilidad de forraje y
 
la ganancia de peso viva/ha y/animal durante varios aios. La calidad y
 
cantidad de forraje disponible, la forms de explotac16n y la baja capacidad
 
de carga en praderas nativas produjeron bajos rendimientos en peso vivo/

unidad de grea. Las praderas nativas mejoradas aumentaron considerablemente
 
la ganancia de peso vivo/unidad de grea (192%) en comparaci6n con las
 
nativas. Se verific6 que un nivel de 20 kg de P20 y K O/ha fue suficiente
 
pars mantener la recuperaci6n de las praderas despues gel pastoreo. (Resu
men por EDITEC) H0I
 

0113
 
20282 WERNER, J.C.; LIMA, F.P.; MARTINELLI, D.; CINTRA, B. 1965-66. Estudo
 

de tres diferentes alturas de corte em capim elefante napier. (Estudio
 
de tres alturas de corte diferentes en Pennisetum purpureum). Boletim de
 
Indrstria Animal no.23:161-168. Port., Res. Port., Ingl., 10 Refs.,
 
Ilus.
 

Pennisetum purpureum. Altura de corte. Intervalo de corte. Producci6n de
 
forraje. Materia seca. Contenido de proteinas. Contenido de fibra. Brasil.
 

Pennisetum purpureum se cort6 a 3 alturas diferentes y a intervalos de 4 
senanas. Los cortes bajo, medio y alto produjeron resp.: 4468, 11,186 y 
13,121 kg de Y', y 858, 1795 y 1982 kg de proteina/ha en 17 cortes. Se 
destaca el al' contenido de proteins en la MS durante todo el afio. El 
corte alto no difiri6 estadisticamente del corte medio, pero la diferencia 
de 9stos con el corte bajo fue altamente significativa. Se concluye que el 
corte bajo es inferior a los demis y se recomienda un corte alto (encima de 
30-40 cm, pero 	 no superior a 80-90) para P. purpureum cuando se usa en 
pastoreo. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) HO
 

V~ase ademfs 	 0020 0021 0026 0034 0036 0037 0038
 
0071 0075 0076 0090 0125
 

H02 Sistemas y Manejo del Pastoreo
 

0114
 
20303 FREER, M.; CHRISTIAN, K.R. 1981. Use of simulation sodels in
 

constructing grazing systems. (Utilizaci6n de modelos de simulaci6n en
 
la construcci6n de sistemas de pastoreo). In Wheeler, J.L.; Mochrie,
 
R.D., eds. Workshop on Forage Evaluation and Utilization: Concepts and
 
Techniques, Armidale, Australia, 1980. Proceedings. Melbourne,
 
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization.
 
pp.483-497. Ingl., Res. Ingl., 25 Refs.
 

Sistemas de pastoreo. Modelos de simulaci6n. Producci6n de forraje. Consumo
 
de alimenros. Manejo de praderas. Australia.
 

El Ynanejo del pastoreo tiene como objetivo igualar los recursos del 
ganadero y los requerimientos del animal que pasta con el fin de producir
el sistema m5s eficiente pars una situaci6n particular a nivel de la finca. 
Este equilibrio implica cierta flexibilidad en el proceso de toma de 
decisiones, la que se opone al disefio expt. de campo, prescindiendo de la 
limitaci6n de los resultados expt. a las condiciones estacionales y 
locativas en las cuales se obtuvieron. La simulaci6n ofiece una forma de 
llenar el vaclo que existe entre los expt. de pastoreo y los sistemas 
reales de pastoreo, siempre y cuando el modelo incluya los procesos de toma 
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de decisiOn asi como las interacciones biol6gicas entre los animales y Is
 
pradera. b~n embargo, actualmente, Is informaci6n exptl. disponible no es

adecuada para que los modelos de pastoreo se pueden utilizar con confianza
 
para prop6sitos de predicci6n o de asesorla. El papel principal de los
 
modelos de pastoreo consiste en complementar los expt. para determinar la
 
m de ciertos resultados especfficos en relaci6n con la producti

';idad de sistemas completos, pars evaluar los beneficios probables derive
dos 6a los cambios de manejo y par fijar prioridades pars nuevas investi
gaciones. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC) H02
 

0115
 
19913 GARCIA-LOPEZ, R.; CRESPO, G. 1983. Efecto de l carga en la produc

ci6n de leche dc vacas en pastoreo de pangola (Digitaria decumbens
 
Stent). Revista Cubana de Ciencia Agricola 17:23-28. Esp., Res. Esp., 11
 
Refs. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, San Josg de las Lajas, La
 
Habana, Cuba]
 

Di itaria decumbens. Tasa de carga. Vacas. Pastoreo. Producci6n de leche.
 
Fertilizantes. N. P. K. Riego. Epoca seca. Disponibilidad de forraje. Cuba.
 

Durante 2 afios se estudi6 en un disefio de bloques al azar con 7 repeticio
nes el efecto de la carga (3.2, 4.2 y 5 vacas/ha) en Is producci6n de leche
 
y comportamiento de 21 vacas mestizas Holstein en Digitaria decumbens
 
fertilizado y regado durante la estaci6n seca. La producci6n individual de
 
leche fue similar en las cargas de 3.2 y 4.2 vacas/ha, pero con esta filtima
 
la producci6n por grea fue superior (7960 contra 9058 kg/ha). La carga de 5
 
vacas/ha pudo estudiarse solamente en el perodo de lluvias del primer afo,
 
yE que el comportamiento del pasto frente a esta carga no permiti6 la
 
continuaci6n de su estudio. Se recomienda continuer estudios sobre Is carga
 
en D. decumbens en condiciones similares de fertilizaci6n y riego. (Resumen
 
del autor) H02
 

0116
 
20477 MILERA, M.; RAMIREZ, R. 1975. Efecto de diferentes niveles de carga y
 

suplementacI6n de concentrado a vacas lecheras en pastoreo. Matanzas,
 
Cuba, Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatiey. Serie
 
Tgcnico Cientifica P-4. pp.1-5. Esp., Res. Esp., 12 Refs.
 

Digitaria decumbens. Tasa de carga. Vacas. Suplementos alimenticios.
 
Concentrados. Pastoreo. Producci6n de leche. Cuba.
 

Se condujo un expt. con un diseflo de bloques al azar pars estudiar el
 
efecto de la carga (3 y 4.5 vacas/ha) y la suplementaci6n (0 y 2 kg/vaca/
 
dia) durante el perlodo de lluvias. Se utilizaron 32 vacrn FI (Holstein x
 
Brahman) que pastaron Digitaria decumbens fertilizado. La producci6n de
 
leche pars la carga baja ue de 7.96 y 10.04 kg de leche/vaca/dia, y 7.79 y
 
9.11 para la carga alta en los niveles 0 y 2 kg de concentrado, resp. No se 
encontraron diferencias entre las cargas, pero a entre los niveles de 
suplementaci6n (P < .001). Se concluye que la producci6n de leche/ha puede 
incrementarse con la elevaci6n de la carga aun cuando no se disponga de
 
suplementes. (Resumen del autor) H02
 

0117
 
20474 MONTOYA, M.; CRUZ, R. 1976. Evaluaci6n de los pastos pangola comGn
 

(Digitaria decumbens Stent) y bermuda cruzada-1 (Cynodon dactylon, L.
 
Fars) en pastoreo con terneros. Matanzas, Cuba, Estaci6n Experimental de
 
Pastos y Forrajes Indio Hatuey. Sere Tgcnico Cientifica P-7. pp.7-11.
 
Esp., Res. Esp., 7 Refs.
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Digitaria decumbens. Cynodon dactylon. Evaluaci6n. Pastoreo. Terneros. Tasa
 

de carga. Concentrados. Contenido de proteinas. Aumentos de peso. Contenido
 

de fibra. Cuba.
 

Se aleatorizaron en 2 grupos 190 terneros (3/4 Holstein x 1/4 Ceb6) de 3
 

meses de edad y 77 kg de peso vivo para evaluar su comportamiento sobre los
 

pastos Digitaria decambens y Cynudon dactylon durante 149 diae y para lo
 

cual se muestrearon 20 terneros por grupo. La carga empleada fue de 13.5
 

terneros/ha, en un irea de 7 ha/pasto dividida en 14 parcelas, rotando los
 

animales cada 39 dias para un tiempo de ocupaci6n de 3 dias/parcela. Todon
 

los animales recibieron concentrados a raz6n de 1 kg/animal/dia. Los
 

terneros que pastan C. dactylon tuvieron ganancias significativamente
 

superiores (P < 0.01) a los que pastaron D. d,cumbens (302 vs. 133 g/die,
 

resp., durante todo el periodo). El contenido de proteina y FC fue serlejan

te en ambas especies, variando desde 13-15% al inicio de la estaci6n hasta
 

9-10.5% al final pare la PC y entre 28-32% al inicio hasta 32-37 al final
 

de la estaci6n pare la FC. Es evidente la superioridad de C. dactylon pars
 

el pastoreo de terneros en condiciones de secano sin fertiizaci6n. (Resu

men del autor) H02
 

0118
 
19612 MOTT, G.O. 1981. Measuring forage quantity and quality in grazing
 

trials. (Medici6n de la cantidad y calidad de forraje en ensayos de
 

pastoreo). In Southern Pasture and Forage Crop Improvement Conference,
 

37th., Nashville, Tennessee, 1980. Proceedings. Gainesville, Florida
 

University. pp.3-9. Ingl., Res. Ingl., 16 Refs., Ilus. [Dept. of
 
Agronomy, Univ. of Florida, Gainesville, FL 32611, USA]
 

Calidad del forraje. Forrajes. Disponibilidad de forraje. Pastoreo. Tasa de
 

carga. Ganado bovino. Rendimiento. Consumo de alimentos. Concentzados.
 

Aumentos de peso. EE.UU.
 

Se definen t~rminos tales como forraje disponible, rendimiento de forraje,
 

producci6n animal y desempefio animal, y se discuten problemas asociados con
 

ensayos de pastoreo, tales como la determiraci6n efectiva de las tasas de
 

carga 6ptimas y de los efectos de la alimentaci6n suplementaria. (Resumen
 

por Herbage Abstracts. Trad. por M.M.) H02
 

0119
 

19686 MUFARREGE, D.J.; ROYO P., 0. 1981. Util:zaci6n del pasto Pangola
 

para la recria de vaquillonas. Revista Argentina de Producci6n Animal
 
1(3):178-188. Esp., Res. Esp., Ingl., 12 Refs. [Inst. Nacional de
 

Tecnologla Agropecuarla, Eszaci6n Experimental Agropecuaria Mercedes,
 

Casilla de Correo 38, 3470 Mercedes, Corrientes, Argentina]
 

Digitaria decumbens. Novillas. 'asa de carga. Aumentos de peso. Disponibi

lidad de forraje. Materia seca. Contenido de proteinas. Contenido de P.
 
Argentina.
 

Se ertudi6 el crecimiento de vaquillonas en praderas de Digitaria
 

decumbens, para determinar las cargas que posibilitan so primer servicio a
 

los 24 meses de edad. El ensayo se condujo en la Estaci6n Exptl. Agropecua

ria de Mercedes (29' lat. S) desde 1973 a 1976. Las cargas y tratamientos
 

aplicados a las praderas fueron: 1.25, 2.50, 3.75 y 5.0 vaquillonas/ha con
 

200 kg de N/ha/afio; y 1.25 y 2.50 vaquillonas/ha sin N. Se hicieron 2
 

repeticiones/tratamiento, con excepci6n del quinto. Se emplearon vaquillo
 

nas destetadas a los 7-8 meses, reempaz~ndolas en abril cada afio.Todas
 

las parcelas se fertilizaron con P y K. Los aumentos anuales (Y, g/dia) de
 

peso vivo fueron afectados por Is carga (X), encont 5ndosc para los con N:
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Yn - 562 - 63X; y para los 8an N: Y 
= 522 - 107X. Con un peso prom. de 180
kg en abril, el % de vaquillonas que super6 
los 285 kg a los 20 meses de
edad fue: 100, 93, 86, 43, 
100 y 50% pars cada tratamiento. Los resultados
indican que a una 
carga menor de 3.75 vaquillonas/ha, 
con aplicaciones de
N, o menor de 2.0 vaquillonas/ha sin N, 
m~s del 75% de la8 vaquillonas
tiene, a principios 
de otofio, posibilidades de 
recibir servicio en la
pr6xima estaci6n de apareamientos. En el ensayo se midieron 
la disponibilidad de MS y los contenidos de 
protefna y P del forraje. Se discuten los
resultados 
con base en 
estas mediciones y en las condiciones climiticas.
 
(Resumen del autor) H02
 

0120
20297 REYNOLDS, S.G.; LOVANG, T.; UATI, F. 
 1978. A report on phase 1 of
the cattle under coconuts grazing trial 
on new place block at Vailele,
Western Samoa, 28th May 1976-30th 1arch 1977. 
 (Informs sobre la Frimers
fase del ensayo de pastoreo de bovinos en New Place Block en 
Vailele,
Samoa Occidental, deede el 28 de mayo de 
1976 hasta el 30 de marzo de
1977). 
Apia, Samoa, Department of Agriculture. Livestock 
and Pasture
Agronomy Report Series. Paper no.17. 2

8p. Ingl., Res. Ingl., 13 Refs.,


Ilus.
 

Ischaemum aristatum. Brachiaria brizantha. 
B. milliformis. 
B. mutica.
Panicum maximum. Praderas 
 mixtas. Centrosema 
 ubescens. Calopogonium
mucunoides. Macroptilm 
atropurp 
 Pueraria phaseoloide. Vigna
luteola. Novillos. Pastoreo. Aumontos 
 de peso. Praderas mejoradas.

Producci6n de forraje. Samoa.
 

Se describe la primera 
fase de los ensayos 
de pastoreo efectuados en
Vailele (Samoa Occidental), entre el 28 de mayo de 1976 y el 30 de marzo de
1977, en el 5rea de 
70 ac de New Place Block. La recolecci6n de datos se
hizo principalmente 
en un perlodo de 190 dfas a 
causa de las dificultades
iniciales con los novillos, que tendian a ser 
nerviosos y un
aun poco
salvajes. Los resultados se presentan en 

ci6n 

2 secciones principales: producde forraje y aumentos de peso vivo. 
 Las praderas mejoradas de
Ischaemum aristatum, Brachiaria brizantha, 
B. milliformis, B. mutica y
Panicum Maximum superaron el rendimiento de las praderas loca~es 
en 29-52%
en t~rminos de producci6n de MS y en 69-116% en t~rminos de aumento de peso
vivo. La excepci6n fue 
B. brizantha pero se cree que los mgs bien bajos
aumentos de peso/ac 
obtenidos fueron el resultado de la mezcla de datos y
de animales, y no de un deficiente comportamiento real. Sin considerar a B.
brizantha, los aumentos proyectados/ac/afio varlan entre 380 y 485 lb 
en fa
pradera mejorada, en comparaci6n con 225 en
lb las praderas locales.

(Resumen del autor. Trad. por EDITEC) H02
 

20464 RODEL, M.G.W.; PARKIN, u.D.; 
0121
 

HOLNESS, D.H.; BOULTWOOD, J.N. 1982.
Effects of applied nitrogen and stocking 
rates on beef 
cows and calves
grazing 
star grass pastures. Zimbabwe Agricultural Journal 79(4):
109-114. Ingl., 
Res. Ingl., 7 Refs., Ilus. 
[Henderson Research Station,

Private Bag 2004, Mazoe, Zimbabwe]
 

Cynodon aethLopicus. Fertilizantes. 
N. Tasa de carga. Vacas. Terneros.
 
Pastoreo. Aumentos de peso. HCN. Zimbabwe.
 

Cincn grupos de vacas pastorearon en praderas de 
Cynodon aethiopicns cv.
No. 2, durante 3 estaciones de crecimiento. El 
grupo testigo pastore6 sin
restricci6n en 
una pradera sin fertilizar; 2 grupos con cargas de 5 y 6
vacas/ha pastorearon 
en una pradera fertilizada 
con 175 kg de N/ha, y 2
grupos con cargas de 7 y 8 vacas/ha lo hicieron en una pradera fertilizada
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con 350 kg de N/ha. En la primers estaci6n las ganancias de peso vivo
 
variaron de 102.5 kg/vaca (testigo) a 118.5 kg (con 350 kg de N/ha, con la
 
carga de 7 vacas/ha). Durante las 2 estaciones siguientes las vacas testigo
 
ganaron mis peso (71.4 kg/vaca) que las dewns (42.4 kg/vaca). El contenido
 
de HCN de la graminea vari6 de 70 a 266 ppm y no se relacion6 con los
 
tratsmientos utilizados. (Resumen por Herbage Abstracts. Trad. por H.M.)
 
H02
 

0122
 
20229 SEIFFERT, N.F. 1982. Nitrogen availability in a Brachiaria
 

decumbens pasture under continuous grazing. (Disponibilidad de nitr6ge
no en una pradera de Brachiaria decumbens bajo pastoreo continuo). In
 
Graham, P.H.; Harris, S.C., eds. Biological nitrogen fixation technology
 
for tropical agriculture, Cali, Colombia, 1981. Papers presented. Cali,
 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. pp.387-393. Ingl., Res.
 
Ingl., 12 Refs. [Centro Nacional de Pesquisa de Cado de Corte, Caixa
 
Postal )54, 79.100 Campo Grande-MT, Brasil]
 

Brachiaria decumbens. Ganado bovino. Pastoreo continuo. Tasa de carga.
 
Crecimiento. Rendimiento. Materia seca. Contenido de N. Contenido de
 
proteinas. Epoca seca. Epoca lluviosa. Aumentos de peso. Cerrado. Brasil.
 

Una pradera de Brachiaria decumbens establecida a finales de 1976 bajo
 
buenas condiciones de crecimiento, pero pastoreada continuamente, mantuvo
 
un contenido de N de aprox. 1% hasta finales de la estaci6n secs de 1979.
 
Esto represent6 la producci6n de cerca de 158 kg de N/ha/afio, lo cual
 
corresporde a 1015 kg/ha de PC disponible. El ganado Nelore bajo pastoreo
 
en estas condiciones present6 una ganancia de peso vivo de 241 kg/ha/afio.
 
Durante 1980 la producci6n de MS disminuy6 16.6%, y 50% en el N disponible
 
en la pradera. La producci6n animal representada por el prom. de ganancia
 
diaria dismlnuy6 un 42.6%. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) H02
 

0123
 
19400 STOBBS, T.H.; JOBLIN, D.H. 1966. The use of liveweight-gain trials
 

for pasture evaluation in the tropics. 1. An animal latin-square design.
 
(El uso de ensayos de ganancia de peso vivo para la evaluaci6n de pastos
 
en los tr6picos. 1. Diseflo de Cuadrado Latino con animales). Journal of
 
the British Grassland Society 21(l):49-55. Ingl., Res. Ingl., 14 Refs.
 

Chloris gayana. Panicum maximum. Stylosanthes gracilis. Praderas mixtas.
 
Pastoreo. Jiwmentos de peso. Evaluaci6n. Anilisis estadistico. Producci6n
 
animal. Uganda.
 

Se describe un expt. en el cual se midieron las ganancias de peso vivo de
 
ganado que pastoreaba diferentes especies forrajeras, cuando las secuencias
 
de pastoreo se arreglaron en forma de Cuadrado Latino. i coeficiente de
 
variaci6n prom. pars los 6 "animales" en Cuadrado Latino utilizados fue de
 
28.5%, con un rango de 15.1 a 42.6%. Se demostraron mejoranientos signifi
cativos en las ganancias de peso a partir de la inclusi6n de Stylosanthes
 
gracilis en praderas de Chloris gayana y Panicum maximum. Se discuten los
 
problemas de realizar e interpretar ensayos de este tipo en relaci6n con la
 
necesidad de datos sobre el valor econ6mico de las especies forrajeras en
 
los tr6picos. Los disefios de Cuadrado Latino para pastoreo ofrecen un
 
medio titil pars medir la producci6n animal con pastos, con la ventaja de
 
que requiere relativamente pequefios no. de animales en cada ensayo, pero
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6stos se deben repetir en diferentes sitics, (Resumen del autor. Trad. por
 
M.M.) H02
 

Viase ademis 0018 0039 0041 0043 
 0106 0110 0147
 
0175 0178 0183 0184 0186
 

JOO ECONOMIA Y DESARROLLO
 

0124
 
20501 ARAUJO, N.B. DE 1981. Situacao do mercado de sementes de forra

geiras no Brasil. (Situaci6n del mercado de semillas de forrajeras

tropicales en Brasil). Revista Brasileira de Sementes 3(1):13-19.

Port., Res. Vort., Ingl. [Associacao Brasileira dos Produtores da
 
Sementes, Sao Paulo-SP, Brasil]
 

Gramineas. Legumiaosas. Producci6n de semillas. Mercadeo. Precios. Brasil.
 

Se presenta una iescripci6n del desarrollo de la industria de semillas de
 
furrajeras tropicales y de las caracteristicas de estas semillas, ase 
como
 
las principales limitaciones y perspectivas en Brasil. Entre las
 
principales limitaciones se desta,.an la inexistencia de una politica

pecuaria gubernamental para medir.,o y largo plazo y la falta de cr~ditos 
bancarios pars inversiones en praieras. Se sefala que tambign se requieren
 
mayores inversiones en investigaci6n en las greas de introducci6n 

evaluaci6n de plantas forrajeras, praderas y tecnologla de semillas.

y
 

Respecto a Is legislaci6n, se considera necesario caracterizar y definir la
 
actividad de producci6n de semillas de forrajeras de modo que permita 
su
 
enmarcamiento dentro de 
 los incentivos tributarios concedidos a la
 
actividuad rural. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) JOO
 

0125

,9350 ARRUDA, Z.J. DE 1982. Estihrativa de custos de formacao e conserva

cao de pastagens para a regiao Centro-Oeste do Brasil. (Estimaci6n de
 
costos de formac16n y conservaci6n de praderas para la reg16n centro
oeste de Brasil). Campo Grande-MT, Brasil, Empresa Brasileira de
 
Pesquisa Agropecugria. Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte.
 
Circular Ticnica no.8. 42p. Port., 
22 Refs., Ilus. [Centro Nacional de
 
Pesquisa de Gado de 
Corte, Caixa Postal 154, 79.100 Campo Grande-MT,
 
Brasil]
 

Panicum maximum. Hyparrhenia rufa. Brachiaria decumbens. Setaria anceps.

Establecimiento. Manejo de praderas. Costos. Producci6n. Siembra. Fertili
zantes. Control de malezas. Mano de obra. Brasil.
 

Se presenta informaci6n acerca de los costos de establecimiento y conserva
c16n de pastos para orientar las decisiones de los productores en la regi6n

de los Estados de Goigs, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul en Brasil. Para
 
la evaluaci6n econ6mica se consider6 un sistema de animales de engorde de
 
30-36 meses con un peso de 360 kg/animal al inicio del pastoreo (marzo
abril) y 480 kg despugs de 12 meses. Se sefialan los diferentes elementos
 
del sistema: naturaleza del suelo; tipo de cobertura vegetal; gramineas de
 
mayor aceptaci6n como Panicum maximum, Hyparrhenia rufa, Brachiaria
 
decumbens y Setaria anceps; m6todos de preparaci6n; mgtodos de estableci
miento y conservaciEn de los pastos. Se incluye un anglisis de costos
 
estimados/ha de las .peraciones tanto 
pars el cultivo de arroz como para

las especies forrajeras; los costos se actualizaron a travs de coeficien
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6
 
tea de valor actual y de recuperaci n de capital hasta. un perioda de 15
 

afios. Se encontr6 que el establecimiento de los pastas H. rufa, B.
 

decumbens y S. anceps result6 oneroso por las labores de mecanizacion. Los
 

resultados encontrados en los diferentes sistemas para el establecimiento y
 

conservaci6n de pastos se dirigen al agricultor de acuerdo con sus aisponi6
 
tambi6n a los t~cnicos de investigaci n y extensi6n
bilidades y permiten 


rural el conocimiento de costos y beneficios para orientar los productores
 

en el sistema mfs adecuado. (Resumen par EDITEC) JOO
 

0126
 

18853 BISHOP, J.P. 1979. Producci6n ganadera-forestal en el tr6pico
 

h~medo hispanoamericano. Quito, Ecuador, Instituto Nacional de Investi
11 Refs.,
gaciones Agropecuarias. Estaci6n Experimental NAPO. 6p. Esp., 


Ilus.
 

