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INTRODUCCION 

Esta revista de restzmenes analfticos, que reemplaza ]a anterior 
combinaci6n de tarjetas de rest'menes y volimenes acumulativos 
anuales, estA disefilada 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 restmenes presentan informaci6n condensada sobre articulos 
de revistas, folletos, informes mimeografiados, tesis, manuales y 
otros materiales convencionales y no convencionales, clasificados en 
grandes Areas temAticas y con fndices de autores y de materias para 
facilitar su consulta. 

Cuando se desee informaci6n retrospectiva y detallada sobre un 
tema especifico, el Centro de Documentaci6n del CIAT puede efec
tuar btisquedas bibliogrAficas mecanizadas de toda su colecci6n de 
documentos. Como parte de este servicio, el usuario recibe los res6
menes de los artfculos que corresponden a su Area de interns. El 
texto completo de cada arti'culo procesado por el Centro de Docu
mentaci6n se puede obtener por medio del Servicic de Fotocopias. 

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

Nmero consecutivo en 
Aho de la revista (para uso de 

publicaci6n indices) 

0292 

Ndmero deacce- -- 17235 ANDRADE .P.DE" THOMAS, D.: FERCUSON, J.E.; COSTA, N.M.S.'-. Autor5 
so del documento CURADO. T.F.C. 1981. Importincia de escolha de ireas para a produqao de se - T tulo original 

(para pedidos de mentes de forrageiras. (Importanciade la escogenciade reas parala producci6ndel- Titulo en 

fotocopias) semillasforraeras). Ilus. IRevista Brasil-ira de Sementes 3(1): 159-173. Port Re. 
Part., lngl.,,9 Refs., 

Idioma delIdioma del Notas Fuente Piginas documentoresumen adicinales 

Stylosanthes capitata.S. hamata.Zornia latifolia.Andropogon gayanus.Brachiariadecum

bens. Semillas. Producci6n de semillas. Distribuci6n geogrifica. nlia. Temperatura. Preci- Descriptores 

pitaci6n. Requerimientos edMicos. Floraci6n. Cosecha. Brasil. 

El potencial para el establecimiento de una explotaci6n especializada en producci6n de se: 
millas es coasiderable en Brasil. Para que los productores de semillas logren ixito en su 
empresa es necesa-io que se establezcan en regiones ideales. En esta regionalizaci6n se deben 
observar los factores clim~iticos, edificos, econ6micos y agron6micos. Como ejemplo de la 
importancia de este diltimo factor en la escogencia de ireas apropiadas se presentan datos 

parciales de un expt. en el cual se examin6 el potencial agron6mico para la producci6n de 
semillas forrajeras en las regiones de Planaltina (DF), Prudente de Morais y Felixlfindia 
(MG). Se usaxon los parnimetros de producci6n de semillas puras, fenologia, presencia de Resumen 

plagas, enfermedades, malezas, y las especies Zornia latifolia CIAT 728, Stylosanthes ha
mata CIAT 147, S. capitata 1405, CIAT 1078 y CIAT 1315. Andropogon gayanus CIAT 
621 y Brachiariadeaimbens cv. Basilisk. Los resultados parciales indicaron que In regi6n 
de Felixlindia es apropiada para la producci6n de semillas de S. capitata y de Z. latifolia 
Las 3 localidades son apropiadas para ia producci6n de semillas de B. decumbens, y las re
giones de P. de Morais y Planaltina son ideales para la producci6n de semillas de A. gayanus. 
,(Resumen del autor.Trad. por M.M.) D04 

Compendiador Categoria(s)
 
vio traductor de materias
 



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(im,
nes dentro de la revista; 'dicho ndimero estA ubicado en la parte 
superior de cada resumen. 

En la gltima revista del aflo se incluyen los indices acumulativos 
anuales de autores y de materias. 

Indices de Autores 

Se ufiliza para localizar los res~imenes cuando ya se conocen los 
autores personales o corporativos. Este fndice incluye los nombres 
de todos los autores o coautores citados en la publicaci6n, ordena
dos alfabdticamente. 

Indice de Materias 

Este fndice presenta una lista alfab6tica de descriptores utilizados en 
la investigaci6n de los pastos tropicales, muchos de los cuales estAn 
combinados con otros descriptores para permitir la identificaci6n de 
temas mds especfficos: 

ANDROPOGON 
ANnROPOGON GAYANUS 
0309 0312 
CMmPOSICION QUINICA 

S353 
OISrAIFBUCIUN GEUGRAFICA 

0292 
ESlrARLE CIMU N 
0257 0268 0322 0334 335j 

MANEJJ nE PRADERAS 
0257 U6I 0336 032? 0330 03i8 

mArERIA SECA 
1251 U?6a 

PIERSISYI:NIA 
0262 0322 

PRAUERAS MI7xAS 
022d 0?62 026, 0266 0322 0330 
0336 034b 0353 

PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0251 36Z7 02el 0286 02O( 2
 

TASA DE CARGA
 
J330 J353
 



DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

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

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

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

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

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

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

Unidos. 

2. Cheque en SCol.: A nombre del CIAT, agregando el valor de la comisi6n bacaria. 

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

4. 	 Cupones CIAT: En unidades de US$I y fracciones de USSO.10, se pueden adquirlr en 
CIAT -Biblioteca (personalmente o por correo). 

5. 	Cupones AGRINTER: Disponibles en moneda local en las bibliotecas agrfcolas naciona
les o en las oficinas del Institu to Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura 
(IICA) en todos los pafses de Amdrica Latina y El Caribe. 

6. 	 Cupones UNESCO: Se pueden adquirir en las oficlnas de la UNESCO en todos los 
pa(ses. 

vi 
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AOO BOTANICA, TAXONOMIA YFITOGEOGRAFIA 

0001 
17950 LAREZ R., A.; VERA V., A. 1970. Inventario y evaluaci6n del recurso fo
rra*ro de la sabana de Juaepfn. Orlente Agropecuario 2(2):107-119. Esp., Res. 
Esp., Ingl., 13 Refs, lius. 

Trachypogon montufari. Axonopus affints. A. anceps.A. compresus. A. pulcher.Andropo
gon hirtiflorus. SabanaL Flora. Distribuci6n geogrifica. Vecezuela. 

En la Mesa de Sabana de los alrededores de Jusepfn, Estado Monagas, Venezuela, se estudi6 
la flora y el recurso forrajero local. La flora sabanera esti constitufda principalmente por 
gramineas y algunas leguminosas. Para conocer el recurso forrajero se inventari6 previamente 
la flora y luego se evau6 por el m~todo de transecci6n al paso, en una superficle de 1300 
ha. Se encontraron 3 asociaciones y 4 comunidades vegetales, estas d1timas iio defmidas co
mo asociaciones por habirseles hallado en una etapa transitoria como consecuencia de la 
intervenci6n del hombre. La asociaci6n que cubre mayor superficie est. constituida por las 
especies Trachypogon montufariy Axonopus pulcher. Le siguen la asociacl6n T. montufarl, 
Andropogon hirtdflorusy A. pulcher y la de T. monrafari,T. vestitus y A. pulcher. Las co
munidades encontradas fueron la de Axonopus affinis y A. anceps (abarc6 la mayor exten
si6n), la de A. affinis y la de Hyptis suaveolens y A. comprepus. El valor forrajero de las 
especies que constituyen las asociaciones y comunidades, aunque variable, es relativamente 
bajo. (Resumen del autor) AOO 

0002 
18293 FERREIRA, M.B. 1980. Cobertura vegetal da irea mineira do Poligono 
das Secas. (Coberturavegetal del drea minera del Poligono dos Seca$, MG, Brasl). 
Informe Agropecudro 6(68):20-24. Port., 12 Refs., Ilus. 

Cerrado. Vegetaci6n. Gramineas. Leguminosas. Brasil. 

Se registra y describe la flora del Area minera del Polgono das Secas, MG, Brasil. Se cubre 
el norte, sur, noreste, y este de Minas Gerais, as" como parte del cerrado. En el cerrado se 
encuentran muchas especies de gramfneas y leguminosas forrajeras incluyendo Stylosanthes 
scabra,S. macrocephala,Phaseolus,Rhynchosia,Eriosema,Aristida,Eragrostis,Andropogon 
y Paspalumspp. (Resumen pot HerbageAbstracts. Trad.porM.M.) AOO 

Viaseademhs 0035 0077 0089 0097 0098 0139 0141 



COO FISIOLOGIA VEGETAL 

0003 
10558 WIITEMAN, D.P. 1975. Pasture plant physiology. (Flslologta de plantas
forraeras). In Refresher Course of Management on Improved Tropical Pastures, St. 
Lucia, Australia, 1975. Parkvllle, Australia Institute of Agriculture Science. pp.1
18. Ingl., 39 Refs., llus. 

Gramineas. Legumaosas. Fotosintesls. Morfologia vegetal. Nodulacl6n. FIjacibn de N. Ni
trogenasa. Calidad del forraje. Estrds hfdrico. Tcmperatura. Inundaci6f.. Salinidad. 

Sc discuten los aspectos fisiol6gicos de (1) la productividad, (2) la calidad y (3) la tolerancia 
a estreses amblentales en plantas forrajeras tropicales, a fin de que estas bases te6ricas sirvan 
para interpretar datos agron6micos y desarrollar tdcnicas de manejo. En la discusi6n de la 
productividad se hace nfasis en las difcrencias entre plantas con vias bioqufmicas de foto
sfntesis C, y C4 y en ]a nodulaci6n y fijaci6n de N. Sc discute en forma general sobre la ca
lidad de gramineas forrajeras en tdrminos de los factores que afectan su digestibilidad. Se 
discuten aspectos fisiol6gicos sobre la tolerancia a temp. extremas, heladas, sequfa, inunda
ci6n y salinidad. (Resumen por EDITEQ) COO 
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CO1 Desarrollo de la Planta 

0004 
18364 YOUNG, C.C.; BARTHOLOMEW, D.P. 1981. Allelopathy in a grass
legume association: 1. Effects of Hemarthria alts'ssima (Poir.) Stapf. and Hubb. 
root residues on the growth of Desmodium into; tum (Mill.) Urh. and Hemarthria 
altissima in a tropical soil. (Alelopatia en una asoclacl6n gram tna/leguminosa:l. 
Efectos de residuos radicales de HemarthrL altissitrna en el crecimlento de Desmo
dium intortum en un suelo tropical). Crop Science 21(5):770-774. Ingl., Res. Ingi., 
23 Refs., Ilus. 

Hemarthriaaltissima. Desmodium intortum. RaIces. Competencla. Praderas mixtas. Suelos. 
Crecimlento. Contenido de minerales. 

Se sembr6 Desmodium intortum cv. Greenleaf en monocultivo y en asociaciones con Hemar. 
thria altissima cv. Bigalta o Greenalta en macetas con suelo que contenfa residuos de rafces 
de Greenleaf o de uno de los cv. de gramineas. El peso fresco de Greenleaf cultivado con 
residuos radicales dc Bigalta fue s6lo un 25% del obtenido con residuos de Greenalta. Los 
conlenidos de N, K, Mg y Ca en las partes adreas de Grecnleaf no fueron afectados por la 
fuente dc los residuos pero los niveles de P de las partes a~reas cultivadas en suelo con re
siduos de Bigalta fueron inferiores. En general, se consider6 que la alelopatfa era la causa 
probable de la disminuci6n del crecimiento de Greeleaf en los residuos de Bigalta, en vez 
de la competencia por los factores ambientales. (Resumen porHerbageAbstracts. Trad.por 
J.B.) CO1 D03 

Vase ademhs 0012 0022 
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DOO AGRONOMIA
 

0005 
17673 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1982. 
Tropical Pastures Program. Annual Report 198 L (Programade PastosTroplcdles. 
Informe Anual 1981). Call, Colombia. Series CIAT 02ETP(1)82. 304p. Ingl., 
Ilus. 

Tambiin en espafliol. 

Gramneas. Leguminosas. GermoplaMa. Evaluaci6n. Ecosistemas. Agronomnia. Fitopatolo
gia. Entomologia. Microbiolog a de suelos. Nutricl6n vegetal. Nutrici6n animal. Calidad del 
forraje. Manejo de praderas. Producci6n dc semillas. Fitomejoramlento. Salud animal. Eco
nomtna. Llanos Orientales. Colombia. Cerrado. Brasil. 

El Programa de Pastos Tropicales del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), 
Colombia, tiene como objetivo principal desarrollar tecnologia de bajos insumos para las 
extensas reas de suelos icidos e inf6rtiles de Amdrica tropical, mediante la cual espera 
aumentar la producci6n de oarne y leche en ia regi6n y liberar tierras fdrtles dedicadas a la 
ganaderfa, para la expansi6n de la producci6n de cultivos. La estrategia para resolver el pro
biema comprende: a) selecci6n de germoplasma de pastas adaptados a las condiciones am
bientales (climv y suelos), asf coma a plagas y enfermedades prevalentes; b) desarrollo de 
praderas produt tivas y persistentes; c) integraci6n do una tecnologfa de pastas mejorados 
en sistemas de,)roducci6n animal, que sean biol6gica y econ6micamentc eficientes. De 
acuerdo con estas 3 estrategias, el Programa so divide en 3 unidades interdisciplinarlas o 
grupos de investigadores: 1) Evaluaci6n de Germoplasma; 2) Evaluaci6n y Manejo do Pastas 
y 3) Evaluaci6n de Pastas y Sistemas de Producci6n. En 1978 se inici6 un estudio de las 
regiones bajas con suelos icidos e infirtiles de Amdrica tiopical, para clasificar sus recursos 
de tierra en tirminos de clima, relieve y suelos. Coma resultado del mismo, el irea de 
interns se dividi6 en 5 ecosistemas principales: 1) Llanos (sabanas tropicales bien drenadas, 
isohipert6rmicas; 2) Cerrados (sabanas tropicales bien drenadas, isotirmicas; 3) sabanas 
tropicales mal drenadas; 4) bosques tropicales estacionales semi-siempreverdes y 5) bosque 
hdmedo trojteal. Hasta el presente el Programa ha concentrado su investlgaci6n en las sa
banas bien fwqadas, representadas par los Llanos de Colombia y el Cerrado de Brasil. Sin 
embargo, so han establecido ensayos regionales en los otros 3 ecosistemas. La clasiflcaci6n 
en ecosistemas se usa para determinar la estrategia do recolecci6n de germoplasma y para 
seleccionar los sitios de recolecc16n mayor, y la localizaci6n de los ensayos regionales. 
Una actividad clave del Programa es la Red Internacional de Evaluac16n de Pastas Tropi
cales, actividad interinstitucional con la cual los programas nacionales eval6an germoplas
ma de pastas tropicales (procedente do instituciones nacionales y del banco do germoplas
ma del CIAT). Esta red sigue etapas consecutivas 6e evaluaci6n de la adaptabiidad y produc
tividad de materiales promisorios. Se presentan las principales actividades y logros do cada 
una de las secciones del Programa de Pastas Tropicales del CIAT durante 1981. (Resumen 
porM.M.) DOO EO0 FO GOO HO0 JOG SOO TOO VO0 

Vase ademds 0104 0131 
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DOI Suelo, Riego, Clima y Fertflizaci6n 

0006 
17977 AITKEN, R.L. 1981. Apical tlme analysis for determining the sulphur 
status of Stylosanthe: hamatacv. Verano. (And1lsdel teldo apicalparadeterminar 
el nivel de azufre de Stylosanthes hamatacv. Verano). Thai Journal of Agricultural 
Science 14(l):277-284. tngl., Res. Ingi., 5 Refs., Ilus. 

Stylosanthes hamata. Fertilizantes. S. Suelos. Contenido de S. Materia seca. Rendimlento. 
Cortes. Talandia. 

Se investig6 Ia respuesta de Stylosanthes hamata cv. Verano a la aplfcaci6n de sulfato (0, 10, 
20, 40 y 80 kg/ha) en un ensayo de invemadero utilizando 10 suelos procedentes de dreas 
montaflosas dei nordeste de Tailand!a. La concn. critica do S determinada en los 4pices Cue 
independiente del tipo de suelo. A las 9 semanas de Ia siembra la concn. critica de S Cue de 
0.04% pero despuds de un corte y un periodo adiclonal de crechmiento de 6 semanas, esta 
concn. aument6 hasta 0.09%. (Resumendel autor. Trad. porL.M.F.) DOI S02 

0007 
17968 GRUNDY, M.J. ;BELL, L.C.; ASHER, C.J.; EVENSON, J.P. 1981. Mineral 
nutrient requirements for pasture establishment on bauxite mined land at Welpa, 
north Queensland. (Requerimlentos de nutrimentos minerales para el estableci. 
miento de praderas en terrenos con minas de bauxita en Welpa al norte de 
Queensland). Tropical Grasslands 15(3):163-176. Ingi., Res. Ingl, 20 Refs., lus. 

Oxisoles. Brachlarladecumben. Stylosanthes gulanensts. Fertilizantes. P. IL N. Requeri. 
mientos edificos. Establecimiento. Roca fosf6rlca. Rendimlento. Materla seca. 

Se reallzaron ensayos do omlsl6n y aplicaci6n de diferentes tasas de nutrimentos en condl
clones de invernadero utilizando horirontes sepaxados y mixtos de suelo Latosol rojo y
Brachlarla decumbens cv. Basilisk y Styosanthes guianensiscv. Schofleld como plantas tes
tigo. Se evalu6 la respuesta de una pradevi de estas especles a las aplicaciones de P y K en un 
suelo Latosol rojo disturbado despu6s de c:!raer bauxita. En el ensayo de omlsl6n de nutri
mentos en macetas, se encontr6 que S. 8ulanensiscv. Schofield requerfa de P, K, Cu, S y Zn 
en ios horizontes A y A + B mezclados y de estos elementos mis Ca en el horizonte B. Con 
B. decumbens cv. Basilisk, se encontraron deficIencias de N, P, K, Cu y S en los horizontes 
A y A + B y deflclencias de N, P, K j Cu en el horizonte B. No so observ6 ninguna limita
ci6n fisica al crecimiento en estos horizontes. Tambldn se determinaron las cuivas do rea
puesta de N, P y K y la lnteracci6n entre estos elementos en ensayos de nvemadero. En el 
campo el max. crecimiento de la pradera se observ6 con 400 kg do P/ha y hasta 90 kg de K/
ha, las mayores tasas que se utilizaron. Al aumentar Ia tasa de aplicaci6n de P, in proporcl6n 
de gramneas en la pradera aument6 y la proporcl6n de S. 8ulanensls cv. Schofield disminu
y6, mientras que In fertilizacl6n con K produjo un incremento en la proporc16n do S. guta
nenss cv. Schofield. especialmente a niveles de P < 50 kg/ha. Para Ia mayoria de los niveles 
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de rendimlentos se neceslt6 8-10 veces mis fuentes de roca fosiorica como fuentes de P 
soluble para rendimientos comparables tanto en los ensayos dc invernadero como de campo. 
En los ensayos dc invernadero, la aplicaci6n en banda de la roca fosf6rica aument6 su cfl

ciencia pero la adici6n de S elemental con esta fuente de P s6lo dio como rcsultado un incre

mento marginal en el rendimiento. (Resumen delautor. Trad. por L.M.F.) DOI D03 

0008 
17970 CHEW, W.Y.; RAMLI, K.; MAJID, A.B.A. 1982. Nitrogen fertilization of 
guinea and napier grass (Pancum maximum and Pennisetum purpureum) in Ma
laysian oligotrophic peat. (Fertil'zacl6n con nltr6geno en Panicum maximum y 
Penn/setum purpurmum cultivadas en turba oligotr6flca en Malaria). Experimental 
Agriculture 18(1):73-78. Ingl., Res. Ingi., 5 Refs., llus. 

Panicum maximum. Penn/setum purpureum. Fertilizantes. N. Abscice6n Je nutrimentos. 
Rendimiento. Materia seca. Malasia. 