Praderas. Renovaci6n. Cultivos permanentes. Agrosilvicultura. Brachiaria
 

humidicola. Basque h6medo tropical. Amazonia. Producci6n animal. Ecu3dor.
 

las soluciones pars controlar el problems de in deforestaci6n en las
Entre 
 6
 
Latina se propone la asociaci n de
zonas del tr6pico hcmedo de Am~rica 


gramineas forrajeras con grboles maderables. La leguminosa Mucuna pruriens
 

var. utiles se utiliza en la Amazonla ecuatoriana para disminuir la inci

dencia de malezas y mejorar la fertilidad en los suelos; despugs del
 

pastoreo y al comienzo de la siguiente gpoca lluviosa se siembran esquejes
 

de Brachiaria humidicola y estacas del grbol Cordia alliodora en distancias
 

de 1 x 1 y 5 x 5 m, resp. A los 2 y 4 afios se ralean los grboles hasta
 

dejar 200 y 100 irboles/ha, resp. El valor de la producci6n de madera de
 

Cordia se estima en US$3000/20 a6os, cuyo valor 
es igual al do la produc

ci6n de harina en el mismo lapso. De este modo, la producci6n ganadera y
 

forestal mejora la estabilidad y duplica la rentabilidad de las praderas.
 

(Resumen pot EDITEC) JO0
 

0127
 
20442 CEZAR, I.M. 1982. Modelo bioeconomico de producao de bovinos de
 

corte. 1. Descricao do modelo. (Modelo bioecon6mico de producci6n de
 

bovinos de came. 1. Descripci6n del modelo). Pesquisa Agropecugria
 

Brasileira 17(6):941-949. Port., Res. Port., Ingl., 14 Refs., Ilus.
 

[Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, Caixa Postal 154, 79.100
 

Campo Grande-MT, Brasil]
 

Va as. Anglisis
Modelos de simulaci6n. Sistemas de producci6n. Novillos. 


econ6mico. Praderas mejoradas. Cerrado. Brasil.
 

factor m5s importante en
La introducci6n de praderas cultivadas ha sido el 


el mejoramiento do un sistema extensivo de producci6n de ganado de carne en
 

el Corrado. Se elsbor6 un modelo de simulaci6n por computador para evaluar
 

los impactos fisico y econ6mico de introducir praderas cultivadas en el
 

sistema tradicional de producci6n de bovinos de came en esta regi6n. En
 

este modelo se introdujeron los principales componentes del proceso de
 

mejoramientu de una hacienda pecuaria en el Cerrado. El modelo permJte
 
como estimar los
experimentar con variables biol6gicas y de decisiones, as 


riesgos debidos a] cultivo anual y al precio de la came. (Resumen del
 

autor. Trad. por M.M.) J0O
 

0128
 
20443 CEZAR, I.M. 1982. Modelo bioeconomico de producao de bovinos de
 

corte. 2. Avaliacao economica na introducao de pastagem cultivada em um
 

slstema extensivo de crJa no Brasil 
Central. (Modelo bioecon6mico de
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producci6n de bovinos de carne. 
2. Evaluaci6n econ6mica de la 
introduc
ci6n de pradera cultivada en un 
sistema exensivo de crfa en 
Brasil

Central). Pesquisa Agropecuiria 
Brasileira 17(7):1093-1104. Port.,
Res. Port., Ingl., 17 Refs., 
Ilus. [Centro Nacional de Pesquisa de Gado

de Corte, Caixa Postal 154, 
79.100 Campo Grande-MT, Brasil]
 

Brachiaria decumbens. 
Praderas mejoradas. Cerrado. Modelos de 
simulaci6n.
 
Sistemas de producci6n. Vacas. Terneros. Reproducci6n animal. Producci6n de
 carne. Mercadeo. Precios. Oryza sativa. Cultivos mixtos. Brasil.
 

Se evalu6 la introducci6n de pradera cultivada en 
un sistema de cria, boo
diferentas estrategias y riesgos, mediante un modelo de simulaci6n. 
Aunque
el establecimiento de praderas a travs 
del cultivo de arroz mostr6

alta variac6n en el desempefio econ6mico 

una
 
del sistema, esta alternativa


result6 
a~n m~s atractiva que ia de establecimiento 
directo. El riesgo

debido a las variaciones en los precios de la carne 
no fue un factor
importante en el mejoramiento del sistema, 
a largo plazo. Sin embargo, el
diniciar la formaci6n de praderas en el tope del ciclo 
de precios de Is
carne 
se present6 como una estrategia 
mejor, que en el inicio, mitad y
parte inferior del La
ciclo. compra de vacas de crIa 
pars acelerar el
crecimiento del rebafio proporcion6 mejor resultado econ6mico 
que el

crecimiento natural, 
 o sin compra de novillos.
con La vents de novillos
gordos 
(46 meses) super6 cualquier otra edad de vents. 
 La sustituci6n
total 
de cerrado por pradera cultivada, mediante la tecnologla usual, 
se
mostr6 atractiva solamente con 
el uso de cr~dito subsidiado. (Resumen del
 
autor. Trad. por M.M.) J00
 

0129

19688 
 EMPRESA BRASILEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL. 
 1981.
Sistemas de prnducao pars bovino de 
corte. (Sistemas de produccx6& de
ganado de carne). Feira de Santana-BA, Brasil, Sgrie Sistemas de


Producao. Boletim 
no.322. 
38p. Port., Ilus. [Empress de Assistencia
 
Tgcnica e Extensao Rural da Bahia (EMATER-BA), Brasil]
 

Sistemas de producci6n. Ganado bovino. Manejo animal. 
Salud animal. Nutri
ci6n animal. Manejo de praderas. Hatos. Mercadeo. Brasil.
 

Se presentan 2 sistema 
 de producci6n de ganado de carne, destinados a los
ganaderos de varios municipios del Estado de Bahia (Brasil), los cuales son
el resultado del encuentro entre 
agentes de asistencia t~cnica, investiga
dores y productores, realizado 
en la Feria de Santana, Bahia, Brasil,

2-4 de junio de 1981, 

del
 
con el fin de revisar sistemas de producci6,o para
diferentes estratos 
de ganaderos. En la descripci6n de cada sistema se
incluye: 1) caracterizaci6n del 
productor (nivel de conocimientos, actividades, nivel de manejo, hato prom., razas 
bovinas, utilizaci6n de reproductores, utilizaci6n de conteos 
zootgcnicos, Indices de productividad); 2)
operaciones que 
forman el sistema (mejoramiento, manejo del hato, alimenta

ci6n, in~zalaciones y comercializaci6n); 3) reccmendaciones t~cnicas sobre

mejoramiento, 
manejo (agrupamiento de los animales, regimen de monta,
pr~cticas especiales, composici6n del hato); 
 alimentac!6n (pasturas,
suplementaci6n alimenricia); 
aspectos sanitarios (diagn6stico de enferme
dades, corte y desinfecci6n del ombligo, vacunaci6n, control ecto y endoparasitario) e instalaciones; 4) coeficientes t6cnicos. 
Se incluye n6mina de

participantes enmcl encuentro. (Resumen por EDITEC) JO
 

20276 NcCOSKER, T.H.; EIERSON, C.A. 
0130
 

1982. 
 The failure of legume pastures

to 
improve animal production in the monsoonal dry tropics of Australia 
-

A management view. (El 
fracaso de las piaderas de leguminosas pars
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mejorar la producci6n animal en los tr6picos secos de mons6n de
 
Australia - Un enfoque sabre el manejo). Proceedings of the Australian
 
Society of Animal Production 14:337-340. Ingl., Res. Ingl., 10 Refs.
 
[Mount Bundey Station, P.O. Box 3, Adelaide River, N.T. 5783, Australia]
 

Praderas mejoradas. Leguminosas. Producci6n animal. Tr6pico seco. Manejo de
 
praderas. Australia.
 

M1 s de 2 d~cadas de investigaci6n de pastas en Australia, concentradas
 
principalmente en praderas a base de leguminosas, no han tenido un impacto
 
positivo duradero en la producci6n de came. Los efectos en la actitud del
 
productor y en la rentabilidad operacional han sido negativos en muchos
 
casos. Las razones de esto se deben a los enfoques de la investigaci6n y
 
el desarrollo par parte de los investigadores, personal de extensi6n y
 
administradores. Las sugerenclas para mejorar esta situaci6n incluyen el
 
empleo de un enfoque multidisciplinario, m5s 6nfasis en los sistemas de
 
investigaci6n y un mejor entendimiento del impacto de las limitaciones del
 
manejo y las pr~cticas. (Resumen del autor. Trad. par M.M.) JOO
 

0131
 
20222 MELrIROS, R.B.; OLIVEIRA JUNIOR, C.C.; ALMEIDA, J.P. 1982. Producao 

de sementes de forrageiras no 3istema cooperativo - A experiencia 
COTRIJUI. (Producci6n de semillas forrajeras en el sistema de coopera
tiva - La experiencia COTRIJUI). In Simp6sio Nacional sabre Sementes 
de Fcrrageiras, 2o., Nova Odessa-SP, Brasil, 1982. Anais. Brasil, 
Instituto de Zootecnia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de Sao Paulo. pp.5-8,10-12. Port., 2 Refs., llus. [Depto. 
Agrot~cnico da Cotrijul, Caixa Postal 111, 98.700 Ijul, RS, Brasil] 

Gramineas. Leguminosas. Producci6n de semillas. Mercadeo. Australia.
 
Brasil.
 

Se relatan las experiencias obtenidas en la producci6n de semillas de
 
especies forrajeras con el sistema de cooperativas en Australia y en
 
Brasil. En especial, se describe el caso de la cooperativa de Rio do Sul,
 
COTRIJUI, con m~s de 2000 asociados. La estructura de su organizaci6n se
 
compone de una Divisi6n de Producci6n y Tecnologfa y una Divisi6n de
 
Comercializaci6n. La zonificaci6n de la producci6n incluye 3 5reas
 
clim9ticas distintas: la regi6n de Campanha Riograndense, la regi6n
 
Pioneira y la regi6n de Mato Grosso do Sul. Entre las especies producidas
 
par el sistema cooperativo se sefialan Lolium multiflorum, Trifolium repens,
 
Pennisetum americanum, Macroptilium atropurpureum, Desmodium intortum,
 
Brachiaria decumbens, B. humidicola, B. ruziziensis, Panicum maximum y
 
Andropogon gayanus. Se definen las funciones del Consejo de Prcductores y
 
el sistema de organizaci6n con pequefios productores. FInalmente, se indican
 
los niveles de producci6n de difnrentes especies de semillas alcanzados par
 
la cooperativa durante 1973-81. (Resumen par EDITEC) JOO
 

0132
 
19103 PENDLETON, D.F.; VAN DYNE, G.M. 1980. Prediction of grazingland
 

productivity under climatic variations. (Predicci6n de la productividad
 
en tierras de pastoreo bajo varlaciones clim~cicas). Fort Collins,
 
Colorado State University. Department of Range Science. Progress Report
 
no.2. 87p. Ingl., Res. Ingl., 57 Refs., Ilus.
 

Praderas. Pastoreo. Clima. Precipitaci6n. Temperatura. Gramtneas. Legumino
sas. Producci6n animal. Suclos. Producci6n de forraje. Sistemas de produc
ci6n. Ganado. Am~rica del Sur. Africa. America del Norte. America Central.
 
Oceania. Europa. Asia.
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Se resumen los progresos en un 
proyecto para predecir la productividad en
 
tierras de pastoreo bajo variaciones clim~ticas, cuyos principales objeti
vos son desarrollar para los gestores de 
decisiones a nivel nacional e
 
internacional: 1) informaci6n 
respaldada cientificamente acerca de la
 
contribuci6n de las tierras de 
pastoreo para la producci6n de alimentos y

2) medios pars determinar la variabilidad del rendimiento debido a las
 
fluctuaciones del clima. Se incluye una 
revisi6n y anglisis de la litera
tura de productividad de tierras de pastoreo, compilaciones de informaci6n
 
sobre cantidad de ganado y uso de tierras en Amirica, Europa, Africa, Asia,

Oceania y URSS. Se presentan diferentes m~todos para demarcar 
zonas
 
clim~ticas normales como: 1) uso de datos clim~ticos mundiales desarrolla
dos por el proyecto de Zonas Agroecol6gicas de la FAO, 2) construcci6n de
 
mapas con base en datos disponibles de clima y 3) utilizaci6n de mapas de
 
zonas climiticas existentes. Se senal la utilidad potencial de diferentes
 
sistemas cartogr5ficos a nivel mundial para la clasificaci6n de las regio
nes con tierras de pastoreo a partir de los suelos y las 
zonas clim9ticas.
 
Mediante la literatura cientifica y los 
informes de los gobiernos naciona
lea se estima Is producci,L de 
forraje y se revisan modelos estadisticos
 
con base en la relaci6n rendimiento-clima desarrollados para regiones

especificas, lo mismo que modelos de 
simulaci6n desarrollados pars un
 
pequefio no. de ecosistemas en tierras de pastoreo con condiciones anlogas

alrededor del mundo. Se 
incluye informaci6n complementaria en ap~ndices.
 
(Resumen por EDITEC) J00
 

0133
 
20286 REPUBLICA DOMINICANA. SECRETARIA 
DE ESTADO DE AGRICULTURA. 1976.
 

Informe del desarrollo de la investigaci6n de Is Divisi~n Pecuaria
 
1970-1975. 
San Crist6bal, Centro Nacional de Investigaciones, Extensin
 
y Capacitaci6n Agropecuaria. 93p. Esp., lus.
 

Gramneas. Leguminosas. Introducciones. Evaluaci6n. Producci6n de semillas.
 
Fertilizantes. Producci6n 
de forraje. Conservaci6n de forrajes. Praderas
 
mixtas. Manejo de praderas. Desarrollo ganadero. Producci6n animal. Repg
blica Dominicana.
 

Se presenta un informe acerca de los fines, objetivos y funciones de 
Is
 
Divisi6n de Investigaci6n Pecuaria, is cual reemplaz6 el Programs de Pastos
 
y Forrajes de la 
Secretaria de Estado de Agricultura de Is Repfblica

Dominicans, iniciado en 1970 
con el objetivo de producir cambios en el
 
manejo de praderas y lograr una mayor producci6n animal por unidad 
de
 
superficie. Las greas de investigaci6n incluyen: introducci6n y adaptaci6n

de especies, producci6n 
de semillas, producci6n y fertilizaci6n de forra
jes, conservaci6n de forrajes y suplementaci6n animal. Se sefialan los
 
recursos humancs y fisicos de la instituci6n y se resumen los trabajos de
 
investigaci6n adelantados entre 
1970-75, entre los cuales se 
tienen: intro
ducci6n, selecci6n y 
adaptac16n de gramineas y lnguminocas forrajeras,
 
gpocas de siembra, comparaciones entre var. de gramineas 
y leguminosas,

estudios 
con herbicidas, resistencia a enfermedades, respuesta a la ferti
lizaci6n, asociaci6n de leguminosas y gramineas, estudios de diferentes
 
cargas y evaluaci6n de alimentos en la producci6n animal. 
(Resumen por
 
EDITEC) JOO
 

0134
 
20444 SALLES, P.A.A. DE; CONCALVES, J.O.N. 1982. Quantidade 6tima econo

mica dk nitroggnio usado em capim-pangola e sua deter-minacao pelo preco 
relati,'c atualizado do fator. (Cantidad 6ptima econ6mica de nitr6geno
utilizad, en Digitaria decumbens y su determinaci6n por el precio

relativo actualizado del factor). 
 Pesquisa Agropeeucria Brasileira
 
17(8):1105-1111. Port., Res. Port., 
Ingl., 9 Refs., Ilus. [Unidade de
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Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual, Caixa Postal. 242, 96.400
 
Bag6-RS, Brasil]
 

Digitaria decumbens. Fertilizantes. N. Anglisic econ6mico. Costos. Produc
ci6n. Producci6n de carne. Producci6n de leche. Ingresos. Brasil.
 

Se realiz6 un anglisis econ6mico del efecto del fertilizante nitrogenado en
 
una pradeth de Digitaria decumbens. En la primera fase se estim6 la curva
 
de respuesta con base en un expt. de campo conducido durante 4 afios, en el
 
cual esta graminea se someti6 a niveles diferentes de N (0, 100, 200, 300 y
 
400 kg/ha). La ecuaci6n seleccionada por reg esi6n fue un polinomio de
 
segundo grado: Y = 2289.23 + 52.45 N - 0.0784 N , donde Y es la producci6n
 
en kg/ha y N es la cantidad de N en kg/ha. En la segunda fase, los resul
tados del anglisis econ6mico muestran que el productor de carne logra la
 
max. eficiencia econ6mica (MEE) en oct. de 1981, con 157 kg de N/ha/afio,
 
mientras que el productor de leche obtiene la MEE con 249 kg de N/ha/afo.
 
Se logr6 la max. ed3iiencia t6cnica con 333 kg de N/ha/afio. Con el objeto
 
de que el anglisis sea siempre actual, se determinarcn los niveles de N
 
para alcan!ar la MEE a cualquier precio de este factor de producci6n, en
 
relaci6n con los productos pecuarios (carne y leche), ya que al final es el
 
productor quien decide, entre diversas alternativas, cu9l es la m~s apro
piada on sus condiciones y precios. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) JOO
 

0135
 
18812 SCOLARI, D.D.G. 1982. Aspectos economicos da exploracao agricola e
 

pecugria tios Cerrados. (Aspectos econ6micos de la exploraci6n agricola
 
y pecuaria en los Cerrados). In Vilela, H.; Pires, J.A. de A.; Silves
tre, J.R.A.; Nunes, W. da S., eds. Encontro sobre Formacao e Manejo de
 
Pastagens em Areas de Cerrados, Io., Uberlandia-MG, Brasil, 1982. Anais.
 
Uberlandia, Empress Brasileira de Assistencia Tgcnica e Extensao Rural.
 
pp.162-180. Port., 17 Refs. [Centro de Pesquisa Agropecugria dos Cerra
dos, Rodovia Brasilia-Fortaleza, Km 18, BR-020, 70.000 Brasilia-DF,
 

Brasil]
 

Ganado bovino. Producci6n animal. Praderas mejoradas. Cerrado. Suelos.
 
Brachiaria ruziziensis. Stylosanthes guianensis. Es'ablecimiento. Costos.
 
An5lisis econ6ilco. Producci6n. Ingresos. Brasil.
 

Se presenta un anglisis econ6mico de la situaci6n de las explotaciones de
 
arroz, matz, soya y ganaderfa bovina en los Ccrrados, Brasil, los cuales
 
corresponden a un grea aprox. de 180 millones de ha con una poblaci6n de 15
 
millones de personas. En 1979-80 el grea cultivada fue de 8.12 millones de
 
ha (en cultivos de arroz, millo, frijol y soya). La producci6n en hatos de
 
bovinos, equlnos y porcinos fue de 49.3, 1.62 y 7.4 millones de cabezas.
 
La proporci6n de ganado bovino aument6 en estas regiones de 41.8% en 1970 a
 
45.1% en 1979. En 1980 las producciones de arroz, frijol, matz y soya
 
fueron de 3970, 923, 5091 y 11,670 t en 3174, 926, 2735 y 1286 ha, resp. 
En la determinaci6n de los costos, los gastos se clasificaron como de 
inversiones y de costos; en los gastos de inversi~n se consideraron 2 
situaciones: 1) Intereses de capital reales de 4% al afo y 2) Intereses 
subsidiados. En cada caso se analizan los costos de producci6n y la rents
bilidad para cads una de las explotaciones. Se incluye un anglisis pars
 
los gastos en operaciones de inversi6n necesarias para transformar 1 ha de
 
suelo de Cerrado en pradera cultivada compuesta por Brachlaria ruziziensis
 
en asociaci6n con Stylosanthes guianensis. (Resumen por EDITEC) JO0
 

0136
 
20401 SERE R., C. 1983. Primera aproximaci6n a una clasificacin de
 

sistemas de producci6n lechera en el tr6pico sudamericano. Producci6n
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Animal Tropical 8:110-121. Esp., Res. Esp., 20 Refs., Ilus. [CIAT,
 
Apartado Agreo 6713, Cali, Colombia]
 

Producci6n de 
leche. Sistemas de producci6n. Modelos de simulaci6n. Prade
ras naturales. Melinis minutiflora. Hyparrhenia rufa. Paspalum plicatulum.

Cenchrus cillaris. Brachiaria decumbens. DiLitaria 
decumbens. Pastoreo.
 
Suplementos allmenticios. 
Vacas. Costos. Ganaderla de doble prop6sito.
 
Precios. Am~rica del Sur.
 

El presente trabajo constituye una primera aproximac16n a una clasificaci6n
 
de sistemas de producci6n lechera en el tr6pico sudamericano basado funda
mentalmente en el estr~s clim~tico y el 
sistema forrajero utilizado. El
 
primer criterio utilizado es la alt., defini~ndose sistemas de altura y de
 
zonas bajas. El segundo criterio empleado es el sistema de 
alimentaci6n
 
del ganado. En zonas de altura se 
consideran sistemas basados en 
el pasto
reo, fundamentalmente de asociaciones 
de gramIneas-leguminosas propias de
 
la zona templada y sistemas intensivos de estabulaci6n permanente, con alto
 
uso de concentrados, en 
Ia proximidad de grandes centros consumidores. En
 
el tr6pico bajn se consideran sistemas 
extensivos, semi-intensivos e
 
intensivos, seg6n los mecanismos empleados para 
superar las crisis forra
jeras estacionales. Las caracteristicas de los distintos sistemas de
 
producci6n se presentan 
con base en datos sobre estudios de caso de esta
blecimientos individuales provenientes 
de Brasil, Paraguay, Bolivia y

Colombia. Estos conceptos se integran en 
un modelo te6rico del desarrollo
 
lechero de un pals hipotitico que dispone tanto de tierras de altura ya en
 
uso, 
como de regiones de fronteras bajas. El anglisis presentado enfatiza
 
el papel del precio como mecanismo determinante de la importancia relativa
 
de los distintos sistemas de producci6n de leche. (Resumen del autor)
 
J00
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19161 VAN BEEK, P.G.H. 1982. When are legume/native pastures profitable


in south east Queensland?. (Cuindo son productivos los pastos y legu
minosas nativos en el sureste de Queensland?). Queensland Agricultural
 
Journal 108(2):59-61. Ingl.
 

Praderas naturales. Macroptilium atropurpureum. Praderas mixtas. Estableci
miento. Costos. Mantenimiento. Capacidad de 
carga. Ganado bovino. Precios.
 
Ingresos. Australia.
 

Se describen varios factores 
que determinan la productividad de los pastos

y leguminosas nativos de Queensland 
como capacidad de carga y tipo de
 
suelo, costo del establecimiento, costo de mantenimiento y manejo, precio

del ganado vacuno, interns, costo por animal y efectos del flujo de dinero.
 
Se requieren diferentes precios pars el ganado segn el 
tipo de suelo pars

producir un flujo de caja positivo en un 
lapso de 5 afos cuando se intro
duce una leguminosa en 
una pradera nativa. Se incluyen los costos estima
dos para el ganado seg~n los suelos sean de alta, mediana o baja capacidad
 
de carga. (Resumen por EDITEC) J00
 

V~ase adem~s 0044 0045 
 0096 0109 0114
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19921 AP.IAZA T., L.C.; MARINO L., R.M. 1975. Algunos aspectos de las
 

legumlnosas forrajeras y su importancia en la ganaderia. Tesis Zootec
5
nista. Bogota, Universidad Nacional de Colombia. 9 p. Esp., Res. Esp.,
 

35 Refs., Ilus.
 

Aescbynomene americana. Cajanus cajAn. Calopogonium mucunoides. Centrosema
 
plumieri. C. pubescens. Clitoria ternatea. C. rubiginosa. Desmodium
 
barbatum. D. canum. D. intortum. Lablab purpureus. Eriosera. Glycine
 
wiht Indiofe-ra mucrona'at. Lotus corniculatus. Leucana leucocephala. 
Medicago sativa. Melilotus alba. Macroptilium atropurpureum. M. 
lathyroides. Pueraria phaseoloides. Stizolobium deeringianum. Stylosanthes
 
gracilis. S. humilis. Trifolium. Vigna. Zornia diphylla. Fijaci6n de N.
 
Rhizobium. Inoculaci6n. Nodulaci6n. Praderas mixtas. Fertilizantes. N. P.
 
K. Producci6n dieforraje. Materia secs. Aumentos de peso. Colombia.
 

Desde el siglo pasado se sabla que el cultivo de las leguminosas ayudaba a
 
mejorar las cosechas de otros cultivos. Con el descubrimien:o de los
 
mecanismos de la fijaciSn de N atmosfrico por medlo de Is simbiosis entre
 
estas plantas y el g~nero de bacterias Rbizobium, las leguminosas llegaron
 
a considerarse de gran importancia en la agricultura y en Is ganaderfa como
 
mejoradoras de la fertilidad Oel suelo como alimento eficaz el
y para 

ganado. La infecci6n de las bacterias en las leguminosas provoca In
 
aparici6n de los n6dulos en las ralces de estas plantas, io cual indica is
 
existencia de la simbiosis, aunque la efectividad de Is fijaci6n estg
 
determinada par otros factores. Los n6dulos pueden catalogarse como
 
eficientes y no eficientes dependiendo de Is estirpe de Rhizobium que se
 
encuentre en el suelo, los nutrimentos disponibles y la especie de legumi
nosa. Las plantas absorben el N en forma de nitrato y par dfversas reac
ciones es convertldo en N org~nico utilizado par la plants para la sintcsis
 
de proteina. Juegan papel importante en la fijaci6n de N la temp., la luz,
 
las caracterlsticas del suelo y los nutrimentos minerales. Para asegurar
 
Is efectividad de la fijaci6n es necesario inocular la especie de legumi
nosa con el Rhizobium apropiado. La inoculaci6n asegura una alta produc
ci6n de forraje/grea y una efectiva incorporaci6n de N al suelo. No todas
 
las gramineas se asocian en forma conveniente con todas las leguminosas.
 
Cuando is mezcla es efectiva produce forrajes de mejor calidad y aumenta
 
los rendimientos en MS. Existen distintos tipos de asociaci6n para los
 
diferentes climas y condiciones geogr5ficas, variando la adaptaci6n y
 
comportamiento de la mezcla en un mismo clima a regi6n. La calidad ali
menticia de las leguminosas est5 determinada por su contenido en proteins
 
de major calidad y su contenido de minerales esenciales. Esta calidad se
 
mantiene en condiciones desfavorables, bajando 6nicamente los rendimientos
 
de forraje. El comportamiento animal en pastoreo y en confinamiento se
 
incrementa notablemente par el consumo de forrajes leguminosos combinados.
 
Se aumenta la producci6n de leche y came sabre is producci6n basada en
 
gramineas solas. (Resumen del autor) S01
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19154 BOWEN, J.E.; KRATKY, B. 1982. Nitr6geno: fijaci6n biol6gica en
 

leguminosas tropicales. Agricultura de las Am6ricas 31(12):12-13,16,
 
18,20. Esp., flus. [Inst. de Agricultura Tropical, Hawaii, USA]
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Leguminosas. Rhizobium. Fijaci6n de N. Nodulaci6n. 
Nutr.ci6n vegetal.
 
Inoculaci6n. Hawaii.
 

Se describen aspectos generales de ]a fijaci6n biol6gica del N y su rela
ci6n con plantas leguminosas y j leguminosas. Entre los princip;lIs
 
g6neros de bacterias fijadoras ae N, ademis de Rhizobium, se sefala
 
Hippophae y Casuarina. Existen tambign bacterias aer6bicas como el
 
Azotobacter y anaer6bicas como el Clostridium, las cuales pueden fijar N
 
atmosf~rico. Aigunos de los factores que determinan 
la cantidad de N
 
fijado son: disponibilidad de fuentes de energla, cantidad de N y 0 en el
 
suelo; una 6ptima nutrici6n de la planta es tambign importante. Entre los
 
elementos menores, el Cu y el Mo afectan sustaiicialmente la nodulaci6n. La
 
inoculaci6n en las plantas requiere de una cepa especifica 
de bacteria
 
porque las especies de plantas no tienen compatibilJdad universal en todos
 
los microorganismos fijadores de N. (Resumen por EDITEC) SO
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29281 DOBEREINER, J. 1976. Fixacao de nitroggnio atm6sferico em gramineas
 

tropicais. (Fijaci6n de nitr6geno atmosf~rico en gramineas tropicales).
 
In Congresso Brasileiro de Ciencia do Solo, 15o., Campinas-SP, Brasil,
 
1975. Anais. Campinas, Sociedade Brasileira de Ciencia do Solo.
 
pp.593-602. Port., Res. Port., Ingl., 31 Refs., llus.
 

Andropogon gayanus. Brachiaria mutica. Cynodon dactylon. Digitaria
 
decumbens. Hyparrhenia rufa. Melinis minutiflora. Panicum maximum.
 
Pas alum notatum. P. commersonii. Pennisetum purpureum. Fijaci6n de N.
 
Nitrogenasa. Spirillum. Ralces. Brasil.
 

La aplicaci6n de 
20 kg de N/ha, cada 2 semanas, no afect6 la actividad de
 
nitrogenasa en gramineas. La actividad de nitrogenasa en Paspalum notatum
 
dependi6 de la fotosintesis. Solamente un 10% de pedazos de ralz de
 
Digitaria decumbens, P. notatum y malz present6 actividad de la
 
nitrogenasa, lo cual sugiere que esta actividad ocurri6 en sitios
 
especIficos. Los pedazos de D. decumbens 
cv. Transvala que presentaron
 
fijaci6n contenlan c~lulas corticales con bacterias reductoras de
 
tetrazolio y las bacterias provenientes de estos pedazos de ralz se
 
identificaron como Spirillum litoferum. En 
P. notatum, Azobacter paspali
 
pareci6 ser responsable principalmente por la fijaci6n de N. Se aisl6
 
Spirillum spp. de Panicum maximum, Melinis minutiflora, Brachiaria spp.,
 
Hyparrhenia rufa, Pennisetum purpureum y Sorghum vu2I&are. (Resumen por
 
Herbage Abstracts. Trad. por EDITEC) SOL
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20492 IKRAM, A. 1983. Rhizobium inoculation of Calopogonium caeruleum.
 

(Inoculaci6n de Calopogonium caeruleum con Rhizobium). Soil Biology and
 
Biochemistry 15(5):537-541. Ingl., Res. Ingl., 14 Refs. [Rubber Research
 
Inst. of Malaysia, 260 Jalan Ampang, Kuala Lumpur, Malaysia]
 

Calopogonium caeruleum. Inoculaci6n. Rhizobium. Nodulaci6n. Rendimiento.
 
Malasia.
 

La leguminosa de cobertura tolerante al sombrfo Calopogonium caeruleum, es
 
promiscua en cuanto a sus h~bitos de nodulaci6n. En cultivo en arena, la
 
eficiencia simbi6tica de las cepas ensayadas fue variable; 6 cepas 
de
 
Rhizobium mejoraron marcadamente los rendimientos de los brotes y 20 cepas
 
aumentaron el contenido de N de los mismos. En expt. 
en macetas con suelos
 
cultivados y no cultivados, la inoculaci6n no produjo aumentos significati
vos en los rendimientos de los brotes. Cuando crecieron bajo las condicio
nes de plantaciones de caucho en 4 localidades, los rendimientos de MS de
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los brotes, el contenido de N y la nodulaci6n no difirieron de las plantas
 
sin inoculaci6n cuando se muestrearon hasta1 2 afios despugs 
de la siembra. 
Esto ocurri6 a pesar del bajo no. ( < 10 g- de suelo) de Rhizobium native 
en algunos sitios y al apreciable establecimiento ( > 70% de recuperaci6n 
en los n6dulos) por las cepas inoculantes. (Resumen del autor. Trad. por 
M.M.) Sol
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20255 KOSSLAK, R.M.: BOHLOOL, B.B. 1983. Prevalence of Azospirillum spp. in
 

the rhizosphere of tropical plants. (Prevalencia de Azospirillum spp. en
 
la rizosfera de plantas tropicales). Canadian Journal of Microbiology
 
29(6):649-652. Ingl., Res. Ingl., Fr., 18 
Refs. [Dept. of Microbiology,
 
Univ. of Hawaii, Honolulu, HI 96822, USA]
 

Lotus corniculatus. Penvisetum clandestinum. Paspalum. Azospirillum
 
lipoferum. A. brasilensis. Fijaciin de N. Hawaii.
 

Se aislaron cultivos de Azcspirii.,im spp. de las ralces de diversas plantas

tropicales. Se identificaron aislamlentos presuntivos del medio selectivo
 
mediante m6todos bioqufmicos y rerol6gicos. El 48% de los aislecientos 
se
 
identific6 como A. lipoferum y el resto como A. brasiliense, nir 
o nir .
 
Todos los aislamientos estudiados presentaron por 1o menos un antigeno

termolbil con uno o m~s de los 3 antisueros de referencia de c~lulas
 
enteras. Los aislamientos identificados como A. lipoferum son muy similares
 
a la cepa de referencia SP59, en tanto que los aislamientos identificados
 
como A. brasiliense presentan un mayor grado L- diversidad antig~nica 
y

bioquimica. No se ha detectato ninguna reacci6n cruzada entre los 
3
 
antisueros 
 de referencia utilizados y las cepas de Azotobacter
 
beijerinckia, A. chroococcum, A. vinelandii, Azomonas nacrocytogenes y A.
 
agilis. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC) SOl
 

0]43

19691 MENDEZ M., J.E.; MORIONFS A., R. 1983. Evaluaci6n de t~cnicas de
 

inoculaci6n de Rhizobium en leguminosas forvajeras tropicales en un
 
oxisol de los Llanos Orientales de Colombia. Tesis Ing.Agr. Palmira,
 
Universidad Nacional de Colombia. 138p. Esp., Res. 
Esp., Ingl., 86
 
Refs.
 

Desmodium ovalifolium. Macroptilium atropurpureum. Centrosema macrocarpum.

Pueraria phaseoloides. 
 Oxisoles. Llanos Orientales. Inoculaci6n.
 
Evaluaci6n. Rhilzobium. Nodulaci6n. Fertilizantes. N. Experimentos de
 
laboratorio. Mo. Fijaci6n de N. Colombia.
 

Se realizaron varios expt. en invernadero y lab. para evaluar t~cnicas de
 
inoculaci6n de Rhizobium en leguminosas forrajeras tropicales en un Oxisol
 
de Carimagus (LIanos Orientales, Colombia). Los 2 expt. en invernad'ro se
 
sembraron en cilindros con suelo no perturbado de Carimagua. En el primer
 
expt. se inocularon semillas de Desmodium ovalifolium CIAT 350 con 3 cepas
 
de Rhizobium (ClAT 2309, CIAT 2335, 
CIAT 2406) por 6 m~todos (granulado y 5
 
tipos de pelet); en los tratamientos peletizados se compararon 2 adhesivos
 
(goma ar~biga y metil celulosa) y 2 tipos de recubrimiento (cal y roca
 
fosf6rica) y 2 tipos de aplicaci6n de Mo. Se realiz6 un segundo expt.
 
utilLznndo Desmodium ovalifolium CIAT 350, Pueraria phaseoloides CIAT 9900
 
y Centrosema macrocarpum CIAT 5065, pars observar en estas leguminosas el
 
efecto de las 
 de inoculaci6n, aumentando la fertilizaci6n b~sica
 
utilizada en el anterior expt. Las semillas se inocularon por 6 m~todos
 
diferentes: granulado y 5 tipos de pelets, comparando los adhesivos goma
 
ar~biga comerc..i (40% en soluci6n), goma ar~biga merck (40% en soluci6n) y

metil celulosa (10% 
 en soluci6n), y los mismos tipos de recubrimiento
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usados en el anterior (cal y roca fosf6rica). En ambos expt. se incluyeron 
2 testigos sin inocular, uno de los cuales recibi6 fertilizacl6n nitrogena
da (150 kg de N/ha). En el lab. y cuarto de crecimiento se llevaron a cabo 
2 expt. En el primero se dctermin6 la poblaci6n rhizobial en un suelo de 
pradera (cultivado anteriormente con D. ovalifulium) y en un suelo de 
sabana virgen (preparado, pero no plantado) de Carimagua. En el segundo 
expt. se determin6 is supervivencia de los Rhizobium en semillas peletiza
das (por diferentes tcnicas) de D. ovalifolium, P. phaseoloides y C. 
macrocarpum a los C. 3 y 7 ilas de peletizadas las semillas. Tambign se 
hizo un aislamiento y caracterizaci6n de cepas. En el primer expt. de 
invernadero se present6 un factor nutricional que limit6 el crecimiento de 
la leguminosa y por ello en general no s. manifestaron clara~iente los 
efectos de los tratamientos. La inoculaci6n er. general, s6lo caus6 cambios 
en la distribuci6n de los n6dulos (to:. ridocomo base de comparaci6n el 
testigo sin fertilizaci6n nitrogenada, el cual nodul6 con las cepas nati
vas). La aplicaci6n de Mo caus6 aumentzs en ei contenido de N1 en la parte 
a6rea de las plantas inoculadas. En el segundo expt. de invernadero se 
observaron grandes respuestas a la inoculacifn en las 3 especies. D. 
oval'folium respondi6 al m~todo granulado que proporcion5 un alto no. de 
Rhizobium/semilla, mientras que P. phaseoloides y C. macrocarpum respondie
ron a las t6cnicas de peletizaci6n sin encontrarse diferencia entre lo. 
tipos de pelet. En el primer expt. de cuarto de crecimiento, el suelo de 
pradera present5 un mayor no. de Rhizobium/g de suelo, pero cl suelo de 
sabana mostr6 un alto no.; esto indica que en el suelo de Carimagua existen 
cepas nativas quo son capaces de coiretir con las cepas inoculadas. En el 
segundo expt. se observ6 que en -ada especie, las t~cnicas evaluadas 
registraron a los cero dfas poblacines diferentes a pesar de provevir del 
mismo inoculante. Las t6cnicas en las que se utiliz6 como adhesivo metil
 
celulosa, presentaron en este periodo poblaciones m5s bajas. A los 3 y 7
 
dias de peletizadas ]as semillas se present6 una alta mortalidad de
 
Ruizobium para todas las t~cnicas evaluadas para cada una de las especies,
 
lo cual demuestra que es aconsejable peletizar las semillas el mismo dia de
 
la siembra. (Resumen del autor) SOL
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20234 OLIVEIRA, L.A. DF; SYLVESTiR-BRADLEY, R. 1982. Effect of different
 

central amazonian soils on grow-ll, nodulation, and occurrence of
 
N -fixing Azospirillum spp. in coots of some crop plants. (Efecto de
 
diferent-q suelos do is regi6n amaz6nica central en el crecimiento,
 
nodulaci6n v presencia de especies de Azospirillum fijadoras d- N en
 
ralces de algunos cultivos). Turrialba 32(4):463-469. Ingl., ies.
 
Ingl., Port., 13 Refs. [Inst. Nacional de Pesquisa de Amazonia, Caixa
 
Poatal 478. 69.000 Manaus-AM, Prasil]
 

Psophocarpus tetragonulobus. Glycine max. Vigna unguiculata. Zea mays.
 
Latosoles. Amazonia. Azospirillum. Fijaci6n de N. Inoculaci6n. Rhizobium.
 
Nodulaci6n. Brasil.
 

Se sembraron Psophocarpus tetragonolobus, Glycine max, Vigna unguiculata y
 
Zea mays en macetas que contenian diferentes suelos de la regi6n amaz6nica
 
central, en un grea protegida de las luvias. El crecimo-nn d(' las plan

-

tas, la nodulacf" y In presencia do Azospirillum en un suelo TLatosol
 
amarillo arcilloso y en un suelo podz6lico arenoso no quemados fuern muy
 
bajos. En un suelo Latosol arcilloso quemado el crecInlento de las plantas
 
y la presencia de Arospirillum fueron mayores pero hubo poca nodulact6n.
 
G. max vat. Ji6piter nodui6 espontgneamente en ur suelo aluvial. La 3no
culaci6n d Rhizobium aument6 Is nodulac16n de C. max, pero no su creni
miento, en el suelo aluvial y en la tierra negra. La 1noculaci6n por s
 
sola no auntent6 ]a nodulaci6n de P. tetragonolobus ni de V. unguiculata en
 
el Latosol ni en el suelo podz61ico, pero en (I suelo aluvial aumentaror el
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crecimiento y la nodulaci6v de P. tetragonolobus inoculado. P
 
tetragonolobus inoculado y fertilizado present6 un aumento en el creci
 
miento de la planta y en la nodulaci6n, especialmente en el suelo podz6li
 
co, en tanto que V. unguiculata present6 un aumento en el crecimiento de 1
 
planta en todos los suelos, y una mayor nodulaci6n en el suelo pudz6lic
 
quemado y en el suelo aluvial. Los datos indicar, que la falta de nodula
 
ci6n en el Latosol arcilloso se debi6 al menos parcialmente a la presenci
 
de N2 en el suelo. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC) SOI
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19364 PAZ, L.G. DA; STANFORD, N.P.; ANDRADE, A.G. DE; MATOS, M.M.V.L.
 

REIS, O.V. DOS 1980. Competicao de estirpes de Rhizobium sp. e fixaca
 
de nitrogenio molecular em Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.
 
cultivada em solucao nutritiva. Nota privia. (Competencia de cepas d
 
Rhizobium sp. y fijaci6n de nitr6geno molecular en Leucaena leucocephal
 
cultivada en soluci6n nutritiva. Nota previa). Caderno Omega (Brasil 
4(l):7-12. Port., Res. Port., Ingl., 18 Refs., Ilus.
 

Leucaena leucocephala. Fijaci6n de N. Rhizobium. Inoculaci6n. Brasil.
 

En un trabajo realizado en condiciones de invernadero, con vasos Leonard 
se compararon 10 cepas de Rhizobium sp. en relaci6n con la selecci6n d 
cepas efectivas y la fijaci6n de N en Leucaena leucocephala. Las cepa 
estudiadas fueron: C-101 (CENA), S-5 (UFRRJ), C-107 (CENA), 5000 (Roth 
Sta.), CB. 756 (AUSTRALIA), LC-1, LC-2, LC-3, LC-4 y LC-5, aisladas en 1 
U. Federal Rural de Pernambuco, y la cosecha ocurri6 a los 90 dias d 
crecimiento vegetativo. SegOn los resultados la cepa C-107 fue la mi 
eficiente para la leguminosa. En relaci6n con el N fijado se encontr6 un 
relaci6n lineal entre el N total de las plantas y ?a masa nodular formada 
lo cual confirma los resultados obtenidos por otros autores, en otra 
leguminosas. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) SOL 
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20251 SANDOVAL, C.R.; MACADO, J.O.; ROSA, F.V.; BARBOSA, J.C. 1982
 

Densidade de microorganismos solubilizadores de fosfato dicglcico e
 
solo de rizosfera de quatro esp~cies de gramineas forrageiras. (Densida
 
de microorganismos solubilizadores de fosfato dlcglcico en suelo d
 
rizosfera de cuatro gramineas forrajeras). Ci-ntlfica 10(l):25-33
 
Port., Res. Port,, Ingl., 12 Refs., Ilus. [Depto. de Microbiologia
 
Faculdade de Ciencias Agrarias e Veterinarias, UNESP, 14.87
 
Jaboticabal-SP, Brasil]
 

Panicum maximum. Hyparrhenia rufa. Brachiarla decumbens. Cynodon dactylon
 
Oxisoles. Flora del suelo. P. Absorci6n de nutrimentos. Ralces. Microbio
 
logla de suelos. Brasil.
 

Se deterninaron las densidades de microorganismos solubilizadores d
 
fosfato dic~lcico en sue]os de rizosfera de Panicum maximum, Hyparrheni
 
rufa, Brachiaria decumbens y Cynodon dactylon cv. Coast cross-I cultivada
 
en condiciones de campo en un Latosol rojo. Se realizaron anglisi
 
microbiol6gicos en muestras colectadas semanalmente, en un perfodo de 14
 
dias en 4 profundidades del sistema radical. Se encontr6 quo la densi a 
de 6 microorganismos solubilizadores a nivel de rizosfera varfa entre 10 
10 clulas/g de suelo seco, entre uno v otro dato de colecta. Esta 
variaciones no dependieron de la humedad o la temp. del suelo. En H. ruf 
se encontr6 mayor densidad de microorganismos solubilizadores queen la 
demos especies. La mayor densidad de microorganismos, independientement 
de la especie de graminea, se encontr6 a 5 cm de profundidad en 1 
rizosfera. (Resoumen del autor. Trad. por M.M.) SOl
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20248 BOARETTO, A.E.; 
 NEPTUNE, A.M.L. 1981. Influencia do pastejo


intensivo de bovinos sobre a fertilidade de um latosol vermelho-escuro
fase arenosa. 2. Materia organica, capacidade de troca cationica, pH,

hidrogenio e aluminio. (Influencia del pastoreo intensivo de bovinos en
 
la fertilidad de un Latosol rojo oscuro fase arenosa. 2. Materia orgg
nica, capacidad de intercambio cati6nico, pH, hidr6geno y aluminio).

Cientifica 9(2):221-225. Port., 
Res. Port., Ingl., 22 Refs. [Derto. de
 
Ci~ncias do Solo, Faculdade de Ciencias Agrarias, UNESP, 18.600
 
Botucatu-SP, Brasil]
 

Digitaria decumbens. Pastorej intinsivo. Lat-soles. Fertilidad del suelo.
 
Materia org~nica. pH. Al. Mnejo lk praderas. Ganado bovino. Brasil.
 

Algunos agricultores de Brazil estgn adoptando 
un sistema de pastoreo

intensivo para la ganaderfa. Sin embergo, no existe informaci6n disponible
 
con respecto a la relaci6n entrt. la fertilidad del 
suelo y el pastoreo

intensJvo. Se llev6 a cabo una investigaci6n para establecer las varna
ciones en el contenido de MO, de 12y de A! de un Latosol rojo oscuro-fase
 
arenosa, ast cmo el pH y la capacidad de iitercambio cati6nico. El expt.

se realiz6 en la finca Pujol BarLa 
Bonita, Sao Paulo (Brasil), donde se
 
sembr6 Digitaria decumbens. Se Comaron muestras de suelo durante 4 afios.
 
Los resultados muestran que: 1) no hubo diferencia en el contenido de MO
 
durante el perlodo 
muestreo de 4 afios; 2) la capacidad de intercamblo
 
cati6nico aument6 levemente durante los primeros 15 meses, despugs de lo
 
cual disminuy6 y volvi6 al nivel inicial; 3) hubo una ligera tendencia a la
 
acidificaci6n del suelo durante el perlodo de 4 afios, 
1o que se demuestra
 
por los menores 
valces de pH y los mayores valores de H y de Al inter
cambiable. (Resumen del autor. Trad. pot EDITEC) S02
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20252 BOARETTO, A.E.; NEPTUNE, A.M.L. 1982. Influencia do pastejo


intensivo de bovinos sobre a fertilidade de um latosol vermelho-escuro
fase arenosa. 3. Comparacao entre grea pastejada por quatro anos versus
 
5rea nao pastejada. (Influencia del pastoreo intensivo de bovinos e 
la
 
fertilidad de un atosol rojo 
oscuro fase arenosa. 3. Comparaci6n ettre
 
el grea pastoreada 
durante cuatro aios y el grea no pastoreada).

CientIfica 10(l):79-85. Port., Res. Port., Ingl., 
 19 Refs. (Depto. de
 
Ciencias do Solo. Faculdade de Ciencias Agronomicas, UNESP, 8.600
 
Botucatu-SP, Brasil]
 

Digitaria decumbens. Canado bovino. Pastoreo intensivo. Oxisoles. i-artili
dad del suelo. Anlisis quimico. Materia org5nica. N. P. K. Brasil.
 

Se realiz6 un expt. en Barra Bonita, Sao Paulo, (Brasil), para comparar la
 
fertilidad de los diferentes 
horizontes de un Latosol rojo oscuro-fase
 
arenosa, colectados en un grea pastoreada por bovinos durante 4 afios, 
con

los horizontes de otra 5rea no pastoreada. Ambas 5reas estaban cubiertas
 
por Digitaria decumbens. Seg~n los resultados se 
concluy6 que solamente el
 
contenido de N difiri6 hasta el horizonte B3 (137-197 cm) cuando se
 
compararon las greas pastoreadas y no pastoreadas. Los demos par5metros de

fertilidad analizados difirieron solamente en el horizonte Ap (0-22 cm) de
 
las 2 greas. No hubo diferencia entre el contenido de P soluble de
 
horizontes anglogos en las 2 greas estudiadas. (Resumen del autor. Trad.
 
por N.M.) S02
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20236 BRIDGE, B.J.; MOTT, J.J.; WINTER, W.H.; HARTIGAN, R.J. 1983.
 

Improvement In soil structure resulting from sown pastures on degraded
 

areas ik the ury savanna woodlands of northern Australia. (Mejoramlento
 
en Is estructura del suelo resultante de li siembra de pastos en Peas
 
degradadas en los bosques secos de sabana del norte de Australia).
 
Australian Journal of Soil Research 21:83-90. Ingl., Res. Ingl., 11
 
Refs., Ilus. [Division of Soils, CSIRO, Cunningham Laboratory, Carmody
 
Road, St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Praderas naturales. Stylosanthes hamata. S. scabra. S. viccosa. Alysicarpus
 
vaginalis. Cenchrus ciliaris. Urochloa tosambicensis. Establecimiento.
 
Pastoreo intensivo. Conservaci6n de suelos. Australia.
 