En 2 expt. de campo en Jalan Kebun (Malasia), se estudiaron los requerimientos de fertiliza
ci6r con N de Panicum maximum y Penn/setum purpureum cultivados en turba. Las plantas 
en las parcelas testigo, aunque se ies aplic6 6ptimas tasas de fertilizantes y cal, s6lo absorbie
ron cl 1.7 y el 2.4% del N total en la turba en el transcurso de un afilo y la ferttlizaci6n con 
N increment6 cl rendimiento de MS hasta 900 kg/ha/ahio. No se observ6 ninguna respuesta 
positiva adicional, probablemente debido a la reducida relaci6n del N con los otros nutri
mentos. Se obtuvo una 6ptima absorci6n de N y concn. de N en la MS con 600 kg de N/ha/ 
afilo, pero la recuperaci6n de N disminuy6 linealmente con cl incremcnto en fertllizante N 
a una tasa de aprox. 2-4% por 100 kg de N/ha/afio. (Resumen delautor. Trad. por L.M.F.J 
DOI 

0009 
179;1 HERRERA, R.S.; RAMOS, N. 1982. Respuesta de la bermuda cruzada a la 
fertilizaci6n nitrogenada y edad de rebrote. 2. Comportamiento de los compuestos 
nitrogenados. Revista Cubana de Cicncia Agricola 16(1):95-102. Esp., Res. Esp., 14 
Refs, llus. 

Cynodon dactylon. Fertilizantes. N. Rebrotes. Contenido do N. Contenido de protefnas. Ms. 
teria seca. Epoca seca. Epoca lluviosa. Cuba. 

Se cstudi6 el efccto de 3 niveles de N (0, 200 y 400 kg/ha/afto) y 12 edades (1-12 semanas) 
en cl contenido dc los compuestos nitrogenados de Cynodon dactylon cv. Coast cross I en 
un disefo de parcela dividida con 3 repeticiones. Los contenidos de PC, N soluble, prote/na 
verdadera aparente (PVA) y nitratos se afectaron por la interacc16n entre el N y la edad 
(P < 0.05) en ambas estaciones. Los mayores contenidos de PC so obtuvieron en la 6poca 
seca en un rango de 8.1 hasta 20.1% . El mayor valor para el N soluble (3.7%) se registr6 du
rante la 6poca seca cuando -4 fertiliz6 con 400 kg N y el pasto tenfa I semana de rcbrote. La 
mayor disminuci6n smanal de la PVA se observ6 a partir de la quinta y terccra semana en 
los perfodos seco y liuvioso, resp, para cualquicr dosis dc N. El contenido de nitratos oscil6 
entre 0.08 y 0.26%. Se discuten los efectos de los tratamientos cn los compucstos nitrogena
dos, ais como el papel que desempe/tan en la calidad del pasto. (Resumen del autor) DOI 
TO 

0010 
Estudio tic'icoeco18206 IIERRERA, J.; PARETAS, J.J.; CORONA, L. 1981. 


nbmico de Iaaplicaci6n del nitrbgeno en King grass (P. purpureum x merica
num). Ciencia y Tcnica en la Agricultura: Pastos y Forrajes 4(1):43-57. Esp., Res.
 
Esp., Ingi., 17 Refs., ilus.
 

Pennisetum purpureum. Penniseturn amerkcanum. Ilibridos. Fertilizantes. King grass. N. 
Rendimiento. Materia scca. Producci6n de forraje. Costos. Cuba. 
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Se determin6 el potencial de respuesta de King grass con diferentes niveles de N (0 a 800 kg/ 
ha/afio) y 4 mitodos de distribuci6n del mismo y I krespuesta econ6mica de los tratamilen

" 
tos establecidos. Se utiliz6 un diseflo de bloques al azaz con arreglo factorial x . Los cortes 
se realizaron cada 60 dfas y se aplic6, iego en ia 6poca seca (70% de la capacidad de campo). 
Durante el primer aflo se consigui6 una respuesta lineal en los rendimientos de MS hasta el 
nivel de 800 kg de N/ha, con poca diferencia entre 0 y 300 kg de N/ha. Jurante el segundo 
aflo la utilizac16n de niveles superiores a 300 kg no se justific6 ya que los incrementos pro
ducidos no superaron ias 4 t de MS (17% de incremento) y los cortes por tonelada de MS 
producida a partir de 300 kg resultaron supeiares en un 62%. No se detectaron diferencias 
significativas entre los m~todos de distribuci6n. En las condiciones del expt. la aplicaci6n 
de 300 kg/ha/ahlo result6 6ptima para esta especie, pues con ella se obtuvieron conversiones 
de 100 kg de MS/kg de N y el mis bajo costo (Cub. $2.10) por tonelada de forraje verde 
producido. (Resumen del autor) DOI J00 

0011 

18205 PARETAS, J.J. 1981. Uso del nitr6gno en pastos tropicales. 5. Aspectos 
que se han de considezar en la utilizaci6n del fertilizante nitrogenado. Ciencia y 
Tcnica en la Agricultura: Pastos y Forrajes 4(1):59-95. Esp., Res. Esp. 60 Refs., 
flus. 

Digitaria decumbens. Chloris gayana. Fertilizantes. N. Costos. Ingresos. Rendimiento. Mate
raseca. Contenido de minerales. Epoca seca. Epoca Uuviosa. Fertilidad del suelo. Cuba. 

Praderas de Digitariadecumbens y Chloris gayana se sometieron a niveles crecientes de N 
(0-800 kg de N/halkpoca), para estudiar la influencia de este elemento en la eficiencia 
t~cnico-econ6mica del sistema, la composici6n mineral y la exportaci6n de nutrimentos, 
as( como los cambids en la composici6n qufrmica del suelo. Para el c~lculo tdcnico-econ6mi
co se escogicron funciones cuadriticas, pcr ser las de mejor ajuste; a partir de elas se calcul6 
el max. t~cnico, el insumo de N para primavera condicionindolo a una producci6n en 6poca 
seca, el insumo 6ptimo econ6mico de N, el valor de la producci6n y los ingresos obtenidos. 
El N afect6 la composici6n en los % de Ca, Na y Mg, los cuales aumentaron al elevarse las 
dosis de N, resultando inverso en K y P. Todas las medidas estudiadas en el suelo (pH, Ca, 
Mg, Na y K) disminuyeron (P < 0.001) al concluir el expt.: el p1l de 0.21 a 1.28 unidades; el 
Mg y K alrededor del 50% y el Ca al 20%. Se concluye que la urea es la fuente de mejor 
6pci6n t',cnica y econ6mica, y que en sistemas intensivos de manejo se deben observar cui
dadosamente las altas extracciones de nutrimentos que afectan tanto al suclo como a la 
planta, y a largo plazo el rendimietto. (Resumen del autor)DO1 

0012 
17995 ALFONSO, C.A.; RODRIGUEZ, R.; BATTLE, J.; RODRIGUEZ, R. 1981. 
Efecto de fuentes fosf6ricas sobre [a velocidad de crecimiento dcl rebrote de Ia 
hierba de Guinea sp. comin. Ciencia y Tcnca en la Agricultura: Suelos y Agro
qufmica 4(1):19-33. Esp., Res. Esp., Ing]., 10 Refs, lus. 

Panicum maximum. Fertilizantes. P. Roca fosf6rica. Crecimiento. Desarrollo de la planta. 
Intervalo de corte. Altura de la planta. Rendimiento. Materia seca. Cuba. 

En condiciones de invernadero con macetas se realiz6 un expt. para estudiar comparativa
mente la eficiencia de 3 portadores de P (superfosfato sencillo y roca fosf6rica nacional e 
importada) a 3 dosis: 60, 120 y 180 mg de P/kg de suelo, con Panicummaximum en un di
sefio completamente al azar con 4 repeticiones. Desde los primeros cortes los tratamientos 
con superfosfato sencillo superaron a los demds portadores; esta diferencia fue significativa 
con respecto a los te5tigos y mostr6 una marcada influencia en la dininica de crecimiento 
del rebrote. Esta influencia fue significativa para los demis portadores a partir del quinto 
corte. Para todos los tratainientos se observ6 una velocidad de crecimiento muy r~pida en 
los primeros 15 dfas. (Resumen delautor)DOI CO1 
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0013 
17646 CRESPO, G.; RAMOS, N.; SUAREZ, J.J.; HERRERA, R.S.; GONZALEZ, 
S. 1981. Producci6n y calidad de los pastos. Revista Cubana 4e Ciencia Agricola 
15(2):211-225. Esp., 19 Refs. 

Cynodon dactylon. C. niemfuensis. Penniserum purpurcum. King gras. Digitarla decum
hens. Panicum maximum. Rendimiento. Fertilizantes. N. Riego. Intervalo de corte. Epoca 
seca. Epoca Iluviosa. Calidad del forraje. Cuba. 

Se presentan algunos de los resultados obtenidos en las investigaciones sobre las causas que 
afectan la producci6n y calidad de los pastos y forrajes en Cuba; se revisan y discuten 4 as
pectos: rendimientos y nutrici6n animal, riego, calidad y composici6n mineral. Los estudios 
han hecho 6nfasis en la fertilizaci6n con N en distintas especies (Cynodon dactylon, C. 
nlemfuensis, King grass (Pennisetum purpureum x P. thypoldes),Dlgitaria decumbens y Pant
cur maximum) y la interacci6n N x frecuencia de corte. Se indica que Ia conclusi6n sobre 
dosis 6ptima s6lo se.puede lograr en el sistema especifico suelo-planta-anhIal. Se encentr6 
que el riego en la 6poca seca -s menos eficiente que el no riego en ]a dpoca de Iluvia en el 
crecimiento y rendimiento de los pastos, Io cual se relaciona con bajas temp. y menor radia
ci6n solar. Segdn los resultados obtenidos, la magnitud del riego para los pastos varia en fun
ci6n de la precipitaci6n, radiaci6n solar y temp. La calidad de Ins pastos varfa en funci6n de 
diversos factores: especie de pasto, manejo, 6poca del afio, fertilizaci6n, clima, edad, distri
buci6n estructural del pasto y arquitectura de la planta. Se discute sobre los factores que
afectan la composici6n mineral de los pastos inclvyendo la edad, la fertilizaci6n con N y la 
6poca del afio. (Resumen por EDITEC) DOI TO] 

0014 
17668 BOREL, R. 1981. Uso de los fertilizantes en pasturas. In Producci6n y
Utilizaci6n de Forrajes en el Tr6pico: compendio. Turrialba, Costa Rica, Centro 
Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Ensefianza. Programa de Producci6n 
Animal. Serie Materiales de Ensefianza no. 10. pp.58-69, 184-190. Esp., Ilus. 