Se examin6 micromorfol6gicamente la estructura del suelo superficial bajo 
pastos sembrados en una pradera natural anteriormente de Themeda australis 
y en Areas degradadas en las tierras rojas del norte de Australia. Las 
praderas bajo pastoreo intensivo, que contenfan !as leguminosas 
Stylosanthes hamata cv. Verano y Alysicar op vaginalis presentaban m~s 
espacio de macroporos en el su2lo superficial que una pradera natural bajo 
pastoreo de poca intensidad; las praderas que contenlan S. humilis (rv. 
Townsville) rresentaron tan poco espacio de macroporos como las Areas 
degradadas. El espacio de macrcporos en una pradera de S. hamata aument6 
entre la tercera y cuarta estaciones de crecimiento, despues del estableci
miento. En los sitios donde el espacio de macroporos era grande, las 
mediciones de la infiltracinn demostraron que ias absorciones eran tan 
altas como las de la pradera nativa. En los sitios de poco espacio de 
macroporos, las absorciones eran tan bajas como en las Areas degradadas. 
Sir embargo, todas las praderas sembradas presentaron bajas conductividadeq 
hinurulicas, equivalentes a las de las greas degradadas y esto sacatribuy6 
al exceso de pisoteo durante is estaci6n iluviosa, bajo las mayores tasas 
de pastoreo. El mejoramiento y conservacin de la estructura del suelo en 
praderas de S. hamata y de A. vaginalis, junto con las altas sorbcncias, 
indican que estas praderas son estables a largo plazo. (Resumen del autor. 
Trad. por EDITEC) S02
 

0150
 
20257 GUALDRON, R.; SALINAS, J.G. 1982. El azufre en suelos de los Llanos
 

Orientales de Colombia. Suelos Ecuatoriales 12(2):221-230. Esp., 18
 
Refs., Ilus. [Corporaci6n de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Calle
 
34 # 17-20, Bucaramanga, Colombia]
 

Llanos Orientales. Suelos. S. Requerimientos ed~ficos. Fertilizantes.
 
Zornia latifolia. Stylosanthes capitata. Desmodium ovalifolium. Puerarla
 
phaseoloides. Andropogon gayanus. Brachiaria decumbens. B. humidicola.
 
Panicum maximum. Rendimiento. Colombia.
 

Se presentan algunas consideraciones edafoclim~ticas de los Llanos Orienta
les de Colombia y su relaci6n con el estado y formas de S observado en los
 
suelcs de esta regi6n. Se resumen aspectos de la dingmica del S determi
nada por los procesos de mineralizaci6n, adsorci6n y desorpci6n por arci
llas, absorci6n por plantas y lixiviaci6n. Algunos expt. realiza4os en
 
Carimagua indicaron que las pr~cticas de preparaci6n del suelo y la aplica
ci6n de Ca y P al suelo de la altillanura, incrementan las tasas de minera
lizaci6n de MO y favorecen la desmovilizaci6n del S. En los niveles actun
les de producci6n en los Llanos Orientales (altillanura, serranla y alu
viones), el S aportado por las lluvias y el S mineralizado de la MO apare
cen suficientes pars satisfacer los requerimientos iniciales de las plan
tas. En condiciones de invernadero con suelo de Carimagua hubo respuesta
 
lineal a la aplicaci6n de S en la producci6n de MS de leguminosas como
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Zornia latifolia 728, Stylosanthes capitata 
1019 
y Desmodium ovalifolium
350. En condiciones de campo 
no s encontr6 respuesta signifkcativa 
a
dosis de S con estas especies y otras gramineas como Andropogon gayanus 621
 
y Brachiaria spp. (Resumen por EDITEC) S02
 

0151
HAMMOND, L.L.; LEON, L.A.; RESTREPO, L.G. 1982. 
 Efecto residual de
las aplicaciones de 
7 fuentes de f6sforo 
sobre el rendfmiento de
Brachiaria decuibens 
en un oxisol de Carimagua. Suelos 
Ecuatoriales
12(2):196-206. Esp., 
Res. Esp., 8 Refs., Ilus. [International Fertilizer
Development Center, Agroeconomic Division, P.O. 2040, Muscle Shoals, AL
 
35660, USA)
 

Brachiaria decumbens. Oxisoles. 
Fertilizantes, 
P. Roca fosf6rica. Efocto
residual. Fertilidad del suelo. Establecimiento. Rendimiento. Materia seca.
 
Llanos Orientales. Colombia.
 

En un suelo clasificado 
como Haplustox tfpico, correspondiente al paisaje
de altillanura de los Llanos Orientales de Colombia, extremadamente gcido,
bajo en MO, 
en P y en bases intercambiables y 
con una alta sctraci6n de
Al, se esti llevando a cabo un ensayo para 
evaluar, cn condlciones de
campo, Is efectividad agron6mica de 
7 fuentes de P, uvsndo un solo m6todo
de aplicaci6n y 4 dosis de este elemento. 
Este expt. se estableci6 en miyo
de 1976, con Bracbiaria decumbens coma 
cultivo indicador, utilizando 
rocas
fosf6ricas molida3 
finamente provenientes 
de :,arios dep6sitos con diversa
mineralogla, pars comparar su efecto inicial y residual con 
el superfosfato
triple (SFT). Despugs de mas 
de 5 afios, en los 
cuales se realizaron 20
cortes 
del pasto, se ha observado que, 
1) la tasa de establecimiento del
pasto durante el primer afiomostr6 una buena correlaci6n con 
la solubilidad
del P en citratos 
de las rocas fosf6ricas. 
 El SFT inicialmente fue 
m~s
efectivo que las 
rocas estudiadas; 2) con 
el tiempo, el efecto residual de
todas las fuentes fue similar en 
cuanto a producci6n de forraje seco; 3)
despu6s de 4 afios de producci6n, la respuesta al 
P residual mostr6
reducci6n marcada una
 pars tcdas las fuentes cuando 6ste 
se habla aplicado en
dosis relativamente bajas, pero con dosis altas (176 kg P/ha) la
residual a6n era 
 respuesta

excelente; 
4) ]a producci6n del cultivo durante 
los 4
prmeros afios indica que 
una sola aplicaci6n inicial de P fue tan efectiva
como las aplicaciones anuales de 
la misma cantidad total 
del elemento
dividida en 4 porciones, 
y 5) las extracciones 
del P del suelo por los
m~todos de 
Bray I y Bray II correlacionaron bien 
con Ia producci6n de MS.
 

(Resumen del autor) S02
 

19106 HUTTON, E.M. 1980?. 0152
Sulphur deficiency in acid soils of tropical
Latin America. (Deficiencia de azufre en 
suelos 5cidos de Am6rica
Latina tropical). 
 Cali, Colombia, Centro Internpcional de Agricultura

Tropical. 6p. Ingl., 
11 Refs.
 

Oxisoles. Ultisoles. 
 S. Deficiencias. Fertilizantes. Stylosanthes
guianensis. S. humilis. 
Macrptilium atropurpureum. Centrosema pubescens.

Desmodium iPtoiTtiumPanicum 
maximum. Brachiaria 
 decumbens. Andropogon

gayanus. Digitaria dec5 
 . Am6rica Latina.
 

Se revisan aspectos relacionados con 
Is deficiencia 
de S en los Oxisoles y
Ultis les fcidos del tr6pico de Am~rica Latina, 
su detecci6n, correcci6n y
re.aci6n con 
is producci6n animal. 
 Existen evidcncias 
que indican una
amplia distribuci6n 
de deficlencia 
de S en estos suelos, promovida
especialmente por 
las quemas de las praderas nativas 
y los residuos de
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cultivos. Se han encontrado algunaa correlaciones entre Jos niveles de S y
 
otros elementos como P. Zn, Cu y Cb. En tanto se pruebe lo contrario, se
 
puede asumir que si hay deficiencia de P, tambign la hay de S. Los angli
sis de suelo para determinar su deficiencia no han sido muy (itiles, en
 
tanto que los anglisis foliares sor. ms confiables; por debajo de las
 
concn. criticas de S indicadas para las siguif.ntes especies, hay respuesta
 
al S: Stylosanthes guianensis (0.13%), S. humilis (0.14%), Ma:roptilium
 
atropurpureum (0.15%), Centrosema pubescens (0.15%) y Desmodium intortum
 
(0.17%). Se ha encontrado una alta correlaci6n entre el N y S. Las
 
especies de Stylosanthes utilizan el S con mayor eficiencia que otras como
 
C. pubescens; algunas var. de Panicum maximum acusan deficiencla de S con
 
mayor rapidez que Andropogon gayanus y Brachiaria decumbens en suelos
 
9cidos e inf~rtiles. En Am~rica del Sur existen fuentes naturales de S
 
suficientes para elaborar fe:tLlizantes de S y superar la difundida defi
ciencia. El superfoGfato simple presenta el mejor balance de P, S y Ca.
 
En praderas de S. guianensis al norte de Queensland, Australia, la aplica
c16n de 20 kg de S/ha aument6 el rendimiento de 4500 a 1O,00U kg de MS/ha.
 
La experimentaci6n en el campo es el mejor m~todo para diagnosticar deff
ciencia de S en el suelo. La aplicaci6n de S en praderas con deficiencias
 
aumenta la producci6n animal debido al mayor consumo y digestibilidad del
 
forraje. (Resumen por EDITEC) S02
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20294 LEON, L.A.; RIARO, A.; OWEN, E.; RODRIGUEZ, M.; SANCHEZ, L.F. 1978?
 
Investigaciones realizadas en Colombia sobre el uso de diversas fuentes
 
de f6sforo (P) como fertilizantes. Cali, Colombia, Instituto Colombiano
 
Agropecuario. 25p. Esp., 12 Refs., llus.
 

Brachiaria decumbens. Hyparrhenia rufa. Pennisetum clandestinum. Dactylis
 
glomerata. Fertilizantes. P. Suelos. pH. Cal agricola. Fertilidad del
 
suelo. Rendimiento. Materia seca. Llanos Orientales. Colombia.
 

Se realizaron ensayos en diferentes regiones de Colombia para evaluar lp 
eficiencia de la roca fosf6rica de Turmequ6, roca fosf6rica de Florida, 
superfosfato simple y escorias Thoras con 16, 32, 20 y 16% de P, reap., a 
raz6n de 200 kg de P/ha, en comparaci6n con el superfosfato triple (45% de 
P) en dosis de 103, 200 y 400 kg de P en el rendimiento de los pastos 
Brachiaria decumbens, Hyparrhenia rufa, Pennisetum clandestinum, Dactylis 
glomerata y Anthoxanthum odoratum y de cultivos de avena, manI y arroz en 
suelos 5cidos de Antioquia, Cundinamarca, Boyacg y los Llanos Orientales. 
Tambign se estudiaron los requerimientos de P do los pastos cultivados en . 
suelos .on bajo contenido de P aprovechable. En los ensayos establecidos 
con pastos en suelos de Antioquia no se encontraron diferencias significa
tivas de los rendimientos con diferentes niveles y fuentes de P. Se 
encontraron diferencias min. significativas (P < 0.05) en el primer corte 
de H. rufa en Leticia, en el segundo corte de P. clandestinum en Manzanares 
y en el quinto corte de B. decumbens en La Potiderosa. En la localidad de 
San Roque la aplicaci6n de cal al sue'o aument6 la producci6n de H. ruf 
(7.8-10.9 t/ha en 3 cortes) en comparaci6n con ]as parcelas sin -c,
 
(3.4-4.2 t/ha en 2 cortes). En todas las localidades se utilizaron dosis
 
comprendidas entre 100-400 kg de P/ha. Entre las diferentes fuentes
 
estudiadas las escorias Thomas (calfos) produjeron mejores o iguales
 

rendimientos que el superfosfato triple para todos los cultivos y suelos.
 

(Resumen por EDITEC) S02
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20258 LEON, L.A.; TOLEDO, J.M. 1982. El f6sforo, elemento c.ave pars las
 

pasturas en la Amazonla. Suelos Ecuatoriales 12(2):246-269. Esp., Res.
 
Esp., 27 Refs., Ilus. [CIAT, Apartado Agreo 6713, Cali, Colombia]
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Amazonla. Oxisoles. Ultisoles. Bosque ilimedo tropical. Praderas mixtas.
 
Fertilidad del suelo. P. Manejo 
de praderas. Establecimiento. Quema. W.
 
Fertilizantes. Roca fosf6rica. 
Panicum maximum. Brachiaria decumbens. B.
 
humidicola. Hyparrhenia rufa. Pueraria phaseoloides. Centrosema pubescens.

Stylosanthes guianensis. Rendimiento. Materia seca. Persistencia. Colombia.
 
Peri. Brasil.
 

El conocimiento de los ecosistemas y sus 
alternativas de producci6n fores-

Lal, agriccla y pecuaria, 
es s6lo superficial. 7ste conocimiento es
 
producto del esfuerzo aislado 
de instituciones oficiales y privadas (na
cionales e internacionales) 
que vienen realizando investigaci6n general
mente en forma no integrada, muchas veces mal enfocada y sin recursos 
t~cnicos y/o econ6micos adecuados. Uno de los mayores problemas que 
se
 
encuentra cuando se trata de establecer y mantener y/o renovar praderas en
 
los suelos de la Amazonla 
es la extrema baja cantidad de P total y

aprovechable. 
Adem~s, algunos de estos suelos presentan una alta capacidad

de fijaci6n de P, de manera que de
se deben afiadir cantidades apreciables 

este nutrimento para satisfacer las necesidades no s6lo de las plantas sino
 
tambi~n de los suelos. 
 Debido a estas limitantes, m~s el alto costo por

unidad de P de los fertilizantes que se pueden conseguir, 
se deben conside
rar metodos alternativos para el manejo de los 
pasros mejorados. Se consi
deran 4 alternativas relativamente m5s econ6micas que las 
convencionales
 
para mejorar la producci6n de pastos 
a la vez que se satisfacen los teque
rimientos de P de las plantas. 
Estos m~todos Bon: 1) selecci6n de especies

que toleren contenidos relativamente bajos de P aprovechable en 
el suelo;

2) determinaci6n de 
doss y m~todos de colocaci6n de fertilizantes fosfa
tados que aumenten su 
eficiencla :nicial y residual; 3) utilizaci6n de
 
fuentes m~s baratas y generalmente menos solubles de P tales como las 
rocas

fosf6ricas finamente molidas o parcialmente aciduladas, v 4) utilizaci6n de
 
enmiendas del suelo que mejorei 
el aprovechamiento del P aplicado al mismo.
 
(Resumen del autor) S02
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19199 SALINAS, J.G. 1983. Necesidad de mejorar los procedimientos de
 

evaluaci6n del 
f6sforo en suelos 5cidos e infgrtiles de Amiric.
 
tropical. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical.


2
Programa de Pastos Tropicales. 9p. Esp., 32 Refs., Ilus. [CIAT,

Aparrado A~reo 6713, Cali, Colombia]
 

Trabajo presentado 
en la Conferencia Latinoamericana sobre Roca
 
Fosf6rica, Cochabamba, Bolivia, 1983.
 

Oxisoles. Ultisoles. Brachiaria humidicola. B. brizantha. B. decumbens.
 
Andropogon 
gayanus. Digitaria decumbens. Meinis minutiflora. Panicum
 
maximum. Setaria anceps. Pennisetum clandestnun. Chloris gayana. Paspalum
 
dilatatum. Cenchrus 
ciliaris. De6modium ovalifolium. D. uncinatum. D.
 
gyroides. D. intortum. Stylosanthes macrocephala. S. capitata. 
S. humilis.
 
Centrosema brasilianum. C. macrocarpum. C. pubescens. Aescbynomene histrix.

Pueraria phaseoloides. 
 Macroptillum atropurpureum. Vigna luteola.
 
Fertilizantes. P. Deficiencias. Efecto residual. Rendimiento. Materia seca.
 
Fertilidad del suelo. Colombia.
 

Se consideran los procediwient,-z, de evaluaci6n del P en el sistema 
suelo
planta para mejorar los mt,'Jo realizar recomendaciones de fertilizaei6n
 
en el manejo de pastos. En :i ;mcr lugar, se 
determinan previamente las
 
concn. crfticas nutriclon,!des d. I on 
el suel (nivel critico externo) y en
la planta (nivel critico interno) Se ritan factores que determi-an la 
variabilided de 
las concn. en la 1jlanta como edad y tipo de tejldo, dife-
rencias entre especies y ecotipos, translocaci6n e interacci6n de nutrimen
tos. Se sefialan algunos mtodos analiticos para evaluar el P en el suelo 
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6 I y II, y
como extrapolaci n de isotermas de adsorci6n. m~todos de Bray 


m6todo modificado de 5cido doble. En la mayurfa de los casos con los
 

mitodos com~nmente usados reaulta dificil recomendar fertilizantes con base
 6
 
en pruebas de lab. 6nicamente. Se sugiere mayor investigaci n en los
 

con los procesos biol6giprocedimientos quimicos que permitan emulaciones 

cos de ls plantas en suelos 9cidos e infirtiles del tr6pico americano. Se
 

incluyen cuadros y figuras explicativas. (Resumen por EDITEC) S02
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Suelos 5cidos. Estrategias para
18829 SANCHEZ, P.A.; SALIN' , J.G. 1983. 


bajos insumos en Am6rica tropical. Bogotg, Colombia,
su manejo con 

Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo. 93p. Esp., Res. Esp., 276
 

Refs., Ilus.
 

Tambign en Advances in Agronomy 34:279-406. 1981.
 

Oxisoles. Ultisoles. pH. Andropogon gayanLs. Brachiaria decumbeia. D.
 

decumbens. Hyparrhenia rufa. Melinis minutiflora.
humidicola. Digitaria 

purpureum. Paspalum notatum. P. plicatulum.
Panicum maximum. Pennisetum 


Desmodium heterophyllum. D. gyroides. D. ovalifolium. Calopogonium
 
Calactia striata. Pueraria
mucunoides. Centrosema plumieri. C. pubescens. 


phaseoloides. Styiosanthes capitata. S. guianensis. S. scabra. S. viscosa.
 

Zornia latifolia. Llanos Orientales. Cerrado. Adaptaci6n. Quema. Estableci

miento. Fertilizantes. P. K. N. Manejo de praderas. Cal agrfcola. Fertili

dad del suelo. Sistemas de cultivo. Mantenimiento. Efecto residual. Al. Mn.
 

Tcxicidad. Roca fosf6rica. Deficiencias. Fijaci

6n de N. Brasil. Colombia.
 

los suelos gczdos de los tr6picos se
La tecnologla de bajos insumos para 

puede definir como uu grupo de pr~cticas qua puede producir aprox. un 80%
 

de los rendimientos max. de las especies y var. tolerautes a la acidez, con
 
y los insumos qufmicos. El t6rmino
el uso m5s eficiente de los suelos 


"bajos" se utiliza en relaci6n con Is tecnologla de "altos" insumos 
en la
 

cual Is aplicaci6n de fertilizantos y enmiendas elimina en grar parte las
 

limitaciones quimicas del suelo. La 
identificaci6n de especies y ecotipos
 

de plantas tolerantes a las principales condiciones de estr~s de los suelos
 

icidos permite el desarrollo de sistemas de manejo de sulos con hajos
 

insumos para las regiones de Oxisoles-Ultisoles, donde las limitaciones
 
amplia aplicaci6n de grandes cantidades de
socioecon6micas obstaculizan la 


utilizar plantas adaptadas a los
cal y fertilizantes. El enfoque b5sico es 


factores I..mitantes de los suelos 5cidos, maximizar el uso de los fertili

zantes y de la cal que se requieren para producir aprox. un 80% de sus
 
los Oxisoles y
rendimientos max. y aprovechar ics atributos favorables de 


Ultisoles 5cidos e inf6rtiles. Ya se 
han identificado razonablemente bien
 
bloques de
varios componentes tecnol6gicos, y se podrian utilizar como 


selecci6n de
construcci6n pars sistemas especificos de manejo: 1) La 

sin pendientas
tierras dominadas por Oxisoles o Ultisoles bien drenados 


matcadas y la identificaci6n de los principales factores ed~ficos limitan

tes que prevalecen; 2) La selecci6n de especies y var. de cultivos anuales,
 

pastos o ctiltivos arb6reos que puedan tolerar un grado razonable de toxici

dad por Al, bajos niveles de P disponible y/o -oxicidad por Mn, como
 

tambign que se adapten a las limitaciones causadas por el clima, las plagas
 

y las enfermedades; 3) Los m~todos de desmonte en bosques hmedos deben
 
aprovechar el valor fertilizante
:ncluir la prtctica de la quema a fin de 


de ]a ceniza, minimizar la compactaci6n del suelo y permitir el estableci
cultivo o pasto para disminuir los
mienco r~pido de una cobertura de 


las son
riesgos de la erosi6n. Los m~todos de desmonte en sabanas menos
 

tambi6n deben propender por un establecimiento r~pido de
complicados pero 

una cobertura vegetal; 4) Las t~cnicas de 
establecimiento de praderas a
 

bajo costo incluyen la introducci6n de especies mejoradas en las sabanas
 

nativas, la sustituci6n gradual de estas 61timas, m~todos de siembra a baja
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densidad y el intercalamiento en relevo de cultivos-pastos. Las t~cnicas de
mantenmlento de praderas 
doben considerar la frecuencia de las aplicaciones de fertilizantes; 5) Se puede lograr una rayor proteccirn del suelo
mediante el uso de coberturas de suelo a base de cultilvos y abonos verdes,
aunque los esutlados no siempre 
son positivos. El 
uso de cultivos intercalados y sistemas agrosilviculturales 
 no se ha caracterizado ni cuantificado adecuadamet,te; 
6) Las limitaciones impuestas por la acidez del suelose pueden .Lenuar sin 
tener que hacer aplicaciones masivas de cal mediante
(a) el 
uso de especies y var. tolerantes a las toxicidades de Al y Mn, (b)
la aplicaci6n de suficiente cal para satisfacer los 
requerimientos de Ca y
Mn de 
las plantas, (c) ]a aplicaci6n de suficiente cat 
para disminuir la
saturaci6n 
de Al por debajo de niveles t6xicos y (d) el estfmulo del
movimiento descendente del 
Ca y el Mg hacia el subsuelo; 7) El manejo
eficiente del 
P en estos suelos consiste en 
(a) determinar Is combinaci6n
 m~s apropiada de las dosi 
 y mtodos de aplicaci6n que favorezcan los
efectos iniciales y residuales, (b) mejorar los mstodos de evaluaci6n de la
fertilidad 
de] suelo para bacer recomendaciones 
de fertilizantes, (c)
utilizar 
fuentes menos costosas 
tales como las rocas fosfatadas, (d)
seleccionar especies y var. que exhiban 
un buen comportamiento a niveles
m5s bajos de P disponible 
en el suelo y (e) explorer la posibilidad prgctica de hacer inoculaciones de micorrizas para aumentar la absorci6n de P porlas plantas; 8) Las principales tecnologlas de bajos insumos pare manejar
la baja fertilidad natural del suelo se concentran 
 (a) la max. utilizacl6n 
en 

de la fijaci6n de N por leguminosas utilizando rizobios 
tolerantes a
la acidez, (b) el 
aumento de ]a eficiencia de la fertilizaci6n con N y K,(c) la identificaci6n y correcci6n de 
las deficienclas de S y micronutri
mentos y (d) la promoci6n del 
reciclaje de nutt-imentos y 9) Se han expresado dudas con respecto a 
que el uso de plantas tolerantes a las limitsciones de los suelos 5cidos puede agotar completamente las bajas 
reserves
de nutrimentos de los Oxisole3 y Ultisoles y volverlos totalmente in6tiles.
Un an~lisis de las 
reservas nutricionales totales de dichos 
suelos. de la
remoci6n de nutrimentos por cultivos y praderas y 
de las cantidades de
fertilizantes que se deben adicionar no evidencia el 
agotamiento de las
 reservas del suelo, sino un 
aumento gradual en 
el nivel total de P y otros
nutrimentos en el suelo. Como ]as tecnologlas de bajos insumos descritas en
esta revision incluyen 
la fertilizaci6n, el argumento sobre Ia minorla del

svelo 
tiene poca validez. (Resumen del autor) S02
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20403 PEDUCASSE C., A.; McDOWELL, L.R.; PARRA L., A.; 
 WILKINS, J.V.;
MARTIN, F.G.; LOOSLI, J.K.; CCNRAD, J.H. 1983. Situaci6n mineral de
bovinos de carne pastoreando en las greas 
tropicales de Bolivia.
Producci6n Animal 
 Tropical 8:129-142. Esp., 
 Res. Esp., 45 Refs.
 
[Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Casilla 702, 
Santa Cruz,
 
Bolivia]
 

Sporobolus poiretti. 
 Paspalum plicatulum. Echinochloa. Andropogon.
Forrajes. Ganado bovino. Requerlmlentos nutricionales. 
Pa--storeo. Suelos.
Ccntenido de minerales. Contenido de protenas. Deficiencias. Bolivia.
 