Gramineas. Leguminosas. Fertilizantes. N. P. K. Praderas mixtas. Anilisis de suelos. Cal 
agricola. 

Se presentan consideraciones sobre los efectos y el uso de la fertilizaci6n con N, P, K y cal 
en pastos tropicales. En un programa de fertilizaci6n se deben considerar los siguientes as
pectos: anilisis de suclos y tejidos; la fertilizaci6n se debe reservar para fireas de explotaci6n 
con mayor potencial; el N puede aumentar en exceso la producci6n de forraje y se requiere 
mayor informaci6n sobre las 6pocas de aplicaci6n; los efectos de la fijac!' n del P por el suc-
Io; los cambios en la composici6n botinica requieren mds estudio en sistemas de pastoreo; el 
K tiene mayor importancia en las asociaciones de gram ineas-leguminosas; el encalamiento 
se debe basar en anilisis de suelos o preferiblemente en ensayos en macetas. (Resumen por 
EDITEC) DOI 

0015 
17985 ERIKSEN, F.I.; WHITNEY, A.S. 1982. Growth and N fixation of some 
tropical forage legumes as influenced by solar radiation regimes. (Influencia de la 
radiaci6a :,olar en el crecimiento y filaci6n biol6gica de nitr6geno de algunas legu
minosas forraleras tropicales). Agronomy Journal 74(4):703-709. Ingl., Res. Ingl., 
34 Refs., Ilus. 

Desmodium intortum. D. canum. Centrosema vubescens. Macroptilium atropurpureum. 
Leucaena leucocephala. Stylosanthes guianensis. Radiaci6n solar. Sombrio. Altura de la 
planta. Fijaci6n de N. Rendimiento. Materia seca. Contenido de N. Crecimiento. Temperatu
ra. 

La disminuci6n de la radiaci6n solar debido a la nubosidad o sombrio por cultivos vecinos o 
gramfneas asociadas puede limitar sevcramnentc la producci6n de leguminosas fornajeras tro
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picales. Par lo tanto se evalu6 la respuesta de 6 leguminosas (3 repetidas y 3 sin repetir) 
a 4 regfmenes de radiaci6n solar (100, 70, 45 y 27% de radiaci6n solar sin interferencia, o 
pleao sol), con mallas de poilpropileno en el campo. Las 3 leguminosas repetidas presenta
ron importantes reducciones en el rendimiento a 27% de pleno sol, y reducciones interme
dias a 70 y 45%. Los rendimientos de MS a pleno sol (t m6trlcras/ha/do y rendimientos pro
porcionales a 27%) fueron: Desmodium Infortum cv. Greenleaf, 20.0, 46% ; Centrosema 
pubescens, 13.7, 44%; y Macroptilium atropurpureum cv. Siratro, 12.9, 20%. D. intortum 
toler6 relativamente el sombrfo moderado; los rendimientos proporcionales a 70 y 45% de 
pleno sol fueron 93 y 75%, resp. C. pubescens y M. atropurpureum disminuyeron lineal
mente su rendimiento a medida que disminufa la radiaci6n de onda corta, pero los rendi
mientos de M. atropurpureum decrecieron significativamente mfs que los de C. pubescens.
Se notaron marcadas diferencias estacionales en la respuesta de las leguminosas al sombrfo, 
lo cual se atribuy6 a diferencias en la habilidad de 6stas para utilizar la radiaci6n solar du
rante perfodos de baja temp. Las 3 leguminosas no repetidas se evaluaron en formna similar, y
los rendimientos se ajustaron ales efectos de la repetici6n. Los rendimientos de MS y los 
rendimientos proporcionales a 27% de pleno sol fueron: Leucaena Ikucocephala cv. Hawaian 
Giant, 23.5,40%; Stylosanthes gulanensis cv. Schofield, 17.0, 17%; y Desmodium canum, 
12.2, 32%. L. leucocephala y D. intortum produjeron similares rendimientos a 45 y 27% de 
pleno sol. El rendimiento de D. canum mostr6 tendencia a ser ligeramente mds alto (13.8) a 
70% de pleno sol pero de ahf en adelante los rendimientos disminuyeron linealmente a me
dida que se reducfa la radiaci6n. S. guianensis fue la mis sensible al sombrfo. La MS y las 
concn. de N no aumentaron significativamente con la menor radiaci6n o con el clima ffo, 
pero el N registr6 un aumento durante la estaci6n fra. Las concn. de N difirieron entre las 
especies y fueron mayores para C. pubescens y L. leucocephala (3.4%), y menores para D. 
canum (2.6%). Los rendimientos totales de N se relacionaron con los rendimientos de MS. 
Los rendimientos de N (kg de N/ha/afio) de las leguminosas repetidas, a pleno sol, y los ren
dimientos proporcionales a 27% de pleno sol fueron: D. intortum 540, 45%; C. pubescens 
461, 44%; y Af. atroptfrpureum 362, 27%. Para las ieguminosas no repetidas fueron: L. leu
cocephala, 751, 38%; ,S.guianensis 496, 18%; y D. canum 340 (361 a pleno sol) 38%. Las 
tasas de reducci6n aceo:ilanica par n6dules en sisternas suelo-planta se correlacionaron consi
derablemente con los iegfmenes de radiaci6n (r = 0.92-0.995, con excepci6n de C. pubes
cens, r = 0.71). La corvlaci6n de las tasas de reducci6n acetil6nica con los rendimientos de 
MS fluctu6 entre 0.80-0.996. Las leguminosas de mayor rendimiento, D. intortum, C. pubes. 
cens y L. leucocephala (mis D. canum a 70% de pleno sol) parecen ser apropladas para reas 
de escasa radiaci6n solar debido a que poseen concn. relativamente constantes de MS y N fi
jan importantes cantidades de N atzh bajo sombrfo. (Resumendel autor.Trad.porLB.) DOI 
S01
 

0016 

18272 AGUILERA, G.R.; HERRERA, J.; SOLDEVILLA, F.G.; PARETAS, J.J. 
1981. Efecto de la humedad del suelo sobre algunos componentes de las reservas 
radiculares de tres pastos tropicales: Guinea comdn (Panicum maximum), Bermuda 
Cruzada no. 1 (Cynodon dactylon vs. C. rlemfuensis)y Buffel cv. biloela (Cenchrus
cilaris). Ciencia y Tcnica en la Agricultura 4(2):73-86. Esp., Res. Esp., Ingl., 14 
Refs., lus. 

Panicum maximum. Cyndon dactylon. Cenchrusciliaris.Riego. Sequta. Ra(ces. Hidratos de 
carbono. Materia seca. Contenido de grasa. Cuba. 

Se realiz6 un xpt. con Panicum maximum, Cynodon dactjlon cv. Cross No. 1 y Cenchrus 
cillaris cv. Biloela, para estudiar las posibles alteraciones de sus parkmetros radicales de reser
vas (hidratos de carbono no estructurales y grasa cruda), debido a 3 regimenes de riego 
(cuando la capacidad de campo llegaba al 70, 80 y 90%, resp.) y en secano. El expt., disefia
do en forma de bloques al azar con un arreglo factorial 4 x 3 y 4 repeticiones par tratamien
to, se llev6 a cabo en un suelo rojo ferralftico caracterfstico de la Ilanura Habana-Matanzas. 
Se observ6 un marcado efecto (P < 0.01) de los regfmenes de riego en los hidratos de carbo
no no estructurales (TNC) y las grasas radicales en todos los tratamientos. P. maximum pre
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sent6 los niveles mis altos de TNC (10.4: 8.9; 9.9 y 10.2% de base seca para secano, y 70, 
80 y 90% de capacidad de campo resp., mientras que C. dactylon en condiciones de secano 
mostr6 mayores contenidos de grasa radical (25.2% BS) que P. maximum y C. cillaris 
(17.2% y 8.3% de base seca, resp.). Los resultados sugieren la importancia del manejo agro
ticnico en los materiales de reserva en las rafces de las gramineas tropicales, las cuales deben 
tomarse en cuenta para una explotaci6n m6s racional y econ6mica de las praderas locales. 
(Resumen del autor) DOI C02 

0017 

1271 NETO, J.K. Aspectos da adubpqlo de pastagens. (Aspectos sobre la fertiliza. 
ci6n de pastos). Campinas, Brasil, Coordfnadoria de Assist6ncia T6cnica Integral, 
1977. 24p. Port., 15 Refs., Ilus. 

Gramfneas. Leguminosas. Fertilizantes. Anilisis del suelo. Fertilidad del suelo. N. P. K. S. 
Cal agr(cola. Fijaci6n de nitr6geno. pH. Brasil. 

Se presentan aspectos prdcticos para la toma de muestras de suelo, anilisis quimico y reco
mendaci6n de fertilizantes para pastos. Se hace 6nfasis en las necesidades de encalamiento, 
N, P, K y S, sus fuentes de fertilizantes y formas de aplicaci6n. (Resumen por EDITEc DO1 

0018 
18322 CHONGO, R.; ARTEAGA, 0.; ASPIOLEA, J.L.; VALDES, N. 1981. In
fluencia de dosis crecientes de nitr6geno y pastoreo rotacional simulado sobre el 
rendimlento y [a calidad de la pangola con regadio. Ciencia y Tdcnica en la Agri
cultura: Suclos y Agroqu'mica 4(2):35-46. Esp., Res. Esp., Ingl., 12 Refs., Ilus. 

Digitaria decumbens. Fertilizantes. N. Pastoreo rotacional. Riego. Rendirniento. Materia 
seca. Valor nutritivo. Cuba. 