Se realiz6 un expt. 
en 
las tierras bajas de Bolivia, a fin de determinar la
situpci6n mineral en 3 fincas de ganado de 
carne en San Ignacio de Velasco
(regi6n I) y de 8 fincas en San Borjas (regi6n II) durante Is estaci6n
 seca. Los animales 
exptl. eran Ceb5-Criollo, 
con niveles variables de 
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cruzamiento; tenlan de 3 a 5 afios y estaban en pastoreo. En la regi~n I se
 

recogieron de 5 a 9 muestras de suelo y pasto, 10 de suero y 10 biopsias 

del hgado, y en la regi6n II se recolectaron 12 muestras de suelo y pasto 

y de 9 a 13 muestras de hueso e higado a nivel de mataderos. El nivel 

critico de minerales (mg/kg/MS) extralbles del suelo en las regiones I y II 

y el % de muestras por debajo del mismo fueron: Ca (< 71) 4.5, 7; Mg 

(<9.1) 0, 7; P (<5.0) 100, 100; K (<60) 90, 100; Cu (<2) 100, 100; Fe 

(<30) 55, 74; Zn (<8) 100, 100 y Mn (< 10) 7 y 26% del total de muestras, 

resp. El nivel critico de canon. en las muestras de pasto (% en base seca) 
y el % de muestra par debajo del mismo en ambas regiones fue: PC (< 7) 24, 

76; Ca (<0.30) 90, 57; Mg (<0.20) 75, 64; P (<0.25) 100, 100; Na 

(< 0.06) 100, 100. En los microelementos el nivel critico fue (mg/kg/MS): 
< 


Cu (< 10) 85, 100; Zn (< 30) 30, 81; Co (< 0.10) 0, 48 y Se ( 0.10) 88 y 

47. EL K, Fe, Mn y Co del forraje cubri6 los requerimientos de ios animales 

y el Mo no estaba en exceso. El nivel critico de contenido mineral 

en suero (mg/100 ml) y el % de muestras en la regi6n I con un nivel desde 

bajo a deficiente, fue el siguiente: Ca ( < 8) 43; Mg ( < 2) 37; y en 
microgramos/ml: Cu (< 0.65) 27 y Zn ( < 0.80) 15. Niveles de bajos a 
deficLntes de Ca (< 37.6%) y P (< 17.6%) en las cenizas del hueso so 

encontraron en el 96 y 47% de las muestras de hueso de la regi6n II. Por 

6ltimo, el nivel critico de mineral en el higado (mg/kg/MS) y el % de 

muestras con un nivel de bajo a deficiente en las regiones I y II, 

resp., fue de: Cu ( < 75) 7, 46; Fe (< 180) 14, 36 y Zn (< 84) 57, 8%. 

Basados en la informaci6n de suelo, pasto y tejido animal de estas 2 

regiones muestreadas, los nutrimentos que con mayor probabilidad estgn en
 
deficiencia son proteina, P, Na, Cu, Zn, Ca y Se. (Resumen del autor) TOO
 

TOI Composici6n QuImica, Digestibilidad y Valor Nutritivo
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20407 BOSE, M.L.V. 1971. Composicao em fibra bruta, celulose e lignina,
 

digestibilidade da celulose in vitro e em C.E.D., dos capins coloniao,
 
gordura, jaragui, napier e pangola, em desenvolvimento vegetativo.
 
(Composici6n en cuanto a fibra cruda, celulosa y lignina, digestibilidad
 
de la celulosa in vitro y en cobre-etileno-diamino, de las gramineas
 

Panicum maximum, Melinis minutiflora, Hyparrhenia rufa, Pennisetum
 
purpureum y Digitaria decumbens en desarrollo vegetativo). Tese
 

Doutorado. Piracicaba-SP, Br.sil, Escola Superior de Agrictiltura Luiz de
 
Queiroz. Universidade de Sao Paulo. 68p. Port., Res. Port., Ingi., 94
 
Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. Melinis minutiflora. Hyparrhenia rufa. Pennisetum
 
purpureum. Digitaria decumbens. Contenido de fibra. Contenido de celulosa.
 

Lignina. Digestibilidad. Materia seca. Estadios del desarrol o. Cortes.
 

Contenido de minerales. Valor nutritivo. Brasil.
 

Se sembraron en macetas las gramineas Panicum maximum, Melinis minutiflora,
 

Hyparrhenia rufa, Digitaria decumbens y Pennisetum purpureum, se cortaron a
 
los 28, 56 y 72 dias de desarrollo, y se estudiaron en relacl6n con su
 

composici6n de FC, celulosa, lignina y digestibilidad de la celulosa por la
 
fermentac16n in vitro y por 1a solubilizaci6n en cobre-etileno-diamino
 

(CED). El expt. se disefi on parcelas divididas, en el cual las parcelas (5
 
especies) se distribuyeron en bloques al azar. Dentro do los bloques, las
 

subparcelas (3 cortes/especi,) se distribuyeron por sorteo. Mediante el
 
anglisis de variancia se ob; erv6 el efecto de especies y de tratamiento
 

(cortes) en los rcsultados, asl zomo ]as correlaciones entre is determina
ciones realizadas. Sin considerr las caracteristicas individuales de cada
 
graminea en cuanto a sus valores cuantitativos, las tendencias generales
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durante las fases consideradas fueron de aumento continua 
en producci6n de

MS, en contenido de MS, 
de FC, lignina y celulosa, y de reducci6n en

digestibilidad de celulosa 
in vitro y en CED. En D. decumbens los mayores

contenidos de 
celulosa, lignina y mayor digestibilidad de celulosa en CED

figuraron a los 54, 
28 y 84 dias, resp.; en M. minutiflora la digestibili
dad en CED no cambi6 con la edad, pero en P. maximum aument6 del segundo al
 
tercer corte (de 52-76 dias de 
crecimiento). Los valores in vitro fueron

inferiores que los valores 
en CED, pero presentaron tendencias similares 
a

las obtenidas con este 51timo m6todo, 
con excepci6n de D. decumbens que en

la 51tims fase present6 resultados opuestos: aumento de aprox. 35 a 62% 
en

CED y reducci6n de 22 a 18% en digestibilidad in vitro. Las 
correlaciones
 
se determinaron con base en 
las medidas generales de los 3 cortes, por lo

cual no se 
consideraron los efectos de los diferentes tratamientos. Por lo
 
tanto, las correlaciones algunas veces 
no correspondieron a las tendencias

presentadas por 
las curvas obtenidas con la composici6n quImica y las

digcstibilidades 
de celulosa. En D. decumbens solamente se presentaron

correlaciones entre la DMS y de 
celulosa en CED (negativa) y entre FC y

celulosa (positiva); P. maximum fue 
la 6nica especie que tuvo correlaci6n

(positiva) entre los 2 mitodos de digestibilidad de celulosa. En P. maximum
 
y M. minutiflora 
Is correlaci6n entre la MS y la digestibilidad en CED fue
 
positiva; sin embargo, 
en P. purpureum fue negativa. D. decumbens fue la
 
unica especie que no mostr6 correlaci6n entre MS y FC, pero, junto con P.
maximum, mostr6 correlaci6n (negativa) entre MS y digestibilidad de celulo
sa in vitro. Bajo las circunstancias mencionadas se obtLvieron las siguien
tes conclusiones: 
1) cada especie forrajera tiene caracteristicas fisiol5
gicas propias, lo cual no permite la 
comparaci6n entre especies utilizando
 
s
 
6

1o un tratamieto; 2) el establecimiento de 
curvas de compsici6n quimica


y digestibilidad debe 
ser lo m5s continua posible, lo cual implica cortLs
 
m~s frecuentes durante todo el 
ciclo vegetativo de la plants; 3) Is deter
minaci6n de 
la FC, lignina y celulosa, asi coma la digestibilidad de la
celulosa, 
puede indicar la etapa de mayor valor nutritivo de una especie

forrajera, 
pero no es suficiente 
 para explicar sus interre]aciones.
 
(Resumen del autor. Trad. par M.M.) 
T01
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20445 DAYRELL, M. DE S.; BOLLAND, E.W.J.; NESIO, N.A.R.P. 
1982. Efeito da
 

saliva sobre 
a composicao quimica de forrageiras obtidas com fistula

esofagiana. (Efecto de la saliva en In comFosici6n quimica de forrajeras

obtenidas 
con fistula esof5gica). Pesquisa Agropecuiria Brasileira
 
17(11):1671-1677. Port., Res. Port., 
Ingl., 25 Refs. [Centro Nacional
 
de Pesquisa de Gado de Leite, Caixa 151,
Postal 36.155 Coronel
 
Pacheco-MG, Brasil]
 

Melinis minutiflora. Pennisetum 
purpureum. 
 aspalum notatum. Forrajes.

Novillos. Fistulas. 
Consumo de alimentos. Digestibilldad. Materia 
seca.
 
Contenido de proteinas. Contenido de fibra. Contenido de minerales. Brasil.
 

Se estudi6 el efecto de la saliva 
coma elemento modificador de la compnsi
ci6n quImica de muestras de forrajeras colectadas de novillos 
con fistula

esof5gica. Para el 
estudio en establo se utilizaron Ins especJes Melinis
 
minutiflora y Pennisetum purpureum, y para el 
estudio de campo, praderas

mixtas de M. minutiflora-Pspalum sp. y P. notatum. Parte de estas muestras
 
se prensaron manualmente y se 
les determin6 Is composici6n quimica. C'i",do

el nivel de PC de la forrajera estaba entre 5 y 8% en la muestra de 
 u
la, dicho nivel aument6 o permaneci6 constante. Cuando el nivel de PC e 
 is

forrajera lleg6 a 16.85%, 
el contenido de PC en 
las muestras de fIst' Is
disminuy6. El contenido de 
FDA disminuy6 en las muestras 
de fistula. ,os

niveles de ceniza 
y P aumentaron significativamente en las muestras de

fistulas, mientras que el nivel de Ca no cambi6. En 
los ensayos de campo,

los resultados 
mostraron las mismas tendencias de los de establo. Las
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Gnicas excepciones fueron el contenido de FDA que aument6 en i muestra de
 

flstula, y el contenido de Ca que disminuy6. El prensado de las muestras de
 

fistulas disminuy6 los contenidos de PC, cenizas y P, pero no mneific6 el
 

contenido de Ca y aument6 el de YDA. (Resumen del autor. Trad. pv'r M.M.) 

TO
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20292 FERNANDES, N.S.; SANTIAGO, A.M.H. 1972. Niveis de cobre em pastagens
 

do Estado de Mato Grosso. (Niveles de cobre en praderas del Estado de
 

Mato Grosso). 0 Biologico 38:358-360. Port., Res. Port., Ingl., 10 Refs.
 

Praderas naturales. Panicum ma-:imum. Hyparrhenia rufa. Epoca seca. Epoca
 

lluviosa. Cu. Ganado bovino. Re'uerimientos nutricionales. Brasil.
 

de praderas de las regiones de Rondon6polis,
 

Suit, Couto Magalhaes, Naviral, Crixis, Miranda, Carandazal, Santa
 

Teresinha y Barra 


Se analizaron 41 muestras 


do Garcas, en Brasil. Las muestras estaban constituidas
 

por 3 tipos de pastos predominantes en la regi6n: el llamado "nativo", 

Panicum maximum e Hyparrhenia rufa. Estos 2 1timos constituyen las prade

ras formadas. El pasto nativo incluye los siguientes: Paratheria prostata, 

Paspalum sp. y Andropogon sp. Las muestras colectadas corresponden a 2 

periodos climAticos bien definidos de la regi6n, 6poca seca y 6poca lluvio

sa, en cuanto al contenido de Cu. Se obtuvo una media aritmitica general de
 

4.2 + 1.5 ppm. Se encontr6 diferencia significativa entre las muestras en
 

las epocas lluviosa y seca, y tambign entre las praderas nativas y cultiva

das. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) TO1
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20243 FORD, C.W. 1983. Effect of particle size and delignification on
 

the rate of digestion of hemicellulose and cellulose by cellulase in
 

mature pangola grass stems. (Efecto del tamafo de Is particula y de la
 

deslignificaci6n en 1v tasa de digesti6n de hemicelulosa y de celulosa 

por la 
 celulase en los tallos maduros de Digitaria decumbens).
 

Australian Journal of Agricultural Research 34(3):241-248. Ingl., Res.
 

Ingl., 16 Refs., Ilus. [Division of Tropical Crops & Pastures, CSIRO,
 

Cunningham Laboratory, St. Lucia, Q.d. 4067, Australia]
 

Digitaria decumbens. Tallos. Digestibilidad. Celulosa. Hemicelulosa.
 

Calidad del forraje. Materia secs. Australia.
 

Se molieron paredes celulareo de tallos de Digitaria decumbens en 2 tamafos
 

de particulas: 1 y 0.1 mm de digmetro y se incubaron con celulasa (ex.
 

Trichoderma viride) durante tiempos diversos antes y despugs de is deslig

nificaci6n. Las paredes celulares totales molias finamente a 0.1 mm con
 

un molino Spex Shaterbox se degradaron inicialmente con mayor rapidez (24
 

h) que las particulas deslignificadas de I mm. Desde ahl en adelante, el 

material deslignificado se solubiliz6 en mayor medida. Las determinaciones
 

especificas subbuientes de los polisacgridos de la pared celular indica

ron que la deslignificaci6n aumentaba la tasa de degradaci6n de Is hemice

lulosa en mayor medida que la reducci6n del tamafio de la particula, en
 

tanto que sucedia lo contrario con la celulosa. La diferencia entre los
 

residuos deslignificados y los molidos por Spex fue mayor pars Is celulosa
 

que para ls hemicelulosa, en tirminos de polisacgrido digerido. Se concluye
 

que las caracteristicas estructurales desempefian un papel mis importante
 

para limiter Is degradaci6n de ]a celulosa que el que desempefa la asocia

ci6n con lignina, siendo lo contrario pars la hemicelulosa. (Resumen del
 

autor. Trad. por EDITEC) TO
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18043 GACHARNA C., G. 1979. Anglisis de digestibilidad in vl'-., del pasto


nativo Leersia hexandra en suelos de la regi6n de OrocuS en los Llanos
 
Orientales. Tesis Zootecnista. Bogota, Universidad Nacional de Colombia.
 
48p. Esp., Res. Esp., 40 Refs., llua.
 

Leersia hexandra. Digestibilidad. Valor nutritivo. 
 Llanos Grientales.
 
Praderas naturales. Contenido de proteinas. 
 Estadios del desarrollo.
 
Materia seca. Colombia.
 

Se evalu6 !a digestibilidad de la graminea Leersia hexandra por el m6todo

in vitro de 2 fases disefiado por Tilley y Terry. El muestreo 
se realiz6 en

los M6dulos del Casanare en Orucug, Colombia, donde se pretende utilizar
 
esta especie nativa, de una manera 
racional; a su vez los resultados
 
cncontrados sirven pars tener 
una visi6n m9s amplia del valor nutritivo de
esta especie y su major utilizaci6n en las zonas inundables de los Llanos
 
Orientales. Se encontr6 un alto contenido de proteina, superior a cualquier

otra especie forrajera nativa de 
esta regi6n. La digestibilidad fue m~s
 
alta en los estados de madurez j6venes, disminuyendo 6sta a medida qua

madur6 la planta; por lo tanto, el factor qua m~s 
afect6 la digestibilidad

fue el estado de desarrollo 
de la plants. Dada la baja digestibilidad

encontrada se recomienda utilizar este forraje para pastoreo, en un sistema
 
de alimentaci6n donde L. hexandra 
no sea la gnica fuente de alimento para

el animal. (Resumen del autor) TO1
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20499 GUPTA, B.N.; SINGI, R.B. 
 1981. Chemical composition and nutritive
 

value of Stylosanthes guyanensis (HBK) hay. (Composici6n qu1mica y valor
 
nutritivo del heno de Stylosanthes guianensis). Indian Veterinary

Journal 58(12):969-972. Ingl., Res. Ingl., 6 Refs. [Dairy 
 Cattle
 
Nutrition & Physiology Division, National Dairy Research Inst., 
Karnal,
 
Haryana, India]
 

Stylosanthes guianensis. Heno. 
Forrajes. Contenido de proteinas. Materia
 
seca. Valor nutritivo. Novillos. de
Consumo alimeiktos. Digestibilidad.
 
India.
 

Se realiz6 un ensayo de alimentaci6n con 5 novillos Red Sindhi a los cuales
 
se suministr6 heno de Stylosanthes guianensis. Los animales consumieron en
 
prom. 1.42 kg de heno/100 kg de peso corporal. Los resultados indicaron que

el heno de esta leguminosa contiene 8.64% de PC digestible y 41.77% de NDT
 
con base en la MS. Los balances de N, Ca y P fueron, reasp., 6.39 + 1.54,

6.58 + y 1.57 + 0.19 g/dla. El heno de S. Zuianensis, preparado en estado
 
de flraci6n, satisface las necesidades del ganado. (Resumen del 
autor.
 
Trad. por M.M.) TO]
 

15968 HERRERA, R.S.; GONZALEZ, S.; 
0164

GARCIA, M.; RIOS, C.; OJEDA, F. 1979.
 
Anglisis quimico del pasto. In Funes, F., ad. Los pastos en Cuba. La
 
Habana, Asociaci6n Cubans de Producci6n Animal. v.1, pp.491-518. Esp.,
 
99 Refs., Ilus.
 

Gramineas. Leguminosas. Forrajes. Anflisis quimico. Contenido de minerales.
 
Materia sacs. Contenido de proteinas. Contenido de fibra. Contenido 
de

ceniza. Contenido de celulosa. 
Lignina. Hemicelulosa. Silice. Carotenos.
 
Digestibilidad. Ensilaje. Cuba.
 

Se describen los m6todos de fraccionamiento de Weende y van Soest empleados

en Cuba pars determinar la composici6n quimica de los pastos. Se 
indican
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detalladamente los pasos de muestreo, procesamiento y almacenaje. El m6todo
 
de Weende incluye los anglisis de MS, cenizas, PC, FC, extracto et~reo y 
extrato libre de N. El m6todo do van Soest es un poco m~s complejo e
 
incluye anglisis de lignina y celulosa, pared celular, hemicelulosa, 
hidratos do carbono solubles, minerales (macroelementos: P, K, Na, Ca y Mg;
 
microelementos: Cu, Mn, Fe, Zn, B y Mo), nitratos, carotenos, energia y
 
digestibilidad. En la evaluaci6n de la calidad del ensilaje se realizan
 
anglisis de MS, Scidos grasos volatiles, 5cido l~ctico, pH, amonlaco y 
alcohol. En cada uno de los an~lisis sefialados se indican los materiales y
 
procedimientos necesarios. (Resumen por EDITEC) TOI
 

0165 
18045 MARSHALL, J.W.; SQUIRES, V.R. 1979. Accuracy of quantitati.' methods 

used for tLe botanical analys:.s of oesophageal fistula samples. (Preci
si6n de los m~todos cuaitita-,z utilizados para el dnlisis botgnico 
de muestras provenientes de fistulas esof~qicas). Tropical Grasslands 
12,3):140-148. Ingl., Res. Ingl., 16 Refr.., is. 

Lolium. Eragrostis. Medicagn. Phlaris. Composici6n botgnica. Fistulas.
 
Ganado ovino. Digestibilidad. Australia,
 

Se suministraron dietas que contenian proporciones conocidas de 3-6 espe
cies forrajeras, a ovinos provistos de fistulas esof~gicas. So recogieron 
muestras del es6fago de cada animal y se determin6 la conposici6n botgnica 
mediante separaci6n manual y, en menor grado, por los procedimientos de 
punto microsc6pico, microscopla y maceraci6n en liquido. El Ltodo de 
separaci6n manual fue el menos exacto y el de maceraci6n en liquido el m~s 
exacto, pero este 61timo tiene una limitada aplicaci6n on el campo. Se 
determinaron las principales fuentes do error de estos m~todos y se discu
ti6 su utilizaci6n. Se concluye que los m~todos de separaci6n manual y 
microsc6pica son lo suficientemente seguros par& permitir el c5lculo de los 
componentes diet6tiros en categorlas amplias definidas comr, proporciones 
menores ( <20%), moderadas (21-50%) y mayores (> 50%). (Re'sumen del autor. 
Trad. por EDITEC) T01 
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19398 McLEOD, M.N.; MINSON, D.J. 1972. The effect of method of determina

tion of acid-detergent fibre on its relationship with the digestibility
 
of grasses. (Efecto del m~todo de determinaci6n de la fibra detergente
 
9cida sobre su relaci6n con la digestibilidad de las gramneas). Journal
 
of the British Grassland Society 27:23-27. Ingl., Res. Ingl., 8 Refs., 
llus.
 

Cenchrus ciliaris. Chloris gayana. Lolium perenne. Digitaria. Setaria. 
Contenido de fibra. Digestibilidad. Materla seca. 

Se determin6 el contenido do FDA do 50 muestras de graminea con digestibi
lidades ik:vivo e in vitro conocidas, mediante hidr6lisis con 5cido durante 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 h. Las 50 muestras utilizadas comprendian 6 de Lolium 
perenne, 9 de Cenchrus ciliaris, 15 de Chloris gayana, 10 de Digitaria spp. 
y 10 de Setaria epp. Las desviaciones est5ndar de regresi6n y residual 
(DSR) so calcularon con respecto a cada tiempo de hidr6losis, para cada 
graminea y para las 50 muestras. Cuando se aument6 el tiempo de hidr6lisis, 
disminuyeron las DSR para L. perenne y Setaria, no tuvieron efecto en C. 
gayana ni en Digitaria y aumentaron las DSR para las regresiones correspon
dientes a C. ciliaris. En las regresiones basadas en las 50 muestras, las 
DSR variaron entre + 4.8 y 5.0 unidades de digestibilidad, y se presentaron 
s6io diferencias menores entre los tiempos de hidr6lisis. La correcci6n de 
la FDA con respecto a is ceniza contaminante aument6 las DSR. Cuando se 
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carabi6 la fuerza del 5cido desde 
el 1.0 N recomendado por van Soest, n(

hubo ninguna mejora importante en las DSR en las regresiones basadas en C,

ciliaris, pero 
con Setaria las VSR se redujeron desde + 2.8 a 1.7 unidad-e
 
de digestibilidaO cuando se utiliz6 2 N Scido y 
se ampli6 la hidr6lisiE
 
hasta 2 n. Se concluy6 que a menos que se 
conozcan las condiciones 6ptimaf

para determinar la FDA an cada gram~nea, la t~cnica in 
vitro proporcionz

c5lculos de digestibilidad con un error menor. 
(Resumen del autor. Trad.
 
per EDITEC) TOI
 

0167
 
19602 McLEOD, M.N.; IIINSON, D.1. 1974. 
 The accuracy of predicting dry


matter digestibility of grasses 
from lignin analysis by three different
 
methods. (Exactitud de la predicci6n 
de la digestibilidad de materia
 
seca de gtamlneas mediante anglisis de lignina 
 par tres m~todos
 
diferentes). Journal 
of the Science of Food and Agriculture 25:907-911.
 
Ingl., Res. Ingl., 10 Refs.
 

Cenchrus ciliaris. Chlorls gaaua. Lollum perenne. Diitaria. Setaria.
 

Digestibilidad. Lignina. An5lisis quimico. Materia seca. Australia.
 

Se deermin6 el contenido de lignina 
de 50 muestras de 5 gramIness de
 
conocida digestibilidad in vitro, mediante los m~todos de van Soest y Wine,

y de Edwards, los cuales utilizan la solubilidad de la lignina en permanga
nato de porasio y trigol activado 
con HCI, resp., y de Christian, en el

cual se 
refluye la muestra con detergente 9cido despu~s del tratamiento con

72% de 
5cido sulfirico sin ninguna extracci6n preliminar. Los valores prom.

de lignina pars los 3 m~todos fueron 4.97, 5.57 y 7.24 
y los errorts en la
 
predlcci6n de la DMS fueron de 
+ 
3.9, + 4.5 y + 2.4, reap. Cuando se
 
compararon con el error de + 2.1 
obtenido previamente en mismas
las mues
tras con la 
t~cnica in vitro de Tilley y Terry, s6lo el mntodo de Christian
 
pareci6 ser favorable. (Resumen del autor. Trad. par EDITEC) T01
 

0168

19399 MILFORD, R.; MINSON, D.J., 1965. 
 The relation between the crude
 

protein content and the digestible 
crude protein content of tropical

pasture plants. (Relaci6n entre el contenido de proteina cruda y el
 
contenido de protefna cruda digestible de plantas forrajeras

tropicales). Journal the
of British Grassland Society 20(3):177-179.
 
Ingl., Res. Ingl., 9 Refs., Ilus.
 

Cenchrus 
ciliaris. Chloris g yana. Desmodium uncinatum. Lotononis bainesii.
 
Medicago sativa. Panicum maximum. 
Paspalum. Pennisetum purpureum. P.

clandestinum. Phaseolus lathyroides. 
 Digitaria decumbens. Macroptilium

atropurpureum. Setaria sphacelata. 
 Sorghum almum. Glycine wightii.