En un disefio dc bloques al azar sc estudi6 durante 2 afios ]a influencia de dosis crecientes de 
N (0, 200, 400, 600, 800 y 1000 kg/ha/afio) fraccionadas en 8 aplicaciones y pastoreo rota
cional simulado, en el rendimiento y la calidad de Digitariadecumbens en condiciones de 
riego. El expt. sc desarroll6 sobre un suelo pardo grisiceo de textura loam arenosa sobre ro
ca icida (granodiorita) de fertilidad natural de pobre a media. Todas lasparcelas recibicron 
una fertilizaci6n basal de 200 y 250 kg/ha de P y K fraccionada 4 veccs al afdo. Los resulta
dos indican quc Ic. niveles de N incremcntan I )s rendimientos del paste (P < 0.01) en rela
ci6n con el tcstigo, los mayores valores se encuentran en los niveles de 400 y 600 kg con 
31.18 y 32.23 t vs. 29.83 (800 kg), .19.56 (1000 kg): 20.74 (200 kg) y 8.85 (testigo). El 
mayor % de utilizaci6n se obtuvo cc, 400 kg (44.6%) vs. 37.5% (200 kg): 36.7% (600 kg) 
25.8% (800 kg) y 24.5% (1000 kg)" ademis, con este nivel el pasta pudo hacer extracciones 
considerables de clementos nutri wvos. So sugiere la aplicaci6n de 350-400 kg de N/ha/ado 
(50 kg/rotaci6n), asf coma la r inducci6n de expt. donde se valore Ia parte animal, se com
pare la urea en otras fuentes D. decumbens con pastas de mayor rendimiento en la 6poca 
beca. (Resumen del autor) DOI H02 

0019 

17997 PARETAS F., J.J. 1981. Uso del N en pastos tropicales. 6. Consideracir
nes generales. Ciencia y Ticnica en la Agricultura: Pastes y Forrajes 4(2/3):59-75. 
Esp., Res. Esp., Ing]., 18 Refs. 

Digitaria decumbens. Chloris gayana. Fertilizantes. N. Cima. Suelos. Anilisis qufmlco. Cu
ba.
 

Se considera la posibilidad de utilizaci6n del N en las condiciones cubanas, y se hace nfasis 
en la fuente, nivcl y fraccionamiento de 6ste, asf come en su relaci6n con PK. Se hace hinca
pi6 en la influencia del N en la composi.i6n foliar, los cambios en el suelo y la economfa del 
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sistema. Se presentan las caracterfsticas de suelo y del clma, asi como elprocedimiento 
exptl. utilizado. (Resumen delautor)DOI 

0020 
18321 ASPIOLEA, J.L.; DIAZ, B. 1981. Respuesta de la bermuda Cmzada a [a
fertilizaci6n potfsica con dos fondos de N en suelo pardo grisiceo. Ciencia y Tc
nica en laAgricultura: Suelos y Agoqufmica 4(2):47-64. Esp, Res. Esp, Ingi., 
19 Refs, Ilus. 

Cynodon dactylon. Fertilizantes. K. N. Riego. Rendimiento. Materia seca. Cuba. 

Durante 3 aflos se estudi6 larespuesta de Cynodon dactylon a la fertilizaci6n con K (0, 50,
100, 150, 200, 250 y 300 kg/ha/afio) sobre 2 tasas de fertilizaci6n con N (200 y 400 kg/ha/
aflo) en un suelo pardo grisicco bajo condiciones de riego. Se emple6 un disefio de parcelas
divididas en bloques al azar con 3 repeticiones con una fertilizaci6n basal de 100 kg/ha/
ailo de P. Los rendimientos de MS aumentaron debido a la fertilizaci6n po isica, con mayor
efecto cuando se emple6 lamayor dosis de N. que en este caso se aJust6 a una ecuaci6n cua

=
dritica (Y = 14.33 + 0.052 7 x --0.000 088 x2, r 0.79("). Los contenidos de K en el fo
rraje se correlacionaron significativamente con las aplicaciones de K, con un efecto mayor 
para ladosis de N de 400 kg/ha/afio en la 6poca seca. Laq extracciones de K aumentaron con
las aplicaciones de K con mayor efecto en lamayor dosis de N, donde el balance de K en el
suelo fue siempre negativo. Se recomiendan dosis de 150 a 200 kg/ha/afio de K cuando se 
empleeii las de 350 a 400 kg/ha/ahio de N bajo condiciones similares. (Resumen delautor) 
DOI 

0021
18250 HERRERA, R.S.; RAMOS, N. 1980. Respuesta de la bermuda cruzada a la
fertilizaci6n nitrogenada y edad de rebrote. 1. Composici6n mineral en laepoca de 
seca. Revista Cubana de Ciencia Agricola 14(1):75-82. Esp., Res. Esp., 16 Refs. 

Cynodon dactylon. Fertilizantes. N. Composici6n quinica. Epoca seca. Riego. Rebrotes. 
Cuba. 

Se estudi6 ia respuesta de lacomposici6n mineral de Cynodon dactylon a 3 niveles de N (0,
50 y 100 kg/ha) y 12 edades (1-12 semanas), en la 6poca seca, con riego, en un disefio de 
parcela dividida. Hubo un efecto significativo de laedad (P < 0.001) en ladisminuci6n del 
contenido de P,con valores de 0.42 y 0.25% para la primera y onceava semana, resp. Hubo 
interacci6n (P < 0.01) de los tratamientos para elcontenido de K, obteni6ndose elmayor
valor (2.25 %)entre lateycera y cuarta semana con 100 kg de N/ha. Se encontr6 un efecto 
significativo (P < 0.01) de laedad en elcontenido de Ca, mientras que el N tendi6 a dismi
nuirlo de 0.65 a 0.62% para 0 y 100 kg/ha, resp. El Mg mostr6 poca variaci6n. Se discuten 
los efectos de los tratamientos en lacomposici6n mineral en la6poca de seca y las conside
raciones para laobtenci6n de un adecuado balance de la composici6n mineral. (Resumen 
del autor)DO1 

0022
18255 CHISHOLM, R.H.; BLAIR, G.J. 1981. Phosphorus uptake and dry weight
of stylo and white clover as affected by chlorine. (Aslmllaci6n de f6sforo y peso 
seco de Stylosanthes hamata y Trifolium repens seglin los efectos del cloro).
Agronomy Journal 73(5):767-771. Ingl., Res. Ingi., 26 Refs., flus. 

Stylosantheshamata. Trifolium repens. Fertilizantes. Cl. Absorci6n de nutrimentos. Rendi
miento. Materia seca. Australia. 

Se estudi6 el efecto de los Jones de Cl en a) Stylosantheshamata cv. Verano y b) Trlfolium 
repens cv. Ladino cultivados en suelo nutritivo que contenia 1, 2, 4 6 8 pM de P y 10, 20, 
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30 6 40 pM de Cl para a) y 10, 30, 100 6 200 pM de Cl para b). El rendimiento max. de 
MS y la max. asimilaci6n de P en b) se present6 con 8 pM de P y 100 AM de Cl; aunque el 
crecimiento max. de las rarces se present6 con este contenido de CI, no hubo respuesta a los 
mayores contenidos de P. La asimilaci6n de P logr6 el punto max. a la mayor concn. de P. 
Es imposible realizar una comparaci6n de la asimflac16n o de la utilizaci6n de nutrimentos 
a menos que se ajuste la composici6n de la soluci6n nutritiva para adecuarla a la especie indi
vidual bajo estudio. (Resumenpor HerbageAbstracts.Trad. por .. ) DOI C01 

0023 
18352 LANDELL FILHO, L.C. 1981. Produqao de tres leguminosas forrageiras 
tropcais submetidas a adubaao verde e aplicago de termofosfato. (Producci6nde 
tres leguminosas tropicales con abono verde y apltcaci6n de termofosfato). In 
Campus de liha Solteira-SP, Brasil. Universidade Estadual Paulista. Relat6rio Tcni

160 16 2co-Cientifico no. 1. pp. - . Port., 3 Refs. 

Glycine wightil. Macroptilium atropurpureum. Calopogonium mucunoldes. Abonos verdes. 
Dollchos lablab. Fertilizantes. P. Establecimiento. Persistencia. Rendimiento. Materia seca. 
Altura de corte. Cerrado. 

En un Latosol rojo-oscuro de cerrado se realiz6 un expt. para estudiar el establecimiento, 
producci6n y persistencia de Glycine wightil, Macroptiliumatropurpureumy Calopogonium 
mucunoldes con abono verde (Dolichos lablab) y termofosfato. El suelo despu~s de la rotu
raci6n recibi6 2000 kg/ha de cal dolomitica. Se utiliz6 un disefio exptl. de bloques al azar 
con arreglo factorial 32 y 4 repeticiones y los siguientes tratamientos: 1) sin abono verde 

se retir6 la(testigo), 2) siembia de D. lablab como abono verde; en el momento del corte 
parte airea dejando s6lo las rakes y 3) siembra de D. lablab como abono verde; en el mo
mento del corte se tritur6 la parte adrea y se incorpor6 al suelo. Antes de la siembra de D. 
lablab se aplic6 al voleo y se incorpor6 al suelo 500 kg/ha de termofosfato. Despu~s de la 
aplicaci6n de los tratamientos se sembraron las leguminosas forrajeras a una densidad de 15 

kg/ha espacladas 0.50 entre hileras. A los 276 dfas de la siembra se realiz6 un corte a 10 cm 
del suelo, en todas las parcelas; el segundo corte se hizo a los 100 dfas del primero. M. atro
purpureum present6 la mayor producci6n de MS en todos los tratamientos y cortes, y fue 
la de mayor adaptaci6n a las condiciones exptl. Aparentemente D. lablab no tuvo efecto en 
el rendimiento de las 3 leguminosas, debido posiblemente a la gran cantidad de cobertura 
muerta que se forma en el suelo, ocasionada por la renovaci6n interna de hojas de las legu
minosas forrajeras. (Resumenpot M.M.) DOI 

VWase adent$s 0034 0035 0036 0038 0044 0057 0061 0074 0117 0138 
0181 0184 
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D02 	 PrActicas Culturales: Siembra, Control de 
Malezas y Cosecha 

0024 
17983 MOTT, J.J. 1982. Fre and survival ofStylosanthes spp. in the dry savanna 
woodlands of the Northern Territory. (Quemay supervivenclade Stylosanthes spp. 
en las regiones boscosas secas de sabanadel TerritorloNorte de Australia). Aus
tralian Journal of Agricultural Research 33:203-211. Ingl., Res. Ingl., 7 Refs., Ilus. 