Stvlosanthes gracilis. Urochloa 
pullulans. Vigna voxillata. 
Contenido de
 
proteInas. Digestibilidad. Gan-do ovino. Forrajes. Australia.
 

Se midi6 en ovinos el % de PC digestible (PCD) do 218 alimentos diferentes
 
derivados de 16 gramineas y 8 leguminosas Cropicales que contenfan de 2.2 a

25.3% de PC. La PCD se relacion6 estrechamente con la PC (r = + 0.979) y se
 
pudo predecir a partir de la ecuaci6n PCD = 0.899 PC - 3.25 (ES 
estimado +
 
0.84). Los valores predichos para gramineas y leguminosas tropicales fueron
 
siMilares, pero mis variables 
que aquellos calculados de una ecurci6n
 
similar derivada de esrccies forrajeras templadas. Se suglere que ei
 
forraje per se es un 
criterio 5til pars seleccionar especies forrajeras

tropicales, cuando no se 
pueden obtener mediciones directas in vivo de
 
PCD. (Resumen del autor. Trad. par M.M.) TO1
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19674 MORA C., H.M.; GONZALEZ S., O.A. 1977. Digestibilidad aparente In
 

Vivo del pasto Alemfn (Echinochloa polystachya A.B.K. Hitchc.) a dos
 
diferentes edades en corderos africanos. Teasis Zootecnista. Medellfn,
 
Universidad Nacional de Colombia. 73p. Esp., Res. Esp., 69 Refs.
 

Echinochloa polystachya. Digestibilidad. Cortes. Estadios del desarrollo.
 
Ganado ovino. Consumo de alimentos. ConLenido de proteinas. Contenido de
 

fibra. Colombia.
 

Se realiz6 una investigaci6n en !a Facultad de Agronomia de Is U. Nacional
 
de Colombia en Medellin, con los siguientes objetivos: 1) determinar in 

vivo is digestibilidad aparente de Echinochloa polystachya cortado en 2 
estadios de crecilmiento diferentes (30 y 45 dlas de edad) en corderos 
africanos; 2) determinar In composici6n bromatol6gica del pasto; 3) obser
var Is vartaci6n de la digestibilidad del pasto de acuerdo con el contenido 
de proteina y de FC, y 4) observar la variaci6n en el consumo del pa~to de 
acuerdo con su digestibilidad. Pars el estudio se utilizaron 6 corderos 
africanos con un peso prom. de 29.81 + 0.1 kg. El ensayo se realiz6 
siguiendo al m6todo convencional a de c;lecci6n total de heces, para lo 
cual se utilizaron jaulas metab6licas. El pasto se suministr6 en forma de 
heno con un 147 de humedad; los corderos t.esometieron a 2 perodos: un 
primer perlodo de 14 y 10 dlas, resp., denominadc de adaptaci6n y un 
segundo periodo de colecci6n a de balance de 7 dias. Al hacer los an5lisis 
estadisticos de los resultados, se -icontraron coeficientes de 
digestibilidad prom. de 60.89 y 43.81% pa . ambas edades del pasto a los 
cuales se les determinaron los limites 6. confianza al nivel (P = 0.05), 
dando como resultados 60.89 + 2.626 y 43.81 + 3.073 con coeficientes de 
variaci6n de 13.88 y 21.36%. resp. No se encontr6 correlaci6n entre la 
proteins consumida (g/dia/animal) y los valores de la digestlbilidad del 
pasto cortado a los 30 dias de edad, pero si hubo una alta correlaci6n 
entre la protena consumida y la digestibilidad para el pasto cortado a 45 
dias de edad. Tampoco se encontr6 correlac16n entre el consumo de fibra y 
la digestibilidad del pasto cortado a 30 dlas de edad, pero si una correla
ci6n altamente significativa entre la fibra consumida y ]a digestibilidad
 
para el pasto cortado n 45 dias de edad. Igualmente, no se hall6 carrels
ci6n entre el consumo y ia digestibilidad para el pasto cortado a 30 dias
 
de edad, pero al igual que con la proteins y la fibra, se hall6 una corre
laci6n altamente sigrificatlva entre al consumo y la digestibilidad para el
 
pasto corrado a 45 dlas de edad. (Resumen del autor) T01
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19159 O'DONOVAN, P.B.; EUCLIDES, V.P.B.; SILVA, J.M. DA 1982. Nutritive
 

value of Brachiaria decumbens and native pasture at various stages of
 
maturity. (Valor nutritivo de Brachiaria decumbens y de una pradera
 
nativa en varias etapas de madurez). Pesquisa Agropecugria Brasileira
 
17(11):1655-1670. Ingl., Res. Ingl., Port., 30 Refs., Ilus. [Centro
 
Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, Caixa Postal 154, 79.100 Campo
 
Grande-MT, Brasil]
 

Brachiaria decumbens. Heno. Valor nutritivo. Estadios del desarrollo.
 
Consumo de alimentos. Digestibilidad. Novillos. Suplementos alimenticios.
 
Materia seca. Materia org~nica. Brasil.
 

En 5 ensayos de digestibilidad, se alimentaron novillos Nelore (140-230 kg
 
de peso vivo) con Brachiaria decumbens (BD) y pradera nativa (PN) cortadas
 
en diferentes estados de madurez y ofrecidas en forma de hero. En un sexto
 
expt. el heno de la pradera nativa de baja calidad se ofreci6 suplementado
 
o no con 0.5 kg de harina de semilla de algod6n/novillo/dia. Los datos de
 
digestiblidad y consumo de BD fueron, ]a inayoria de las veces, significati
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vamente superiores a los de PN, y las diferencias aumentaron con la madurez
do las plantas. La suplemertaci6n del Leno de PN con harina de 
semilla de
algod6n produjo un aumento significativo en el total de alimento consumido.
Se encontraron coeficientes de correlaci6n significativos entre las digeszibilidades de MS y de NO y los contenidos de N de los alimentos y de las
heces; los valoreE de r 
que relacionan la digestibilidad y el consumo
variaron 
de 0.40 (PN) a 0.77 (BD), y pare. N fecal 
(NF) y MO digestible
furton de 0.71 y 0.79 (BD, con y sin 
los datov de Is estaci6n seca) y 0.66
para PN. Se obtuvieron resultados 
similares cuando 
se relacion6 NF y
consumo de 
MO. Para BD se encontraron valores do r de 
0.98 (para ambos
cason) cuando el % de hojas se 
relacion6 con la digestibilidad y el consumo
 
de MO. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) 
TO1
 

0171
20440 RIOS, C.; ZALDIVAR, M.; RUKIS, T. 
 1981. Estudio realizado al m6todo
Tsireli para la determinaci6n de carotenos en pastos tropicales. Ciencia
 y Tgcnica en la Agricultura: 
Suelos y Agroquimica 4(l):47-57. Esp., Res.
Esp., Ingl., 3 Refs., Ilus. 
[Estaci6n de Fertilizantes "Escambray",

Cienfuegos, La Habana, Cuba]
 

Cynodon dactylon. Pennisetum purpureum. 
 Di~itaria decumbens. Panicum

maximum. Carotenos. Analisis quimico. Cuba.
 

Se estudi6 
el m~todo Tsireli para la determinaci6n de carotenos, y se
dividie, el trabajo 
en 4 variantes: 
1) Mgtodo de secado, utilizando 100105*C 
durante 72 h; 60-65°C-5 h (moliendo Is muestra 
y a~iadiendo el
extractor el mismo dia do su 
entrada al lab.), y muestras frescas maceradas
durante 5, 15 
y 30 min, resp.; 2) Deshidrat'ntes; 6xido de calcio y sulfato
de sodio deshidratado; 
3) Extractores; 
bencina o gasolina bianca, ambas
deshidratadas; 
4) Cantidades de 6xido de 
aluminio 
2, 3, 4 y 5 g (/g de
muestra) con 8--10% 
de humedad como adsorbente. Cuando se 
utiliza Ia temp.
de 100 a 
105°C para el secado, 
los valores disminuyen 9.1 veces al
compararlos 
con 60-65*C y existen diferencias (P < 0.01) 
 entre ambos
m~todos. Los valores de 
las muestras frescas macergdas durante 15 min no
difieren de 
los obtenidos con 
el segundo mrtodo cuando utilizamos el CaO;
los datos 
son 1.2 veces mencres que cuando empleamos el Na2SO4 
deshidratado
y existen diferencias (P < 0.01). No se obtuvieron diferencias entre ios
extractores utilizados. El peso do 
3 g de 6xido do aluminio (/g de muestra)
con 8-10% de humedad, result6 
ser el mejor cuando se utilizaron distintas
cantidades 
do adscrbenteo. Se recomienda el m~todo Tsireli, 
secando las
muestras a 60-65*C durante 5 h en estufa con circulaci6n de aire, utilizando sulfato de sodio como deshidratante (3 g de Na2SO/g de muestra pesado),
y gasolina blanca como extractor, asi como 3 g e 
Ai20. con 8-10% de
hunedad coma adsorbento; ademas, es 
un metodo sencillo (se anade junto a la
muestra 
el extractor, el deshidratante y el adsorbente), r~pido y presents
poca variabilidad (menos de 3%). 
(Resumen del autor) TO
 

0172
19681 TABARES R., J.E. 
1977. DigestLibilidad aparente 
 In Vivo del pasto
Imperial (Axonopus scoparius (Fluegge) Hitch) con 
el en-pleo de corderos
africanos. Tesis 
 Zootecnista. Medellin, 
 Universidad 

4 Nacional de
 

Colombia. 8p. Esp., 
Res. Esp., 32 Refs.
 

Axonopus Scoparius. Digestibilidad. Canado ovino. Valor nutritivo. Materia
 
seca. Contenido de protenas. Colombia.
 

En la Facultad de 
Ciencias Agrlcolas de la U. Nacional 
de Colombia, en
Medellin, se 
l]ev6 a cabo un ensayo de digostibilidad pare conocer el valor
nutritivo 
 do Axonopus scoparius do 8 semanas 
de edad (prefloraci6n)
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determinando los contenidos 
de MS, proteins v energla digesti'les. Se
 
emple6 el mgtodo de recolecci6n total, utilizado pars 
ello 6 corderos
 
africanos con un peso prom. de 34 kg 
en sus respectivas Jaulas metab6licas.
 
El er.sayo se dividi6 en 2 periodos, uno preliminar o de adaptaci6n con 
unsa
 
duraci6n de 10 dias y otro exptl. 
o de recoleccl6n con una duraci6n 
de 7
 
dias. El pasto se pic6 y deshidrat6 artificialmente y se suministr6 en
 
forma de heno con un contenido prom. de 
87% de MS (prom. de 7 determina
ciones). El coeficiente de digestibilidad prom. de Is MS fue de 50.20%, 
con
 
una desviaci6n estindard de 3.30. 
Los I1mites de confianza fueron 50.20 +
 
1.027 (P < 0.05), y el coeftciente de variaci6n fue de 6.57%. 
El contenido
 
de MS digestible/kg de MS fue de 502 g. El 
coeficiente de digestibilidad
 
prom. de is PC fue de 
47.37% con una desviaci6n est5ndard de 4.07. Los
 
lfmites de conflanza fueron 47.37 + 1.267 
(P ( 0.05) y el coeficiente de
 
variaci6n fue de 8.59%. 
El contenido de proteina digestible fue de 47.31
 
g/kg de MS. El contenido de energla digestible se estim6 con base en la MS
 
digestible empleando pars ello la ecuaci6n de predicci5n de Reid (s.f.). Se
 
encontr6 que el pasto empleado en el expt. suministraba 2100 Kcal/kg de MS. 
Dicha ecuaci6n tiene un coeficiente de correlaci6n r = 0.98 y un coeficien
te de variaci6n de 2.7%. (Resumen del autor) TOl
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20247 TAYGENDJAJA, B.; HOGAN, J.P.; 
 WILLS, R.B.H. 1983. Degradation of
 

mimosine by rumen contents: effects of feed composition and Leacaena
 
substrates. (Degradaci6n de la mimosina 
por el contenido del rumen:
 
efectos de la composici6n del alimento y de los sustratos 
de Leucaena).

Australian Journal of Agricultural Research 34(3):289-293. Ing]., Res.
 
Ingl., 13 Refs. [School of Food Technology, Univ. of New South Wales,
 
P.O. Box 1, Kensington, N.S.W. 2033, Australia]
 

Leucaena leucocephala. Mimosina. Ganado ovino. Digitaria pentzii. Medicago

sativa. Alimentaci6n animal. 
Enzimas. Australia.
 

Se dividieron muestras de fluido 
ruminal de ovinos alimentados con dletas
 
diferentes, para formar una fracci6n microsc6pica y otra de sobrenadante;
 
is primera reacci6n 
se dividi6 en una 'racci6n rica en bacterias y otra
 
rica en protozoos. Se evaluaron las fracciones en relaci6n con su capacidad
 
pars degradar la mimosina purificada durante is incubaci6n 
in vitro. El
 
contenido 
ruminal de ovinos alimentados 
con una mezcla de alfalfa-avena
 
produjo unsa degradaci6n m5s r~pida de 
la mimosina, en comparaci6n con el
 
contenido 
rumfnal de ovinos alimentados con heno de alfalfa, la que fue
 
mayor que la obtenida con una dieta de DIgitaria pentzii. La mayor parte de
 
is actividad se produjo en la fracci6n rica 
en bacterias de is dieta de
 
alfalfa-avena y 
en is fracci6n r-ca en protozoos de las otras dietas. La
 
tasa de degradaci6n de la mimosina end6gena en 
la hoja de Leucaena durante
 
Is incubaci6n en el fluido ruminal fue mucho mayor que la de 
Is mimosina
 
purificada. La considerable degradaci6n observada cuando 
se bustituy6 una
 
soluci6n tamp6n por fluido ruminal, se atribuy6 a la acci~n de enzimas
 
foliares 
end6genas. Estos sistemas enzim9ticos fueron m~s eficlentes pars

degradar la mimosina que los microorganismos del fluido ruminal. 
(Resumen
 
del autor. Trad. por EDITEC) TO1
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i9387 ZAGO, C.P.; GOMIDE, J.A. 
 1982. Valor nutritivo e produtividade do 

capim-coloniao, submetido a i. ',rentes intervalos de 
corte, com e sem 
adubacao de reposicao. (Valor nutritivo y productividad del Panicum 
maximum a diferentes intervalos de corte, con fertilizaci6ny sin de
 
reposici6n). Revista da Sociedade Brasileira de Zcotecnia 11(3):512-528.
 
Port., Res. Port., Ingl., 12 Refs.
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Panicum maximum. Intervalo de corte. Valor nutritivo. Produccl6n de
 
forraje. Materia seca. Rendimiento. Fertilizantes. P. K. Digestibil!dad.
 
Contenido de P. Contenido de K. Contenido de proteinas. Brasil.
 

Se realiz6 un ensayo en parcelas de campo pars estudiar el valor nutritivo
 
y el rendimic:ito de forraje de PanIcum maximum a intervalos de corte de 21,
 
56 y 63 dfas, con o sin aplicaci6n al voleo de N y K fertilizantes, derpugs
 
de cortes alternos realizados cads 21 6 28 dias, o despugs de cada corte
 
realizedo a intervalos de 56 y 63 dfas. El valor nutritivo del forraje
 
vari6 inversamente con el intervalo de corte. Con los intervalos extremos
 
de 21 y 63 dias desde Is cosecha, las cifras obtenidas fueron 10.6 y 6.3%
 
de PC; 0.26 y 0.20% de P; 63.0 y 53.5% de DIVMS. La fertilizaci6n de
 
reposici6n de 1 y K, al interactuar con la secuencia de torte, fue otro 
factor que afect6 la composici6n quimica del forraje. Er, general, la
 
ertilizacl6n de reposici6n produjo un aumento del contenido de N y K y una
 
disminuci6n del contenido de P del forraje. El conrenido de K disminuy6
 
progresivamente en tanto que el contenido de P aument6 despugs de los
 
cortes realizados sin nuevas fertilizaciones con N y K. Los mayores rendi
mientos de MS forrajera y de MS digestible se obtuvieron en parcelas
 
cortadas cada 56 y 63 dfas, o sea aquellas que recibieron la fertilizaci6n
 
de reposici6n, cuyo efecto se hizo m~s notorio hacia finales del perlodo
 
exptl. (Resumen del autor. Trad. par EDITEC) TOI
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19922 CANCINO S., R.; VANEGAS M., 0. 1976. Ceba de novillos sabaneros en
 

pastoreo rotacional con cerca el~ctrica. Tess Zootecnista. Bogotf,
 
Colombia. Universidad Nacional. 53p. Esp., Res. Esp., 25 Refs.
 

P'aris. Novillos. Pastoreo rotacional. Cercos. Fertilizantes. N. Taaa de
 
carga. Aumentos de peso. Establecimiento. Mantenimiento. Costos. Producci6n
 
de carne. Colombia.
 

En el Centro Nacional de Investiga:iones Agropecuarias Tibaitati, del
 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en una extensi6n de 1.5 ha de
 
Phlaris spp. en 2 parcelas de 3/4 de ha, se cebaron novillos sabaneros en
 
pastoreo. Se utiliz6 cerca el6ctrica para I divisi6n de las parcelas ea
 
fajac, cada faja tenla una extensi6n de 554 m y se estableci6 coma sistema
 
de pastoreo la rotaci6n de las rajas con cuerda el6ctrica con 5 a 6 dlas de
 
ocupaci6n/faja y un perfudo de descrnso de 60 
a 70 dias segn el estado del
 
pastn. Se aplic6 N despu6s de cada pastoreo a raz6n de 50 kg de N/ha (100
 
kg de urea). Se utilizaron novillos Normando cruzado- y Holstein con un
 
peso prom. inicial de 374.12 kg, estableci6ndose uns capacidad de carga de
 
5.33 animales/ha. Se les suministr6 agua y sal mineralizada a 'jiuntad. Los
 
animales recibieron coma diets Gnica Phiaris spp. en pastoreo. Al iniciar
 
la prueba de vermifugaci6n de los animales, se les aplic6 vacuna antiaftosa
 
cada 4 meses. Durante la prueba se llev6 un registro sobre los co",os y
 
ganancias de peso de los animales. Durante el expt..los animales obtuvieron
 
un aumento prom. total de 69.75 kg y un aumento prom. diarno de 0.670 g. La
 
duraci6n total de la prueba fue de 212 dias, distribuldos asl: 78 dfas !a
 
parte preexptl., que consisti6 en emparejamiento de is pradera y elimina
ci6n del efecto residual de la dieta anterior y 134 dlas para la parte
 
exptl. Durante la parte exptl. se obtuvo una producci6n de 473.66 kg de
 
came/ha, lo cual equivale a una producci6n de 1311.20 kg de carne/ha/aio.
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Los costos de establecimiento, mantenimiento y administraci6n/ha/afo fueron
 
$4095, '6960 y $650, resp., y el costo de kg de carne producido fue de
 
$496. (Resumen del autor) T02
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18875 CHADHOKAR, P.A.; LECAMWASAM, A. 1982. Effect of feeding Gliricidia
 

maculata to milking cows: a preliminary report. (Zfecto del sumir.istro 
de Gliricidia maculata a vacas lecheras: un informe preliminar). 
Tropical Grasslands 16(l):46-48. Ingl., Ras. Ingl., 5 Refs. [Sri Lanka/ 
I.D.A., Dairy Development Project, Getambe, Peradeniya, Sri Lanka]
 

Gliricidia sepium. Brachiaria brizantha. Forrajes. Vacas. Producci6n de
 
leche. Aumentos de peso. Palatabilidad. Consumo de alimentos. Concentrados.
 
Sri Lanka.
 

Se realizaron 2 ensayos preliminares de alimentaci6n con vacas lecheras a 
las cuales se suministr6 Gliricidia maculata (= G. sefium) en mezcla 
(0-100%) con Brachiaria brizantha. Los altos niveles de consumo indicaron 
que C. maculata es bastante palatable v aceptable para las vacas. No se 
observaron efectos adversos en la salud de los animales, producci6n de
 
leche, grasa y s6lidos no grasos. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) T02
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20267 CHOPPING, G.D.; MURRAY, A.J.; BIRD, A.C. 1982. Irrigated pasture
 

systems for milk production in Queensland. (Sistemas de praderas con
 
riego para producci6n de leche en Queensland). Proceedings of the
 
Australian Society of Animal Production 14:106-110. Ingl., Ilus. [Dept.
 
of Primary Industries, Mutdapilly Research Station, M.S. 825, Ipswich,
 
Qld. 4305, Australia]
 

Digitaria decumbens. Riego. Fertilizantes. N. Vacas. Producci6n de leche.
 
Tasa de carga. Lolium multiflorum. Trifoliu.,. Praderas mixtas. Rendimiento.
 
Australia.
 

Se presentan los resultados de ensayos de praderas con riego realizados en
 
la Ayr Research Station y en explotaciones comerciales en ]a Costa Norte de
 
Queensland, Australia. En un estudio de producci6n de leche para 3 lacta
clones completas con vacas Friesian mn pastoreo con Digitaria decumbens
 
bajo riego, fertilizado con 56 kg de N/ha y con cargas de 5.9 6 7.9 vacas/
 
ha, el prom. observado fluctu6 entre 15,988 y 19,851 kg de lehe/ha/afio, en
 
los 2 6itimos afos, resp. En diferentes expt. se realizaron comparaciones
 
entre el rendimiento de Lolium multiflorum y Trifolium spp., solos y en
 
asociaci6n. En un estudio de pastorno con estas praderas se determin6 el
 
potencial de producci6n de leche entre 10,000-16,000 1/ha durante un
 
perlodo de 165 dias. Al compararse con praderas tropicales, las de L.
 
multiflorum v Trifollunm sp. incrementaron la producci6n de leche en 1770 y

3555 1F/ha. Ademis de una mejor calidad, las praderas de Trifolium tienen
 
otras ventaJas en relaci6n con L. multiflorum como son: menor costo de
 
producci6n y mayor productividad en estaciones m~s largas. (Resumen por
 
EDITEC) T02
 

0178
 
19328 ;LAIR H., A.R. St. 1983. Producci6n animal de Brachiaria decumbens
 

sola y con paigtoreo complementario en Pueraria phaseoloides en los
 
Llanos Orientales de Colombia. Cali, Colombia, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. 30p. Esp., 17 Refs., flus. [Ministerio de
 
Desarrollo Agropecuario y Reforms Agraria. Managua, Nicaragua]
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Brachiaria decumbens. Novilloa. 
Pastoreo. Pueraria phaseoloides. Banco de

proteinas. Tasa de carga. Aumentos 
de peso. Disponibilidad de forraje.

Composici6n botfinica. Materia 
seca. Epoca 3eca. Epoca lluviosa. Llanos
 
Orientales. Oxisoles. Colombia.
 

Se estudia la productividad animal de praderas de Brachiaria decumbens sola
 
y con pastoreo complementario de Pueraria phaseololdes 
en suelos Oxisoles
 
de 
los Llanos Orientales de Colombia. P. phaseoloides se sembr6 en franjas

de 6 m de ancho pars 
un 30% del grea total de las praderas de 2 ha cada
 
una, las cuales se establecieron en 1978 con 75 kg de P/ha para B.

decu.bens; en las franjas de P. phaecloides se aplicaroi, 100 kg de P, 50
 
kg de K, 18 kg de Mg y 22 kg-de S7ha. Durante 1979, 1981 y 1983 se aplic6

fertilizante para el manter.imiento de las pradcras. El 
 disefio exptl.

consisti6 en bloques al azar con 3 tratamientos, graminea sola y pastoreo

complementario en leguminosa en bloques y franjas. El pastoreo se inici6 en
 
dic. de 1978 con carga de 2.0 animales/ha en todos los tratamientos y luego
se ajustaron seg6n el estado de las praderas, lo que result6 en 2.0, 1.45 y

1.65 animales/ha durante la estaci6n 
lluviosa para los tratamientos con
 
Brachiaria sola, P. phacaolcides en bloques y en franjas, resp. Se
 
utilizaron novillos cruzados Criollo x Cebfi de un aio de edad entre 150-170

kg de peso inicial. La mayor ganancia de 
peso (662 g/animal/dIa y 131

kg/ha) 
se obtuvo en 172 dias en las praderas de Brachiaria decumbenc m~s
 
banco de P. phaseoloides en franjas. Los resultados demuestran el potencial

de aumentar is productividad animal wediante el pastoreo complementario de
 
P. phaseoloides en praderas de Brachiaria durante la gpoca 
seca. (Resumen
 
por EDITEC) TO2
 

0179
 
19127 HEANEY, D.P. 1970. Voluntary intake as a component of an index 
to
 

forage quality. (Consumo voluntario como ceomponente de un Indice para

calidad del forraje). Ii, Barnes, R.F.; Clanton, D.C.; Gordon, C.H.;

Klopfenstein, T.J.; Wal-o, D.R., 
eds. National Conference on Forage

Quality Evaluation and Utilization, Lincoln, Nebraska, 
 1969.
 