Stylosanthes humills. S. hamata.S. viscosa. S. scabra. Quema. Epoca seca. Praderas natura
les. Praderas mixtas. Rebrote. Semilla. Gcrminaci6n. Rendimiento. Materia seca. Epoca ltu
viosa. Tr6pico seco. Austrlia. 

Se realiz6 una serie de quemas al comier.zo y fimal de la estaci6n seca y l comienzo de la 
estaci6n luviosa en praderas mixtas de leguminosas-gramt'neas nativas que contenan Stylo
santhes humills,S. hamata, S. scabra y S. viscosa como componente leguminosa. S. scabra 
present6 la mortalidad mds baja pero su supervivencia fue pobre en praderas de ms de 3 
aflos de edad. Despuds de la quema las otras especies dependfan solamente de la regenera
ci6n de la plintula para el crecimiento de la estaci6n subsiguiente. El fuego destruy6 una 
cantidad considerable de semilla pero s calor abland6 la semilla dura en el suelo y se presen
t6 una buena germinaci6n con las liuvias de verano. Sin embargo, la presencia de una gran 
cantidad de semila blanda durante los meses de invierno podrfa causar una germinaci6n fue
ra de temporada y la subsecuente muerte de plntulas despuds de liuvias nvernales no esta
cionales. Aunque el rendimiento total de MS de las praderas se redujo con todas las quemas, 
esta prActica podrfa desempeflar un papel Importante en el aumento e los rendimientos de 
S. hamata en praderas que presentan un crecimiento excesivo de granifneas nativas,i esto 
que incrementa la cantidad de semilla blanda en el suelo. Si a quema causa una alta mcrta
lidad de plantas maduras de las especies perennes S. scabra y S. viscosa, se puede requerir
de una reducci6n en la tasa de carga para asegurar la regeneraci6n de una pradera productiva 
puesto que las plintulas de estas especies tienen tasas de crecimiento lentas. (Resumen del 
autor. Trad. porL.M.F.) D02 1101 

0025 
17979 	 SISTACHS, M.; FERNANDEZ, L.; LEON, J.J. 1982. Susceptibilidad de la 
semilla de caguazo (Paspalum virgatum L.) a diferentes herbicidas. Revista Cubana 
de Ciencia Agrfcola 16(l):113-1 17. Esp., Res. Esp., 13 Refs, Ilus. 

Paspalumvirgatum. Semilla. Malezas. Control de malezas. Heibicidas. Cuba. 

Se llev6 a cabo un expt. para determinar e efecto de los herbicidas Diur6n, TCA, Atrazina, 
Trifluralfn, Dalap6n e loxinil en la semilla de Paspalum virgatum sembrada on macetas en 
condiciones de invernadero. Se utiliz6 un diseiho de bloques al azar con 3 repeticiones. Con 
Atrazina se logr6 un control total de las plantas al brotar. Triflurafn le sigui6 en efectividad 
con un 93% de control e inhibi6 seriamente el 87% de la germinaci6n de la semilla. loxinil 
propici6 la mayor altura de las plantas sin diferencias significativas con el testigo, Dalap6n, 

13 

http:comier.zo


Dlur6n ni TCA. Se recomienda estudiar el empleo de Atrazina (3 kg l.a./ha) aplicada pre

para el control de Ia semilla de P. vlrgatum en condiciones de campo. Tambidnemergente 
son necesarios estudios posteriores para determinar Iatoxicidad y el efecto residual de di

chos herbicidas. (Resurnendelau tor) D02 

0026 
17975 PONGSKUL, V.; WILAIPON, B.; GUTTERIDGE, R.C. 1982. Undersowing 

crops with pasture legumes. 2. Kenaf (Hibiscus sabdariffa var. altissima)upland 

with Stylosanthes hamata cv. Verano. (Stembra de leguminosasforraJerasen cult.
 

vos de secano. 2. Hibiscius sabdariffa var. altissimacon Stylosanthes ham atacv. Ve

rano). Thai Journal of Agricultural Science 15(1):7-10. Ingl., Res. Ingl, 1 Ref.
 

Stylosantheshamata. Cultivos asocados. Desyerba. Rendimiento. Materia sees. Tailandia. 

Sc sembr6 Hibiscus sabdariffavar. altissima en monocultivo y en asociaci6n con Stylosan-
U. de Khon Kaen (Talandia) para estuthes hamata cv. Verano en un ensayo de campo en I 

diar los efectos de Ia desyciba y Ia 6poca de siembra de la leguminosa en el crecimiento de 

ambos cultivos. El rendimiento de H. sabdariffa en monocultivo fue de 12.1 t/ha pero sem
con Verano, se redujo a 8.9 t/ha. Sinbrado siniult6neamente en asociaci6n S. hamata cv. 

embargo, cuando se sembr6 la leguminosa en Iaprimera o segunda desyerba, los rendimien

tos de H. sabdariffa s6lo se redujeron ligeramente 11.2 t/ha). El rendimiento de S. hamata 

cv. Verano se redujo 5 veces al retrasar Iasiembra en el cultivo de H. sabdariffapero el rendi

miento dc MS de 800-850 kg/ha represents una cantidad sustancial de forraje adicional que 

se puede utiliza directamente o dejar pars formar In base de un barbecho temporal de legu

minosas. (Resumrn del aulor.Trad.por L.M.F.) D02 

0027 
18204 SARROCA, J.; HERRERA, J.; CONCEPCION, 0. 1981. Estudlo agron6

mico del King grass. Ciencia y Tcnica en I Agricultura: Pastos y Forrajes 4(l):97

107. Esp., Res. Esp., Ingl., 7 Refs. 

Saccharum sinense. King grass. Semilla. Siembra. Germinaci6n. Cortes. Equipos agricolz. 
Epoca Iluviosa. Altura de Iaplants. Cuba.Cosecha. Rendimiento. Materia sees. Epoca sees. 

Se estudi6 el efecto de 3 edados de Iasemilla (60, 90 y 120 dfas) para Iasiembra (expt. 1) y 

3 tipos diferentes de corte: machete, chapeadora rotativa (impacto) y segadora (cizallanien

to), en el rendimiento y persistencia de King grass (expt. 2) en un suelo Latosblico en la pro

vincia dc La Habana, duranto 2 afilos. En el expt. 2 ios cortes se realizaron cada 60 dfas y se 

fertiliz6 despuds de cada corte con 100 kg de N/ha y 120 kg de P y K/ha, resp. Durante Ia 

poca seca las parcelas no recibieron riego en ninguno do los expt. En el expt. 1, las siem

bras a mediados de primavera, incrementaron la germinaci6n en un 15% con semillas de 90

120 dfas on comparaci6n con las de 60 dfas, mientras que en las siombras a finales de prima
entre ninguna de las edades. El rendimiento en t de MS/vera no so encontraron diferencias 

ha no se afect6 por ninguno do los tratamientos do corte emploados (expt. 2): durante Inpri
se alcanzaron 5.1 y 2.8 t de MS/ha/corte, mientras quemavera del primero y segundo afios 

los rendimientos de Ia6poca seca del segur do afio so incrementaron en un 47% con respecto 

al primero, que alcanz6 como prom. 1.1 *.de MS/ha/corte; el no. de talos/planta aument6 

en un 96% del primero al segundo ailo, sin efcctos motivados por los tipos de corte. Los cor

tuvicron un menor % (18.2%) de dcspoblaci6n, comparados con el corte ates mocanizados 
machete que alcanz6 a los 2 afios 60% de zona despoblada. El corte por cizalla mostr6 me

jor comportamiento, al alcanzar s61o el 40% de despoblaci6n. Se recomienda semilla de 90 a 

120 d/as pars siembras a principios y mediados de primavera. Al parecer esta especie es bas

tante toleranto al corte mocanizado, ya sea por impacto o cizalla, y se debe tener en cuenta 

el efecto do la miquina en la compactaci6n del suelo, el cual despuds de 2 afios de explota

ci6n debe ser mejorado medianto una labor de cultivo para alargar la vida ditil del campo 

forrajero. (Resumen del autor)D02 
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0028 
18319 BUSTAMI; WIDARYANTO, E.; MOENANDIR, J.; SUKISMAN, T. 1982. 
Effect of various methods of controlling alang-alang (Imperata cylindrica (L.) 
Beauv.) and cover-crop (Stylosanthes guyanensls and Dollchos lablab)on regrowth 
of alang.alang. (Efecto de Pariosmdtodos parael control de Imperata cylindricay 
uso de Stylosanthes gulanensisy Dolichos lablab como cultlvos de coberturapara 
evitar el rebrote de L cyllndrlca). Agrivita 5(1):18-21. Ingl., Res. Ingl., 7 Refs., Ilus. 

Imperata cylindrica.Malezas. Control de malezas. Stylosanthes gulanensis. Dolichoslablab. 
Cultivos de cobertura. Herbicidas. Control mecmico. Indonesa. 

Se estudiaron varios m6todos para controlar el rebrote de Imperatacylindricaen ia Esi~cl6n 
Exptl. de Biotrop, Bogor, Indonesia, de marzo a agosto de 1980. Se utilizaron control mecA
nico, qu(mico y cultivos de cobertura. Los resultados demuestran que el rebrote de L cylin
drica rue completamente suprimido (100%) con el corte, lo que no sucedi6 con otros tipos 
de control meck.nico. La quema estimul6 el rebrote de 1.o.cylindrica. La utilizaci6n de herbi
cida no redujo con ixito el rebrote deI. cylindrica.Despuis de 5 meses, el glifosato a 2.0 kg 
de i.a./ha redujo en un 57.7% el rebrote; a 0.5 kg de i.a./ha lo estimul6. La interacci6n entre 
el corte de . cylindrica,seguido por arado y aspersi6n con glifosato a 1.0 kg de i.a./ha s6lo 
redujo el rebrote ea aprox. 32.9-39.6% . La cobertura del suelo con Stylosanthesgulanensls 
dio mejores resultados que con Dolichos lablab. La tala del. cylindrlca, la aplicaci6n de da
lap6n (20 kg de i.a./ha) y de glifosato (2.0 kg de i.a./ha) suprimi6 el rebrote de la maleza en 
100, 96.2 y 99.2%, resp. (Resumen delautor. Trad.porI.B.) D02 

0029 
18267 CAMACHO, AJ.; ARGEL, P.; DOLL, J. 1974. Control de gramalote 
(Paspalum fasciculatum Willd.) con dalapon y glifosatd y establecirniento pasto 
Pari (Brachiariamutica). Revista Comalfi 1(4):176-184. Esp., Res. Esp., Ingl., 7 
Refs., lus. 