Proceedings. Lincoln, Nebraska for
Center Continuing Education.
 
pp.C-1-C-10. Ingl., 12 Refs., Ilus.
 

Forrajes. Consumo de alimentos. Calidad del forraje. Digestibilidad. Ganado
 
ovino. Canado bovino. EE.UU.
 

Se realizaron series de expt. 
en el Animal Research Institute, en Ottawa,

Canada, con el objeto de estudiar el papel del consumo a voluntad en la
 
evaluaci6n del valor alimenticio del 
forraje. Se estudiaron los faectores
 
que afecran la medici6n del 
consumo como: no. de animales necesarios para

obtener diferencias significativas a un nivel del 5%; 
grado de selecci6n o
 
preferencia del anima] por el alimento; efecto de experiencias previas del
 
animal 
en el sistema de alimentaci6n voluntaria; m6todos de preparaci6n del
 
forraje (apariencia extarna); comparaciones entre el tipo de ganado (ovejas
 
v. vacas) y uso de 
Indices de calidad del forraje pare establecer pron6s
ticos sobre el valor alimenticio. Tanto el consumo 
como la digestibilidad
 
en forma separada no pucden representar medidas confiables del valor
 
alimenticie en especies o mezclas de 
forrajes, por io cual es necesario
 
utilizar un Indice como 
Consumo de Energia Digestible que combine los 2
 
factores. Para establecer medidas confiables del 
consumo los animales se

deben ajustar al 
forraje por io menos durante 10-14 dfas, despuis de este
 
perlodo el consumo debe medirse por lo 
manes durante 7 dias. (Resumen por
 
EDITEC) TU2
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0180
 
19923 JURADO M., A.; MEDINA G., P.J. 1976. Lvaluaci6n de la capacidad
 

productiva de leche del pasto brasilero. Tesis Zootecnista. Bogoti,
 

Colombia. Universidad Nacional. 73p. Esp., Res;. Esp., 33 Refs., Ilus.
 

Phlaris. Concentrados. Vacas. Producci6n de leche. Consumo de alimentos.
 

Valor nutritivo. Colombia.
 

En el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, TibaitatA, del
 
' 


Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), a 40'38 lat. nort. y 740 long.
 

oeste, 2640 m.s.n.m., temp. de 13.2°C y 631 mm de precipitacitn, se realiz6
 

un expt. con vacas Holstein en estabulaci6n utilizando Phlaris spp. durante
 

91 dias con el fin de evaluar su capacidad p:oductiva de leche. Se emple6
 

un disefio exptl. de Sobre Cambio Doble con 2 tratarientos y 2 secuencias en
 

3 periodos exptl. Se utilizaron 8 vacas divididas en 2 grupos de 4 cada
 

una. Se compararon los tratamientos: (b) vacas alimentadas con el pasto
 

6nicamente y (b + c) alimentadas con el pasto mis concentrado. La
 

producci6ii individual de leche en el tratamlento (b) fue de 13.55
 

kg/vaca/dia y en el (b + c) fue de 15.90 kg/vaca/dfa, pern no hubo
 

diferencias estadIsticamente significativas entre los 2 tratamintos. Las
 

vacas que recibieron sElo pasto consumieron en prom. 48.3 kg de
 

pasto/animal/dia, mientias que las que recibieron pasto y concentrado
 

consu.ieron en prom. 44.2 kg, pero el consumo de MS fue mayor en este
 

Ultimo tratamiento. Con una producci6n do forraje verde de 33 t/ha, se
 

estim6 una capacidad de sostenimiento animal pars vacas alimentadas s6lo
 

con pasto de 6.01 animales/ha y para vacas alimentadas con pasto m~s
 

concentrado de 6.63 animales/ha, lo cual se tradujo en un aumento de 11.3%
 

en la capacidad de carga. La producci6n de leche/ha/dia para vacas
 

alimentadas s6lo con pasto fue de 83,41 kg y para vacas alimentadas con
 

pasto m5s concentrado ccrrespondi6 a 105.42 kg; este incremento parece
 

antiecon6mico como consecuencia de los costos del concentrado y del mayor
 

no. de animales requerido. Se concluye que el valor nutritivo de Phlaris
 

sp. fue el factor mhs limitante para una alta producci6n de leche en las
 

condiciones del expt. El suministro de energia digestible fue adecuado
 

pars cubrir solamente el 63.1% de los requerimientos, y el nivel de
 

proteins digestible fue suficiente para cubrir el 92% de las necesidades.
 

Los nivele. de Ca y P en el forraje fueron insuf~cientes, por 1o cual se
 

hace indispensable la suplementaci6n con sal mineralizada. (Resumen del
 

autor) T02
 

0181
 

i9682 LECOMPTE DE LA V., R. 1972. Variaciones de la producci6n de leche
 

en potrerus mejorados. Tesis Zootecnista. Medellin, Universidad Nacio

nal de Colombia. 59p. Esp., Res. Esp., 15 Refs., lus.
 

Producci6n de leche. rraderas mejoradas. Sistemas de pastoreo. Manejo de
 

praderas. Vacas. Calidad del forraje. Colombia.
 

Se midieron en t~rminos de prom. de producci6n de leche las variaciones
 

debidas a los tipos de praderas, asi como la relaci6n de la clasificaci6n
 

hecha a 6stas y Is produccl6n/ha en un hato de raza Holstein, perteneciente
 

a la hacienda Paisand6, de le U. Nacional de Cclomba, con sede en
 

Medellin. De los factores estudiados que afectan Is producci6n de leche,
 

se trat6 con mayor detenimiento el relacionado con la calidad del forraje,
 

fuente b~sica en la ilimentaci6n del ganado bovinio. Los sistemas de manejo
 

empleados en la formaci6n, renovaci6n y mantenimiente de las praderas
 

reflejan el estado de los mismos, los cuales se clasificaron coma buenos,
 

regulares y malos, teniendo en cuenta una puntuaci6n basada en: Is condi

c16n, la composici6n (se favorecieron aquellas praderas con alto % de
 

leguminosa) y el grado de erosi6n. El ganado en producci6n se divide en 2
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grupos, teniendo en cuenta Is producci6n y el tiespo despugs del parto; 
el
grupo de menor producci6n sigue al mayor, 
en Ia rotaci6n de las praderas.
En los resultados se encontr6 
que aquellas praderas 
calificadas 
como
mejores obtuvieron 
una producci6n prom./vaca superior 
a las praderas
regulares y malas, pero en 
la producc16n/ha las praderas regulares y buenas
no 
presentaron diferenclas. Se 
observ6 que Is producci6n en las praderas
regulares y malas tuvo variaciones menos bruscas 
que las praderas buenas,
en 
los perfodos de ocupaci6n. El mejoramiento de las praderas y su buen
mantenimiento 
resulta econ6mico 
ya que aumenta ]a producci6n a un menor
costo. El conocimiento de los factores que influyen en 
la produccl6n de
leche 
serg una garantla para contrarrestar aquellos que 
la perjudican o
aprovechar los que Is incrementan. (Resumen del autor) T02
 

0182
19128 MARTEN, G.C. 
 1970. 
 Measurement and significance of forage palatability. 
 (Medici6n y significado de In palatabilidad del forraje).
Barnes, R.F.; Clanton, D.C.; 
In
 

Gordon, C.H.; Klopfenstein, T.J.; Waldo-,
D.R., 
eds. National Conference 
on Forage Quality Evaluation and Utilization, Lincoln, Nebraska, 1969. Proceedings. Linccln, Nebraska Center for
Continuing Education. pp.D-1-D-55. Ingi., 
190 Refs.
 

Palatabilidad. Forrajes. Valor hutritivo. Pastoreo. Contenido de protelnas.
Contenido de fibra. Contenido de minerales. Celulosa. Carotenos. Fertilidad
del suelo. Disponibilidad de forraje. Calidad del 
forraje. Digestibilidad.

Gramineas. Leguminosas. EE.UU.
 

Se presentan diversos 
aspectos y factores relacionados 
con el concepto de
palatabilidad. 
 Se mencionan algunas definiciones junto con una lista
referencias que revisan de

el concepto. Entre 


el 
los factores relacionados con
animal que m~s afectan !a palatabilidad describen:
se los sentidos
(olor, sabor, tacto y visi6n), Is especie o raza, 
la variaci6n entre
individuos, Is experirncia previa y adaptaci6n del 
animal y la condici6n
fisiol6gic3. En relaci6n con la planta 


que 
se ciasifican factores especfficos
pueden no favorecer la palatabilidad, tales 
sona: la especie, las
diferencias intraespecfficas, 
la composici6n quimica que 
se subdivide en
aspectos 
como: contenido de nutrimentos, instinto 
del animal acerca del
valor nutritivo, 
otros componentes no nutricionales, 
compuestos t6xicos 
o
potencislmente t6xicos y aditivos en cl alimento. 
 Se incluyen los factores
fisicos o morfol6gicos del 
alimento, la madurez 
o el aspecto suculento y
otros factores relacionados con 
la planta como disponibilidad, enfermedades
y forma 
del forraje. Otros factores que 
modifican Is palatabilidad


las condiciones de 
son:
 

fertilidad del 
suelo, la oresencia de esti~rcol en el
pasto y los factores del 
clma y del ambiente. Se revisan algunos m6todos
para medir la palatabilidad in vivo: 
Is variedad o no. 
de alimentos ofrecidos, la duraci6n del ensayo y ensayos en establos vs. pastoreo. 
Se describen los m~todos para medlir 
la paatabilidad en praderas y en el forraje
cosechado, 
como tambi~n m~todos y progresos en mejoramiento de especies
palatables. Se incluye un 
resumen sobre ]a sinificancia 
de la palatabilidad en el 
forraje agrupado en 4 categorlas principales: 1) influencia de
la palatabilidad en situaciones de elecc16n, 2) relaci6n entre 
]a palatabilidad y la digestibilidad, 3) relaciones 
con 
el consumo voluntario y 4)
relaciones 
en el desempefno del animal. 
 Debido a la falta de documentaci~n
de la significancia real 
de las dilferencias de paiatabilidad en muchos
estudios de forrajes es dificil 
realizar 
cualquier exposici6n en relacl6n
con 
la importancia de la palatabilidad forrajes. (Resumen por
en 
 EDITEC)

T02
 

0183
20240 MIDDLETON, C.H.; 
 MELLOR, W. 1982. 
 Grazing assessment of
tropical legume Calopogonium caeruleum. (Evaluaci6n en pastoreo 
the
 

de la
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leguminosa tropical Calopogonium caeruleum). Tropical Grasslands
 

Ingl., 9 Refs., Ilus. [Dept. of Primary

16(4):213-216. Ingl. Res. 


Industries, P.O. Box 689, Rockhampton, Qld. 4700, Australia]
 

6
 
Praderas mixtas. Composici n
maximum. 


carga. Pala-

Calopogonium caeruleum. Panicum 


continuo. Novillos. Tasa de
botanica. Persistencia. Pastoreo 


tabilidad. Aumentos de peso. Australia.
 

la leguminosa rastrera perenne Calopogonium
 

con Panicum maximum. bajo pastoreo continuo con una
 
Se evalu6 durante 3 afios 

caeruleum asociada 


en Utchee Creek en los tr6picos hamedos de
 
carga de 2.5 animales/ba, 


en el
raramente consumida por los animales; 


tercer aflo P. maximum fue pastoreado selectivamente y C. caeruleum 
dominaba
 

la pradera. El prom. de ganancia 


Australia. La leguminosa fue 


diarna de peso vivo disminuy6 de 0.5
 

a menos de 0.2 kg/animal en el tercer
 
kg/animal en los 2 primeros afios, 


afio. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) T02
 

0184
 
Tipo de la pradera y su efecto
 19690 PEREZ A., A.; PERNETH E., G. 1980. 


en el consumo del pasto Parg (Brachiaria mutica, Jack) por vacas
 

Ing.Agr. Monterfa, Colombia, Universidad de C6rdoba.

lecheras. Tesis 


54p. Esp., Res. Esp., 22 Refs., Ilus.
 

de alimentos. Fertilizantes. N. Pueraria
Consumo
Brachiaria mutica. 

Epoca


phaseoloides. Praderas mixtas. Disponlibilidad de forraje. 
Epoca seca. 


pastoreo. Materia seca. Composici6n botinica.
lluviosa. Vacas. Presi6n de 


Colombia.
 

Se llev6 a cabo un expt. a partir del segundo semestre de 1979 en terrenos
 
en el depto.


del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias Turipang, 


de C6rdoba, Colombia, con los siguientes objetivos: a) determinar la
 

forraje en 3 praderas (Brachiaria mutica + Pueraria
 
producci6n de 


testigo); b) determinar

phaseoloides; B. mutica + N y B. mutica solo como 


c) medir la relaci6n entre disponibililas mismas; 

del afio en el consumo de


el consuo de pasto en 


dad y consumo y d) medir el efecto de Is 6poca 


las 6pocas del afo. El diseflo exptl. utilipradera y la interacci6n entre 

cada pradera tuvo una superficie de 6 ha en
 zado fue completamente al azar; 


un arreglo factorial de 2 x 3, subdivididas en 4 parcelas 
6
 

de 1.5 ha,
 
n y de
 

en forma de pastoreo rotacional. Los perlodos de ocupaci
 

12 y 36 y 15 y 45 dias, reap. Se

manejadas 

descanso en invierno y verano fueron: 


no

los siguientes resultados: 1) la disponibiliad de forraje


obtuvieron 

entre las distintad praderas, sin
 

present6 diferencias significativas 

entre las 6poeas del aio,
diferencias significativas 


invierno; 2) la disponibilidad presenta una relaci n

embargo, present6 6
 

siendo mayor en 

como era de esperarse dada la presi6n constante de
 estrecha con el consumo, 6 

de forraje por consiguienre no present efectos
 

pastoreo; 3) el consumo 

io cual s se observ6 para las 6pocas
las praderas, 


significativas para la interac
significativos entre 


del afo; 4) n1o se presentaron diferenclas 

6
 
n de forraje (consumo relativo)
ci6n pradera/gpoca del afo; 5) la utilizaci
 

6 tratamientos
 
no present diferencias signficativas en ninguno de los 


debido a ]a presi6n de pastoreo constante con que se trabaj6. 
(Resumen del
 

autor) T02
 

0185
 

19129 WALDO, D.R. 1970. Factors influencing thp voluntary intake of
 

afectan el consumo voluntario d forrajes). In
 
forages. (Factores que 


Barnes, R.F.; Clanton, D.C.; Gordon, C.H.; Klopfenstein, T.J.; Waldo,
 

on Forage Quality Evaluation and
 
D.R., eds. National Conference 


1969. Proceedings. Lincoln, Nebriska

Utilization, Lincoln, Nebraska, 
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Center for Continuing Education. 
pp.E-1-E-22. 
Ingl., Res. Ingl., 88

Refs., Ilus.
 

Forrajes. Consumo 
de alimentos. Digestibilidad. 
Ganado bovino. Ganado
ovino. Celulosa. Hewicelulosa. Materia seca. Contenido de fibra. EE.UU.
 

Se revisan diferen-_ aspectos 
relacionados 

parte de 

con el consumo de forraje por
rumiantes para 

con fisiologla del 

formular un modelo matem~tico que consistente
sea
la 
 animal. 
 Se mencionan m6todos
calcular de expresi6n pars
el consuma, relaciones 
entre

capacidad intestinal, partes del 

el consumo y la digestibilidad,

tracto Intestinal que limitan el apetito,
localizaci6n de la digesti6n de la fibra, ciculos de las tasas 
de evacuaci6n por m6todos antiguos y recientes, tiempo de retenci6n en el intestino,
tasas de digesti6n, tamao y densidad 
de las partIculas del
contenido forraje. El
de fibra es el 
factor de 
mayor importancia
consumo de quo controls el
forraJes, debido a 
su retenci6n en 
el reticulo del
incluye un ap~ndice para rumen. Se
calcular las 
tasas de evacuaci6n y digesti6n.


(Resumen por EDITEC) T02
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T03 Suplementaci6n Animal
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20386 BORGOGNON, J.A.; 
 ROMERO, V.J.; 
 BOGGINO, E. 
 1977. Efecto
suplementaci6n de la
proteica, energ~tica y pastoreo de 
pasto pangola en
terneros desmamantados 
en otofio a 
la edad de 8 meses. Asunci6n, Paraguay, Ministerio de Agricultura y Ganaderfa. Direcci6n de Investigaci6n
y Extensi6n Agropecuaria y Forestal. Boletin de Investigaci6n no.4. 1

8
 

Esp., Res. Esp., 17 Ref.;. 
p.
 

Digltaria 
decumbens. Suplementos alimenticios. 
Vacas. Terneros.
naturales. Praderas
Ensilaje. Manejo animal. Aumentos de peso. An5lisis econ6mico.
 
Paraguay.
 

En un expt. Ilevado a e-bo 
en la Estaci6n Exptl.
durante 3 afos con 
Barrerito (Paraguay),
144 bovinos Brahman y Santa Gertrudis, machos y hembras,
se compararon (cads afo) 
3 niveles de nutrici6n sobre animales en 
destete
tcmprano. Se compar6: 1) Digitaria decumbens; 2) pradera natural m5s 3.0 kg
de eniilaje de 
sorgo diarno (energia) y 3) pradera 
natural mis
Expeller de 0.5 kg de
man! diarno (proteinas). Los 
terneros destetados
sometieron a tratamientos durante el invIerno 

en mayo se
 
por un perlodo de
(junio-sept.). 120 dfas
Se analizaron 
las ganancias de pesos (GP)
tratamientos, para efecto de
razas, sexos 
y afos. Tambi~n :e compararon pesos
meses de odad y el % de a los 18
pariciones de 
laL;vacas cuyos
destetados terneros fueron
en otofio contra 
los destetados 
 fines de invierno. El
total a prom.
de GP fue de 0.062 kg


kg, 0.003 kg, 
en los 3 afios; las GP fueron 0.014 kg, 0.170
resp. E] factor "afio" caus6 
 la mayor variaci6n con diferencias altamente significativas. Las diferencias encontradas entre
tos tratamienno fueron significativas pero se not6 leve ventajadesnamantados a favor de losen D. decumbens con 
una GP de 0.076 kg;
una Santa Gertudris tuvoOP de 0.068 kg contra 0.045 kg de Brahman. Hubo diferenciacatlva no signifia favor de los 
terneros machos en
destete todos los tratamientos y aflos. El
temprano tuvo 
un incremento de 
parici6n de 10 y 7% 
en el ano
slguiente pars Brahman y Santa Gertrudis, resp. A Ins 18 
meses de edad, los
animales sometidos 
a tratamientos 
tuvieron 
8.0 kg de peso mis que
animales los
que recibleron 
el manejo normal 
de Is Estaci6n Exptl. En el
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estudio econ6mico de los diferentes tratamientos ce encontr6 que los
 
terneros desmamantados sobre nna pradera de D. decumbens son los gnicos que
 
arrojan un saldu econ6mico positivo con una ganancia de $164.90 guaranies/
 
animal, durante el periodo invernal. (Resumen del autor) T03
 

0187
 
19667 BRAVO B., L.F. 1975. Estudio preliminar en Is utilizaci6n de concen

trados suplementarios al pasts Imperial (Axonopus scoparius) en conejas
 
de cria. Tesls Zootecnista. Medell~n, Universidad Nacional de Colombia.
 
46p. Esp., Res. Esp., 23 Refs.
 

Axonopus scoparius. Concentrados. Melaza. Aumento3 de peso. Colombia.
 

Se realiz6 un trabajo con el fin de buscar una forma m~s viable para
 
reducir los cstos de la industria cunicula, cuyos insumos m~s altos estgn
 
representados principalmente pox el alimento. Para tal efecto se compar6 la
 
respuesta de 4 alimentos en el estado reproductivo y producci6n de 16
 
conejas (Nueva Zelanda Blanca) de segundo parta, distribuidas al azar en 4
 
tratamientos. El estudio se llev6 a cabo en la granja Tulio Ospina, propie
dad del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), durante 190 dias. Los
 
alimentos correspondientes a los 4 tratamientos consistian en 2 de marca
 
comercial diferente: A y B y otros 2 elaborados a base de sorgo, Gluten 60
 
(amarillo), levadura, ajonjoll, minerales y melaza. Este 61timo ingredien
te se suministr6 para los 2 tratamientos en un 15 y 30%, resp. Los
 
animales recibieron, aparte del concentrdo correspondiente a cada trata
miento, Axonopus scoparius a voluntad, y se tuvo la precauc16n de elaborar
 
los concentrados del 15 y 30% de melaza, en tal forms que complementaran
 
las posibies deficiencias del pasta ingerido. Seg6n los datos obtenidos en
 
este expt. es factible elaborar con relativa facilidad concentrados efi
cientes para suministrar en las explotaciones cuniculas. La incorporaci6n
 
de 30% de melaza a los piensos no es aconsejable pars las conejas on
 
reproducci6n ya que puede afectar el desempefio reproductivo y la eficiencia
 
alimenticia. (Resumen del autor) T03
 

0188
 
20476 ESPERANCE, M.; O'DONOVAN, P.B.; CARNET, R. 1975. Respuesta a Is
 

suplementaci6n de concentrados de vacas lecheras durante la primavera.
 
Matanzas, Cuba, Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey.
 
Serbe Thcnico Cientifica P-5. pp.1-4. Esp., Res. Esp., 5 Refs.
 

Digitaria decumbens. Vacas. Concentrados. Suplementos alimenticios. Produc
ci6n de leche. Cuba.
 

Se suministraron 3 niveles de suplementaci6n de concentrados (0, 2 y 4
 
kg/vaca/dia a 120 vacas (F-2 del primer parto) en praderas de Digitaria
 
decumbens fertilizadas con 250, 100 y 100 kg de NPK, resp., durante Is
 
primavera. Se utiliz6 un disefio de bloques al azar. Los rendimientos
 
fueron de 6.7, 7.7 y 8.1 kg de leche para cada uno de los niveles de
 
concentrado, resp. Las vacas no suplementadas registraron disminuciones de
 
producci6n de leche durante las primeras semanas de prueba y produjeron
 
menos leche (P< 0.001) que lacsque recibieron 2 y 4 kg de concentrado. No
 
se encontraron diferencias significativas entre eston 2 6itimos tratamien
tos. No se justifican aplicaciones mayores de 2 kg de concentrados en
 
condiciones similares. (Resumen del autor) T03
 

0189
 
20277 FOSTER, A.F.; BLIGHT, G.W. 1982. Comparative use of the browse
 

legume (Leucaena leucocephala) and urea-molasses to supplement beef
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cattle grazing native pasture 
in south east 
Queensland. [Utilizaci6n
comparativa de ls leguminosa de ramoneo 
 (Leucaena leucocephala) y
urea-melaza 
para suplementar is alimentaci6n de ganado de carne que
pasta en una pradera natural en el sureste de Queensland). Proceedings
of the Australian Society of Animal Production 
14:285-288. Ingl., Res.
Ingl., 15 Refs. [Dept. of 
Primary Industries, Brian Pastures, Gayndah,

Qld. 4625, Australia]
 

Leucaena leucocephala. Terneros. Heteropogon 
contortus. Pastoreo. Melaze.

Urea. Aumentos de peso. Australia.
 

Un expt. de suplementaci6n realizado entre 1977 y 1979 compar6 la respuesta
de peso vivo al pastoreo restringido de Leucaena 
o a la suplementaci6n con
bloques de urea-melaza pars ganado qua pastaba en Heteropogon contortus sin
suplementar, desde los 9 a los 30 meses de edad. 
El aumento prom. acumulativo de peso vivo del ganado que no recibi6 suplementaci6n fue de 141.5
kg/cabeza; cuando recibi6 suplemento de urea-melaza o se le brind6 acceso a
Leucaena el peso vivo final aument6 (P 
< 0.05) en 36.5 y 84.7 kg/cabeza, en
comparaci6n con el 
ganado que no recibi6 suplementaci6n. Cuando se suministr6 Leucaen y urea-melaza juntas se obtuvo 
un aumento adicional (7.8
kg/cabeza) en Tl peso vivo firal, que no 
fue estadIsticamente significativo. No hubo evidencia que perLitiera recomendar la utilizaci6n de urea-melaza con Leucaena pars aumentar el peso vivo final a los 30 meses de edad.

(Resumen del autor. Trad. por EDITEC) T03
 

0190
20479 
 GUTIERREZ, A.; SIMON, L.; RODRIGUEZ, H. 1975. Influencia del uso del
heno de baja calidad en la crianza de terneros. Matanzas, Cuba, Estaci6n
Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey. Serie Tgcnico Cientifica
 
P-4. pp.14-19. Esp., Res. Esp., 
13 Refs.
 

Digitaria decumbens. Cynodon dactylon. Chloris 
gayana. Glycine wightii.
Heno. Calid-ad del 
forraje. Terneros. Consumo 
de alimentos. Aumentos 
de
 
peso. Cuba.
 

Se emplearon 58 terneros mestizos (Holstein x Ceb5) en un diseio de bloques
totalmente aleatorizados para estudiar el efecto del 
heno de Digitaria
decumbens, Cynodon dactylon, 
Chloris gayana 
y Glycine wightii, en la
ganancia de peso vivo y la fermentaci6n ruminal; al masmo tiempo se 
tonaron
40 terneros destetados entre 70-80 kg de peso vivo (expt. 2), pars medir el
efecto en el 
consumo y la ganancia 
en peso vivo de la utilizaci6n de
diferentes niveles de miel 
final rociada sobre heno de C. gayana de baja
calidad. 
 No se observaron diferencias significativas para las distintas
medidas estudiadas en 
ambos expt. De acuerdo con los resultados, ni las
especies de henos estudiados ni los niveles de miel rociada al heno de 
C.
gayana de baja 
calidad tuvieron resultados satisfactorios. (Resumen del
 
autor) T03
 

20260 HOLROYD, R.G.; 0191

O'ROURKE, P.K.; CLARKE, M.R.; LOXTON, I.D. 
 1983.
Influence of pasture type and supplement on fertility and liveweight of
cows, and progeny growth rate in the dry tropics of northern Queensland.
(Influencia del tipo de pradera y del suplemento en 
is fertilidad y en
el peso vivo de vacas, y tasa de crecimiento de Is progenie 
en los
tr6picos secos 
 del norte de Queensland). Australian Journal
Experimental Agriculture and Animal 

of
 
Husbandry 23:4-13. 
 Ingl., Res.
Ingl., 21 Refs., hlus. 
!Dept. of Primary Industries, Swan's Lagoon Beef
Cattle Research Station, Millaroo, Qld. 4807, Australia]
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Praderas naturales. Stylosanthes humilis. Praderas mixtas. Fertilizantes.
 

P. Vacas. Urea. Melaza. Fertilidad animal. Aumentos de peso. Terneros.
 

Australia.
 

Se examin6 el comportamiento reproductivo de vacas y la tasa de crecimiento
 

de sus terneros hasta el momento del destete durante un perfodo de 4 afios
 

(1973-77). Las vacas pastaron en una pradera naturbl con una carga animal
 

de 1 vaca/4 ha, o en una pradera natural sobre Is cual se sembr6
 

Stylosanthes humilis y fertilizada con superfosfato (carga animal de 1
 

vaca/2 ha). A los animales se les dio un suplemento, en cada tipo de
 

praderas, con uren-melaza dura.ite la estaci6n seca, P todo el atio +
 

urea-melaza en la eqtaci6n seca, n no se lea ofreci6 ningn suplemento. La
 

prolong6 durante 3 meses desde mediados de enero. La
 

parici6n comenz6 a finales de la estaci6n seca y las vacas lactaron durante
 

is eiguiente estacin lluviosa. Las vacas que pastaron en una pradera de
 

leguminoba fertilizada presentaron tasas de 'ncepci6n significativamente
 

altas, asi coma fechas de parici6n m5s tempranas, en un afio 6nicamente. En
 

todos los aios, las p~rdidas de fetos y terneros entre el diagn6stico de la
 

prefiez y el destete fueron menores en la pradera natural que en is de
 

leguminoua fertilizada. Las vaas que pnstaron en la pradera de leguminosa
 

fertilizada presentaron generaimente una mejar condici6n f1sica y mayor
 

peso y sus terneros alcanzaron m5s r5pidamente el momento del destete que
 

las que pastorearon en una pradera natural. La pradera de leguninosa
 

fertilizada produjo un aumento de 2.4 veces (en comparacil6n con la plidera
 

natural) en el peso viva de vacas y terneros/unidad de 5rea (,8.7 kg/ha vs.
 

159." Kg/ha) ouiante los 4 aios. La suplementaci6n no influy5 en el peso
 

vivo n1 en el comportamiento reproductivo de las vacas ni en la tasa de
 

crecimiento de los terneros, excepto durante la estaci6n seca final, cuando
 

estaci6n de monta se 


5
 
las vacas que no recibieron suplemento perdieron significativamente m s
 

peso que las 'uplementadas con P y urea. (Resumen del autor. Trad. par
 

EDITEC) T03
 

0192
 

20402 MARTINEZ, R.O.; GARCIA, R. 1983. Efecto del poso vivo al parto y
 

el nivel de concentrado en la producci6n de leche de vacas en pastoreo.
 

Producci6n Animal Tropical 8:122-128. Esp., Res. Esp., 13 Refs. [Inst.
 

de Ciencia Animal, Apartado 24, San Josg de las Lajas, La Habnna, Cuba]
 

Cynodon dactylon. Vacas. Lactancia. Concentrados. Pastoreo. Produccin de
 

leche. Aumentos de peso. Calidad del forraje. Disponibilidad de focraje.
 

Cuba. Ganado. Prouucciln.
 

su primera lactancia distribuldas
 

aleatoriamente en 6 tratamientos segrin arreglo factorial. Los factores
 

estudiados fueron: peso vivo al parto y nivel de concentrado durante la
 

lactaci6n. Los tratasmientos del primer factor alto y bajo peso al parto 


Se utilizaron 102 vacas Holstein en 


se
 

combinaron con los tratamientos del segundo: 0.5 kg de concentrado/l
 

despu~s de d~cimo producido; 0.5 kg de concentrado despu6s del quinto
 

producido y 0.5 kg de concentrado/l despu6s del quinto hasta 10 semanas.
 

Los pesos altos y bajos fueron de 479 y 385 kg despu~s del parto, resp. No
 

se encontraron interacciones entre los factores estudiados. La producci6n
 

de leche en 305 dias difiri6 significativamente (P < 0.001) entre los 

tratamientos bajo y alto peso despugs del parto, siendo 3611 
y 4232 1,
 

resp., a los 305 dias de lactaci6n. El nivel de concentrado no afect5 ia
 

producci6n de leche, obteni~ndose 4095, 4030 y 4059 1 en 305 dfas de
 

lactaci6n para la suplementacin despu~s del d~cimo, del quinto o despu6s
 

del quinto durante 10 semanas, resp. Se discute la ineficiencia del
 

concentrado para equiparar el potencial lechero de animales con pobres
 

reservas corporales bajo condiciones de amplia disponibiliad y buena
 

calidad del paste. (Resumen del autor) T03
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19669 0193
MAYA M., 0.; CERVERA C., J. 
1975. Estudio preliminar saobre is
incorporaci6n de nitr6geno no protfico 
en ensilaje de 
pasto Elefante
(Pennisecum purpureum, Sch.) tratado con hidr6xidos. 
 Tesis Zootecnista.
Medellfn, Universidad 
Nacional de Colombia. 57p. Esp., 
Res. Esp., 35

Refs.
 

Pennisetum puureum. Ensilaje. Urea. Conservaci6n de forrajes. Colombia.
 
En un estudio preliminar 
se cvalt,6 is conservaci6n
hidr6xido de amonin) de N (urea, biuret e
cuando se agregaban al forraje 
 de Pennisetum
purpureum, previamente tratado 
con *icalis

ensilar. (2% de NaOH + 2% KOH) antes de
El material utiliz-do se caracteriz6 por su alto grado de lignificaci6n, con un contenido de MS de 37.3 y 5.47% de PC.
se calcularon para elevar en un 5% la PC del pasto. 

Las adiciones de N
 
Tanto la adici6n de N
como la de ]og, jidr6xidos se hizo 
con base en el contenido de
perlodo de ensilaj- fue MS. El
de 60 dias, al final de los 
cuales se realizaron
Ins an~lisis de protena por el m~todo de Kjeldahl.
con En los tratamientos
5lcalis la mayor conservaci6n de N agregado (94.2%) 
se obtuvo con el
biuret, seguilo del hidr6xido de amonio (37.8%) y por 51timo los suplementados con 
urea que mostraron una eficiencla de 13.4 y 22.8% cuando dsta se
agree6 
3 y 24 h despu s del tratamlento con 5icalls, resp.
adicion6 urea a! forraje sin 5lcalis 

Cuando se
 
se 
obtuvo una eficiencla del 40.6% en
la conservac16n del 
 La adici6n de fosfato
provoc6 una mayor actividad microbiana durante el proceso de ensilaje, pero
 

N. dicglcico aparentemente
 
9sta no 
se reflej6 en una mayor conservaci6n del N agregado. (Resumen del
autor) T03
 

20473 MILERA, M.; GUERRA, A. 0194
 
suplementar vacas en 

1976. Utilizaci6n de sub-produztos pars
pastoreo. Matanzas, Cuba, Estac!6n Experimental de
Pastos y Forrajes Indio Hatuey. Serie 
Tgcnico Cientifica P-7. pp.3-6.
Esp., Res. Esp., 7 Refs.
 

Digitaria decumbens. Suplementos alimenticios. Vacas. Pastoreo. Producc16n

de leche. Cuba. Caribe.
 

Se estudi6 el efecto de suplementar con una
(20%), harma mezcla que contenfa: bagacillodo Gycne wihti (22%), pulpa cftrica deshidratadaharna de pescado (5%), mi1 final (25%) y urea 
(25%),

(3%), suministradaniveles (2 y 4 kg/vaca/dla) a 2 a vacas FI (Holatein x Ceb) enrestringido de Diritaria pastoreodecumbens, 
que ademas consumlan forraje verde a
raz6n de 10 kg/vaca/dia. 
 No se cncontraron 
diferencias significativas
entre ambos niveles de suplementaci6n en 
la producci6n y composici6n de la
leche. Se sugiere que el menor nlvel 
es suficiente pare vacas de bajo
potencial (2000 kg/lactancia). (Resumen del autor) T03
 

0195
20475 SIMON, L.; GUTIERREZ, A.; CRUZ, R. 
1976. Efecto del heno de buena
calidad en la cria de terneros. Matanzas, Cuba, Estsc16n Experimental de
Pastoas y Forrajes Indic Hatuey. Serie T-cnico Cientlfica P-7. pp.12-15.

Esp., Res. Esp., 8 Refs.
 

Digitaria decumbens. ynon dactylon. Chloris gayana. 
Heno. Calidad del
forr-e. T rneros. Aumentos de peso. Consummo dealimentos. Cuba.
 

Se emplearon 30 terneros mestizos (3/4 Holstein

bloques x 1/4 Ceb) en un disefio de
totalmente 
aleatorizados 
pars estudiar el efecto
DigLtaria decumbens, Cynodon da 

del heno de
lon y Chloris gayana, en la ganancia en
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peso vivo y el consumo. Se observan diferencias significativas (P < 0.05)
 
a favor de D. decumbens y C. dactylon solamente en is etapa de lactantes en
 
cuanto a ganancia de peso vivo. La calidad del heno puede mejorar las
 
ganancias de peso viva de los terneros. (Resumen del autar) T03
 

0196
 
20278 TAYLOR, W.J.; HOLROYD, R.G.; REBGETZ, J.G. 1982. Influence of
 

nitrogen based supplements on live weight, fertility qnd mortality of
 
heifers grazing dry season native pasture. (Influencia de los suple
mentos a base de nitr6geno en el peso vivo, fertilidad y mortalidad de
 
novillas bajo pastoreo en pradera nativa durante Is 6poca seca).
 
Proceedings of the Australian Society of Animal Production 14:277-280.
 
Ingl., Res. Ingl., 7 Refs. [Queensland Dept. of Primary Industries, Beef
 
Cattle Husbandry Branch, Rockhampton, (id. 4700, Australia]
 

Heteropogon contortus. Novillas. Suplementos alimenticios. Urea. Epoca
 
seca. Fertilidad animal. Aumentos de peso. Australia.
 

En 6poca seca se suministraron suplementui que contenlan urea o biuret a 
nivillas orefiadas afiojas y de 2 afios de edad que pastoreaban en una pradera 
nativa d, Heteropog~n contortus en el norte de Queensland. Se midieron el 
cambio de 2iso vivo y i supervivencia durante Is 6poca seca y la iertill
dad en el a6o siguiente. En el primer expt. durante una 9poca seca relati
vamente favorable, is suplementaci6n redujo significativameTIte (P < 0.01) 
la p6rdida de peso viva en las novillas afiojas (5 vs. 32 kg). En el afo 
siguiente durante una sequia, el suplemento redujo significativamente 
(P < 0.01) la p6rdida de peso viva en las novillas afiojas (32 vs. 41 kg) y
 
redujo significativamente la mortalidad (23.5 vs. 5.2%) en novillas
 
prefiadas y lactantes. El suplemento no tuvo efecto significativo en Is
 
fertilidad subsecuenta en ninguno de los expt. (Resumen del autor. Trad.
 
par M.M.) T03
 

0197
 
18854 TERGAS, L.E. 1979?. Conservacin de forraJes: limitaciones y usos
 

en suelos 9cidos e inf~rtiles del tr6pico. Cali, Colombia, Centro
 
Internacional de Agricultura Tropical. Programs Pastas Tropicales. 46p.
 
Esp., 18 Refs., Ilus.
 

Ensilaje. Henificaci6n. Forrajes. Valor nutritivo. Pennisetum purpureum.
 
Andropogon gayanus. Chloris gayana. Hyparrhenia rufa. Panicum maximum.
 
Sorghum vulgare. King grass. Cajanus cajan. Brachiaria mutica. Axonopus
 
scoparius. Leucaena leucocephala. Materia seca. Digestibilidad. Melaza.
 
Urea. Novillos. Aumentos de peso. '-oducci6n de carne. Produccl6n de leche.
 
Consumo de alimentos. Ultisoles. Colombia.
 

Se consideran las posibilidades de conservar forrajes en regiones tropica
les de suelos 9cidos e inf6rtiles, las limitaciones en su uso y las alter
nativas posibles que se presentan al productor para resolver problemas de
 
alimentaci6n de ganado durante la estaci6n seca. Entre las formas de
 
conservaci'n se describe un sistema de ensilaje de baja humedad, la forma
 
de preparar el material en el campo, la elaboraci6n, los cipos y la capa
cidad del silo. Algunos de los factores que afectan la calidad del ensi
laJe son: 1) calidad de especies forrajeras, 2) exclusi6n del aire pars
 
prevenir descomposici6n par microorganismos aer6bicos, 3) usa de aditivos
 
coma melaza y urea y 4) p~rdidas de nutrimentos durante el proceso de
 
ensilaje. Otra de las formas de conservaci6n de forrajes es )a henifica
ci6n, en la cual el producto se conserva en forma seca. Se sefialan los
 
m~todos de secamiento, tipos de heno y aspectos que deben tenerse en cuenta
 
pars producir heno de buena calidad, entre les cuales se cuenta el valor
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nutritivo de los pastas disponibles y las p6rdidas de nutrimentos. Existen

algunas causas que Is
dfectan utilizaci6n 
de lc3 forrajes conservados
 
relacionadas 
con el consumo voluntario del animal, Ia digestibilidad y su

efecto en la producci6n de carne y leche. 
 Sc presentan consideraciones de

tipo econ6mico en is producci6n de forrajes conservados y se sefialar
 
algunas alternativas para is adopcl6n de 
esta prictica por el productor.
 
(Resumen par EDITEC) T03
 

0198
 
20478 
 VALDES, L.R.; MONTOYA, M.; DUQUESNE, P. 1975. Efecto de is 
suple

mentaci6n sobre is ganancia de animales de 
carne en pastoreo durante la

primavera. Matanzas, 
Cuba, Estaci6n Experimental de 
Pastos y Fotrajes

Indio Hatuey. Serie Tgcnico Cientifica P-4. pp.6-9. Esp., Res. Esp., 
5
 
Refs.
 

Digitaria decumbens. Brachiaria mutica. Nov1llos. Suplementos alimenticios.
 
Concentrados. Aumentos de peso. Epoca liuviosa. Cuba.
 

Se aleatorizaron en 3 grupos un total de 24 
animales F. para determinar la
 
respuesta en ganancia de peso 
de animales de came a Ia suplementaci6n de
 
concentrados durante toda is primavera o parte de ella. 
 Uno de los grupos

se suplement6 a raz6n de: (a) 2 kg/animal/dia desde el inicio del expt.;

(b) otro comenz6 a suplementarse con la misma cantidad 
a mediados del

perlodo de primavera y el grupo restante no 
se suplement6 (c). Todos los

tratamientos difirieron significativamente (P 0.05) en Is gananci 
 diarna

al final del perlodo de iluvias. La eficiencia de conversi6n del 
concen
trado pars los tratamientos (a) y (b) fueron 8.3 y 7.8 
kg/cada kg de
 
ganancia adicional, 
resp. La respuesta encontrada sugiere que deben
seguirse criterios econ6micoa para estudiar las alternativas estudiadas.
 
(Resumen del autor) T03
 

Viase adem~s 0116 0176
 

VO0 SALUD Y MANEJO ANIMAL
 

0199
20415 BRYSON, R.W. 1982. Kikuyu poisoning and the army worm. (Intoxica
ci6n por Pennisetum clandestinum y Spodoatera exempts). 
 Journal of the

South African Veterinary Association 53(3):161-165. Ingl., Res. Ingl.,

14 Refs. 
[Regional Veterinary Laboratory, Allerton, Private Bag X 9005,
 
3200 Pietermaritzburg, South Africa]
 

Pennisetum clandestinum. Toxicidad. 
Spodoptera exempts. Novillos. Ganado
 
ovino. Salud animal. Repcblica de Sud~frica.
 

Se documenta is informaci6n existente sobre 
intoxicaci6n por Pennisetum
 
clandestinum. 
Este desorden afecta al ganado que pastorea en praderas de
 
P. clandestinum, las cuales usualmente han sufrido dafios por el insecto

Spodoptera exempts 
al menos 10 dias antes. Parece no existir un tratamiento efectivo para el problema. Se aconseja utillzar animales de trac
ci6n en la pradera sospechosa por lo menos 
96 h antes de introducir gra
dualmente otros animales. Se inform6 que el ganado ovino en Nueva Zelanda
 
no present6 efectos, debido posiblemente a su 
pastoreo mis selectivo.
 
(Resumen del autor. Trad. por M.M.) VOD
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0200
 

19169 HOLMES, J.H.G. 1980. Toxicity of Leucaena leucocephala. 2. Reduced
 

grazing Leucaena leucocep ala. (Toxicidad
fertility of heifers de
 

Let.caena leuc 2. 
Reducci6n de fertilidad en novillas que
 

pastorean L. 1eucocephala). Papua New Guinea Agricultural Journal
 

31(1-4):47-50. Ing1., Res. Tngl., 12 Refs.
 

Leucaena leucocephala. Toxicidad. Novillas. Pastoreo. Fertilidad animal.
 

Aumentos de peso. Plantas t6xicas. Reproducci6n animal. Papus Nueva Guinea.
 

Se aparearon 24 novillas que pastoreaban Leucaena leucocephala cv. Per6
 

cuando alcanzaron 300 
kg de peso vivo. Ocho novillas concibieron en menos
 

de 4 meses, 10 concibieron entre 9-18 meses y 6 no concibieron en 12-27
 

meses. Once novillas 
similares en praderas de gramineas concibleron en
 

menos de 2 mese3. Las tasas de crecimiento de novillas con diferentes
 

comportamientos reproductivos fueron similares. 
 Se sacrificaron 14 novi

llas, incluyendo 6 que no hablan concebido, y a 5 de las cuales no se
 

detect6 prefiez mediante palpaci6n rectal, pero tenian emoriones de 1-6
 

meses de edad y 3 de las cuales habiar. pazido pero no concibieron de nuevo.
 

Todas tenian alg n grado de bocio. Todas las ncvillas no prei.adas tenian
 

ovarios y 6teros de apariencia normal. Todos los terneros nacidos tenian
 

bocio. Cinco novillas prefiadas no produjeron terneros. Tres toros utili

zados presentaron semen y libido normales. Se sospecha Is presencia de un
 

defecto en el establecimiento o mantenimiento de la prefiez despu~s del
 

apareamiento. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) VO0
 

0201
 

19383 McKENZIE, R.A.; SC17JLTZ, K. 1983. Confirmation of the presence of
 

calcium oxalate crystals in some tropical grasses. (Confirmaci6n de Is
 

presencia de cristales de oxalato de calcio en algunas gramfneas
 

tropicales). Journal of Agricultural Science 100(l):249-250. Ingl., 11
 

Refs. [Queensland Dept. of Primary Industries, Animal Research Inst.,
 

Yeerongpilly, Brisbane 4105, Australia]
 

Cenchrus ciliaris. Setaria sphacelata. Pennisetum clandestinum. Chloris
 

gyana. Oxalato. Transtornos nutricionals. Hojas. Australia.
 

Se detectaron cristales de oxalato de calclo principalmente en las c6lulas
 

de la vaina fascicular que rodean los haces vasculares de las hojas de
 

Cenchrus ciliaris, Setaria sphacelata, Pennisetum clandestinum y Chloris
 

gayana. Se ha informado sabre hiperparatiroidismo nutricional secundario
 

en caballos que pastaban en estas gramineas. Los cristales se concentraron
 
y se presentaron s6lo
 

raremente en C. gayana. Estas diferencias concordaron 

principalmente en C. ciliaris y en . sphacelata 


con los diferentes
 

grados de peligro, sugeridos por Blaney et al., que presentaban estas
 

gramineas a los equinos. (Resumen por Journal of Agricultural Science.
 

Trad. por EDITEC) VOO
 

0202
 

20287 WIGNARAJAH, K. 1983. Stylosanthes provides hope for cattle tick
 

control. (Stylosanthes se muestra promisorio pars el control de la
 

garrapata). Extension Newsletter 14(l):17-19. Ingl., Ilus. (Dept. of
 

Biological Sciences, Faculty of Agriculture, Univ. of the West Indies,
 

St. Augustine. Trinidad, West Indies]
 

de Scaros. Boophilus microplus Ganado bovino. Salud
 

animal. Australia.
 
Stylosanthes. Control 
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Se presenta una breve informaci6n sobre los dafios causados al ganado por Ia
garrapata Boophilus y 
su posibilidad de control mediante la utilizaci6n de
Stylosanthes 
app. El parisito produce disminuci6n de la producci6n
leche y came, dafios 
de
 

en la piel y transmisi6n de enfermedades como fiebre
de garrapata (babesiLsis) causada 
por Babecia. Las especies 
S. acabra y

S. viscosa poseen pelos grandulares que producen una secrec16n-viscsa la
cual 
controla la garrapata. Esttmaclones thnicas indican que praderas con
40-60% de Stylosanthes 
 pueden controlar completamente la acci6n de
 
Boophilus microplus. (Resumen por EDITEC) VO0
 

Vase ademis 0129 0160 0191
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ABREVIATURAS Y ACRONIMOS 

ac Acre(s) lb Libra(s) 
Al. Alemin M Molar 
alt. Altitud m Metro(s) 
aprox. Aproximidamente max. Miximo 
atm. 
.C 

Atm6sfera 
Grados centigrados 

meq 
mg 

Miliequivalente(s) 
Miligramc(s) 

(Celsius) min. Mfnimo 
cm Centimetro(s) min Minuto(s) 
concn. Concentraci6n ml Millmetio(s) 
cv. Cultivar(es) mM Milimoles 
DIVMO Digestibilidad in vitro MO Materia org~nica 

de materia org5nica MS Materia seca 
DIVMS Digestibilidad in vitro m.s.n.m. Metros sobre el nivel 

de materia seca del mar 
DM0 Digestibilidad de materia NDT Nutrimentos digestibles 

org~nica totales 

DFS Digestibilidad de materia no. Nmero 
seca PC Protefna cruda 

EM Energla metabolizable pH Concentraci6n de iones de 
Esp. Espafiol hidr6geno 
expt. Experimento(s) ppm Partes par mil16n 
exptl. Experimental(es) prom. Promedio 
FC Fibra cruda pulg. Pulgada(s) 
FDA Fibra detergente grida Ref(s). Referencia(s) 
FDN Fibra detergente neutra Res. Resumen 
Fr. Franc~s reap. Respectivamente 
g Gramo(s) seg Segundo(s) 
h Hora(s) sp. Especle 
ha Hectirea(s) spp. Especies 
HCN Acido cianhidrico t Tonelada(s) 
HR Humedad relativa temp. Temperatura 
i.a. Ingrediente activo var. Variedad(es) 
IAF Indice de grea foliar vol. Volumen 
Ilus. Ilustrado vs. Versus 
Ingl. Ingl~s % Porcentaje 
Kcal Kilocalorfas > MAs que. mayor que 
kg Kilogramo(s) < Menos quo, manor que 
km Kil6metro(s) < Igual o menor que 
1 Litro(s) k Igual o mayor que 
lab. Laboratorio ± Mgs o menos que 
lat. Latitud / Por 
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