Paspalumfasciculatum. Brachiariamutica. Malezas. Control de malezas. Herbicidas. Manejo 
de praderas. Colombia. 

Se realiz6 un ensayo para comparar un producto ya comercial (dalapon) con uno exptl. (gli
fosato) en 2 6pocas, y para demostrar la integraci6n del control de Paspalun fasclculatum 
con el establecimiento de Brachiaria mutica. Se probaron glifosato y dalapon en el verano e 
invierno en la costa norte de Colombia. Glifosato a 2 6 4 kg/ha dio excelente control en am
bas 6pocas. La dosis alta caus6 la muerte en forma m ds rdpida. Un kg/ha en verano no Tue 
suficiente, pero a los 60 dfas de aplicar la misma dosis en el invierno hubo buen control. Sin 
embargo, a los 90 dias, la maleza se recupcr6 significativamente. Dalapon en dosis de 12 kg/
ha produjo el mismo nivel de control de 2 kg/ha de glifosato pero actu6 en forma mds lenta. 
Eu ,)tro ensayo se estableci6 Brachiarla mutica a los 40 dias de haber aplicado glifosato o 
dalapon. La preparaci6n mecinica del suelo integrado con el control quimico result6 ser 1o 
mejor para establecer B. mutica con el min. de infestaci6n deP.fasciculatum.(Resumen del 
autor)D02 

0030 

18316 UGARTE, J.: CRESPO, G.; DOMINGUEZ, G.H. 1980. Siembra directa de 
sorgo forrajero en pangola. 5. Producci6n de leche de tres sistemas de explotacl6n 
de un pastizal. Revista Cubana de Ciencia Agricola 14(3):229-240. Esp., Res. Esp., 
22 Refs., lus. 

Digitariadecumbens. Sorghum vulgare. Siembra. Fertilizantes. N. Pastoreo. Vacas. Produc
ci6n de leche. Epoca seca. Rlego. Ensilaje. Rendimiento. DisponibIlidad de forraje. Costos. 
Cuba. 

Se estudi6 la producci6n de leche en la primera lactancia de 33 novillas mestizas Holstein en 
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Digitaria decumbens fertilizada con 230 kg de N/lha/afio. Los 3 sist -mas de e:plotaci6n com
parados fueron: a) fertillzaci6n diferida (FD) con aplicaci6n del 60% del N en ia ipoca seca 

y riego a raz6n de 50 mli cada 21 dfas; b) tradicional (T) donde el fertilizante se aplic6 en 

la estaci6n liuviosa y el excedente de pastos se preserv6 en forma de ensilaje, y c) siembra 

directa (SD) igual al anterior, pero adem.is se sembr6 Sorghum rudgare sobre cl 40% de Digi

taria para ensilaje y pastoreo directo. So utilizaron 11 ha divididas en 27 parcelas iguales, 9 
para cada sistema. La producci6n diaria de leche result6 afectada por el mes de parto, peso 

al parto y cambio de peso en la lactaci6n. No hubo diferencias entre tratamientos a los 10, 
20 y 40 semanas de lactancia. Los valores fueron 8.2, 8.3 y 9.01 para FD, T y SD, resp. La 

disponibilidad dc pastos durante la .6poca seca y anual no difiri6 significativamente entre 

sistemas, pero fue superior en SD que en FD durante la 6poca de lluvias (28.1 contra 22.3 

t/MS/ha). T ocup6 una posici6n intermedia (25.4 t MS/ha). La siembra de Sorghum incre

ment6 la disponibilidad de MS en 1.5 t/ha, pero afect6 la de Digitariaen un 50% , aprox. El 
ensilaje de Sorghum mis Digiraria mostr6 valores similares de MS, N, fibra 6cido detergente, 
digestibilidad in vitro y contenido de AGV totales y icido l:ctico a los de Digitarla solamen

te. Se discute el efecto de la densidad de siembra en Sorghum y se presenta unavaloraci6n 

econ6mica de los resultados. (Reswmen del autor) D02 H02 

0031 

18313 SARROCA, J.; HERRERA, J.; CORONA, L.; PARETAS, J.J. 1981. Mi
todos de siembra de sorgo forrajero intercalado en Bermuda Cruzada-l. Ciencia y 
T~cnica en la Agricultura: Pastcs y Forrajes 4(2/3):7-16. Esp., Res. Esp., Ingl., 
Ilus. 

Sorghum vulgare. Cynodon dactylon. Sistemas de siembra. Densidad de siembra. Fertilizan
tes. Cortes. Producci6n de forraje. Equipos agricolas. Composici6n qufmica. Cuba. 

Se sembr6 directamente Sorghum vulgare para estudiar el efecto de diferentes m~todos de 
siembra directa en el rendimiento de forraje. Se realizaron 2 expt.; en el primero se emplea
ion los siguientes tratamientos: a) siembra en lfnea con la sembradora Saxonia a 90 cm, con 
2 densidades (15 y 25 kg/ha); b) siembra al voleo (15 y 25 kg/ha) y pase con picadora; c) 
pase con picadora, siembra al voleo (15 y 25 kg/ha) y pase con picadora, y d) testigo. En el 
expt. 2 la semilla se mzcl6 con fertilizante nitrogenado en la tolva de una abonadora centri
fuga tipo "trompo" en la proporci6n (1:1), y se pas6 una grada de 2500 lb totalmente abler
ta despuds de la siembra. ltubo un incremento significativo en los rendimientos de forraje 
con el tratamiento c), donde se alcanzaron los max. rendnientos. El rendimiento total obte
nido con este tratamiento triplic6 el alcanzado por el testigo. En general, la dosis de 25 kg 
de semilla/ha tendi6 a disminuir 'os rendimientos. En el expt. 2 la labor de intercalamiento 
increment6 en nids del 50 y 30% el rendimiento para el primero y segundo cortes, rcsp. Es 
factible incrementar sustancialmente la producci6n de forraje durante la 6poca seca pasando 
la picadora antes y despu6s de la siembra si dsta se efectda al voleo. La densidad de siembra 
no debe ser superior a 15 kg de semilla limpia/ha. La utilizaci6n de abonadora cent.-ffuga es 
factible para la distribuci6n al voleo dc Sorghum, y su mezcla con el abono nitroger ado per

mite regular la densidad de siembra. El empleo de un solo pase de grada de 250P ib despues 
de la siembra es suficiente si el suelo tiene humedad; de lo contraxio, se neces an 2 pases de 
grada abierta y despuds el ri -go. (Resumen del autor) D02 

0032 

18266 ARGEL, P.; DOLL, J.; PIEDRAHITA, W. 1975. Control de malezas en 
las leguminosas forrajeras (Centrosema pubescens y Stylosanthes guyanensis). Re
vista Comalfi 2(4):212-221. Esp., Res. Esp., Ingl., 4 Refs. 

Centro 'ema pubescens. Stylosanthes guianenss. Control de malezas. Herbicidas. Colombia. 

Sc realizaron 4 ensayos de control de malezas y selectividad en Centrosema pubescens y 
Stylosanthes gulanensis en la Costa Atlintica y en Palmira, Colombia. Los herbicidas mis 
selectivos en la Costa Atldntica en Centrosema pubescens fueron linuron, alaclor y DNBP. El 
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diuron present6 alta toxicidad, debido probablemente a la ;iembra superficial de la semilla. 
En Palmira se tap6 la semilla despu~s de la siembra y no se present6 dairo con alaclor,
fluorodifen, linuron o DNBP. El mejor control se obtuvo con alaclor solo y en mezcla con 
fluorodifen y linuron. Para Stylosanthes gulanensis, solamente el DNBP y bentazon fueron
selectivos en el primer ensayo. El perfluidone y H-22234 fucron marginalmente selectivos. 
En el segundo ensayo, el mejor control se consigui6 al aplicar DNBP en preemergencia y
bentazon en postemergencia. El vernolate, H-26910 y H25893 (todos PSI) no fueron muy
t6xlcos. Debido al crecimiento lento de estas leguminosas forrajeras, se debe complementar
el control quimico con una desyerba entre los 45 y 60 dias despu~s de la ,plicacl6n. (Resu. 
men del auror) D02 

0033 
18247 KOTASTHANE, S.R.; GUPTA, 0.; SINGH, B.R. 1980. A new record of 
parasitic Cuscuta on pigeon pea (Ca/anus ca/an (L.) Mllisp.). (Nuevo registrode la 
maleza parasltaria Cuscuta en Cr/anus ca/an). Tropical Grain Legume Bulletin 
19:16-18. Ingl., 1 Ref., Ilus. 

Ca/anusca/an. Malezas. India. 

Se describe una maleza parasitaria que ataca a Ca/anusca/an en Jabalpur, India. Se identifi
c6 como Cuscuta hyallna, y es el primer caso registrado en C. ca/an. (Resumen por Weed 
Abstractr.Trad.por M.M.) D02 

0034
 
18241 
 TAPIA C, M.; HANSEN DEL ORBE, R. '1982. Efecto de ferilizacl6n 
y control de malezas en establecimiento de B. decumbens - Stapf. Carne y Leche 
1(l):47-54. Esp., Res. Esp., 7 Refs., flus. 

Brachlarladecumbens. Fertilizantes. N. P. Control de malezas. Herbicidas. Desyerba. Ren
dimiento. Materia secL. Repdblica Dominicana. 

Se realiz6 un expt. en Pedregal, D.N., Repdblica Dominicanaparp. estudiar el establecimien
to de Brachiarladecumbens, en relaci6n con diferentes sistemas Je fertilizaci6n y control
de malezas. Se utiliz6 un disefio de bloques al azar, con arreglo factorial 3 x 2 x 2 con 4
repeticiones. Se usaron 3 tipos de control de malezas (testigo, herbicidas y desyerba): 2 
niveles de fertilizante nitrogenado (0 y 50 kg/ha, en 2 aplicaciones) y 2 niveles de P (90
y 50 kg/ha en una aplicaci6n). Se comprob6 la baja eficacia del 2-4-D en el control de espe
cies monocotiled6neas. El control por medio de elesyerba y herbicida increment6 signifi.
cativamente el rendimiento de MS de la graminea, en relaci6n con el testigo; el mejor
comportamiento se logra por medio de desyerba, con una supresi6n casi total de las 
especies indeseables. La aplicaci6n de N (solo) no tiene efecto positivo en el rendimiento. 
La aportacl6n de P incrementa considerablemente la producci6n de MS, debido a que
estimula el crecimiento radical y vegetativo. Con la aplicaci6n conjunta de 50 y 50 kg/ha
de N y P y la aportaci6n 50 kg de N/ha, 2 meses despuds, se obtiene el mayor incremento 
de producci6n de MS ue B. decumbdns, logrindose un control bastante efectivo de la male
za, par . rdpido crecimiento vegetativo que se obtiene. (R -sumen del autor) D02 DOI 

0035 
15658 FERREIRA, M.B.; BUENDIA, J.P.L.; CUNHA, L.H. DE SOUZA. 1981. 
Cat~logo ilustrado de sementes e fruto/sementes, de plantas daninhas ocorrentes em 
pastagens, no Estado de Minas Gerais e, herbicidas utilizados para seu controle. 
(Catdlogo ilustrado de semillas y fnito/semillas de plantasdaflinasque ocurren en 
praderasen el Estado de Minas Gerais,y herbicidas usadosparasu control). Belo
Horizonte-MG, Brasil, Empresa de Pesquisa Agropecuiria de Minas Gerais. 131p.
Port., 41 Refs., Ilus. 
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Malezas. Semilla. Fructificacibn. Praderas. Morfbug(a vegetal. Composiclbn qu(mk-' 
Control de malezas. Herbicidas. Brasil. 

Se presentan datos e ilustraciones de semillas y de fruto/semillas, correspondlentes a 23 
familias, 101 g~neros y 182 especies de malezas en praderas, en el Estado de Minas Gerais, 
Brasil. Se informa sobre los diferentes mctodos de control utilizados y se incluye una lista 

de los principales herbicidas registrados, acompafiada del nombre comercial y tcnlco, 
concentraci6n (90, dosis y formas de aplicaci6n. (Resunen por M.M.) D02 AO D04 

0036 
18291 KUMAR, A.; ABROL, l.P.; DARGAN, K.S. 1981. Effect ofspacing, zilnc 
and gypsum on the forage yield of para-grass grown on a highly sodic soil (Efecto 
del espaciamiento,del zinc y del yeso en el rendimlento de forrale de Brachlarla 

suelo altamente s6dlco). Indian Journal of Agriculturalmutlca cultivado en un 
Sciences 51(11):786-791. Ingl., Res. Ingl, 7 Refs, Ilus. 

Brachiarla mutica. Distancia de siembra. Fertilizantes. Zn. Rendimiento. Fertilidad del sue

to. India. 

La aplicaci6n de sulfato de Zn a 25 kg/ha aument6 cl rendirniento de forraje verde de Bra
1976 y en el primer cortechlaria mutica en forma significativa, en los 2 cortes efectuados en 

de 1977. No hubo mucho aumento de rendimiento en los otros 3 cortes realizados en 1977, 

como tampoco en los 6 cortes realizados en 1978. Una distancia de slembra de 50 x 50 cm 

produjo un rendimiento significativamente mayor en 1976 yen 1977 que una de 50 x 100 

La aplicaci6n de 5 t/ha de yeso no aument6 el rendimiento de forraje verde en 1976 yacm. 
que la gramfnea se sembr6 en julio y el agua lluvia permaneci6 en cl campo hasta oct. En 

1977 y 1978, en los cortes efectuados durante los meses mis secos, las parcelas tratadas con 

yeso presentaron rendimientos significativamente mayores debido a que la evaporaci6n per

maneci6 a niveles muy altos hasta junio. La aplicaci6n de yeso y la ,.istancia de 50 x 50 cm 

produjeron un incremento en el mejoramiento del suelo. (Reiumen por Abstracts on 

Tropical Agriculture. Trad. por LB.) D02 DOI 

0129VWaseademns 0047 0049 0056 0102 0111 
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D03 Praderas Mixtas 

0037 
17963 VALENTIM, J.F.; COSTA, A.L. DA 1980. Fornaio, recuperago, melho
ramento e manejo de pastagens no Acre. (Formacl6n, recuperacl6n, meforamlento 
y mane/o de praderasen Acre). Rio Branco-AC, Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuira. Unidade de Execuggo de Pesquisa de Ambito Estadual. Pesquisa em 
Foco no. 1.6p. Port. 

Praderas naturales. Panicum maximum. Praderas mixtas. Brachiarlahumidicola. Puerarla 
phaseololdes. EsFablecimiento. Fertilizantes. P. Praderas mejoradas. Tasa de carga. 
Aumentos de peso. Brasil. 

Se utilizaron Brachiarlahumidicola y Puerarlaphaseoloides para mejorar praderas nativas en 
cl Estado de Acre, Brasit. La mayor tasa de carga (2.5 animales/ha) so obtuvo en una pradera 
nativa de Panicum maximum mejorada con leguminosas, B. humidcola y 50 kg de P/ha. Sin 
B. humidicola, esta tasa disminuy6 a 2 animales y en la pradera nativa rue de 1.5 animales/ 
ha. Las leguminosas consistieron en una mezcla de P.phaseoloides, Centrosemo y Stylosan
thes spp. La ganancia de peso vivo diario aument6 de 0.73 a 1.5 kg/ha con la .nayor tasa de 
carga a medida que la pradera mejoraba. (Resumen por llerbageAbstracts. Trad. por L.M. 
F.) D03 HO0 

0038 
17962 VILELA, H.; NASCIMENTO JUNIOR, D. DO; TEIXEIRA FILHO, A.G.; 
MELO, M.T.; CARNEIRO, A.M. 1982. Efeito de pastagem corn leguminoss 
e de pastagem corn nitrogbnio mineral sobre o desempenho de novilhos. (Efecto 
de praderas con leguminosas y de praderasfertilizadas con nitr6geno mineralen 
el desempeflo de novillos). Arquivos da Escola de Veterinaria Universidade Federal 
de Minas Gerais 34(1):167-173. Port., Res. Port., Ingl., 9 Refs. 

Panicum maximum. Glycine wightil. Macroptillum atropurpureum. Fertilizantes. N. Tan 
de carga. Aumentos de peso. Novillos. Epoca seca. Epoca Iuviosa. Cobertura. Composicl6n 
qu(mica. Brasil. 

Se estudi6 el descmpefio de novillos cruzados (Holstein x Ceb6) bajo un sistema de pastoreo 
continuo para compagar el efecto de praderas de Panicummaximum cv. Guin6 en asociaci61 
con Glycine wightii cv. Tinaroo y Macroptiliumatropurpureumcv. Siratro, con praderas de 
P. maximum fertilizadas con N. Se utiliz6 un min. de 5 animales/tratamiento como animales 
de ensayo y otros adicionales para equilibrar la disponibilidad del forraje en un disefto de 
bloques completamente al azar. El estudio se rcaliz6 dejunio 1979-junio 1980 en el munici
pio de Luz, MG, Brasil. La ganancia de peso vivo/ha/aflo fue mayor (754 kg) en praderas 
fcrtilizadas con N que eni praderas de gramlneas/leguminosas (54U kg, P < 0.05). Las tasas 
de carga fueron 2.55 y 1.85 UA/ha (1 UA - 400 kg de peso vivo) en praderas fertilizadas y
de gramineas/leguminosas, resp. (Resumen del autor.Trad. por L.M.F.) D03 DOI H02 
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0039 
17980 MONZOTE, M.; FUNES, F.; GARCIA, M. 1982. Asociaciones de las legu
minos tropicales con pangola (Digitaria decumbens Stent). Establecimiento. 
Revista Cubana de Ciencia Agrfcola 16(1):103-112. Esp., Res. Esp., 20 Refs., Ilus. 

Glycine wightil. Macroptilium atropurpureum. Centrosema pubescens. Desmodlum Intor
tum. Stylosanthes gulanensis. Digitarla decumbens. Praderas mixtas. Establecimiento. Rendl
miento. Materia seca. Contenido de protelnas. Cuba. 

En un disefio de bloques al azar con 4 repeticiones se evalu6 el establecimiento de las 
leguminosas Glycine wightii (Neonotonta wightit) cv. Glycine Tinaroo, Macroptillum atro
purpureum cv. Siratro, Centrosema pubescens, Desmodium intortum y Stylosanthes gula. 
nensis sembradas despuds de un cultivo min. (2 pases de grada) en una pradera de Digitarla 
decumbens establecida previamente. En el afio de establecimiento se realizaron 3 cortes: el 
primero 6 meses despuds de la siembra y 2 posteriores cada 3 meses a una altura de 15-20 
cm. La altura y el % de leguminosas en la pradera a los 6 meses de la siembra fueron supe
riores en las asociaciones con Glycine (26 cm y 88%, resp.) y Siratro (23 cm y 80%) e infe
riores en Stylosanthes (14 cm y 15%). En el primer corte el rendimiento de MS fue superior 
en D. decumbenslGlycine (1.0 t/ha) y D. decumbens/Siratro(0.9 t/ha). En el segundo corte 
no hubo diferencias y en el tercero las asociaciones con Stylosanthes (4.7 t/ha) y Centrose
ma (3.7 t/ha) mostraron los mejores rendimientos. No hubo diferencias en el total de los 3 
cortes. El % de protefna de D. decumbens asociada fue superior (P< 0.001) a la no asocia
da, en los 2 primeros cortes. Los resultados muestran un mejor comportamiento general de 
Glycine y Siratro con D. decumbens aunque las dems leguminosas lograron establecerse. Se 
sugiere continuar la evaluaci6n bajo condiciones de pastoreo. (Resumen del autor) D03 

0040 
17697 BOGDAN, A.V.; MWAKHA, E. 1970. Observations on some grass/legume 
mixtures under grazing. (Observaciones sobre aigunas asoclaclones gram(nea/legu. 
minosa ba/o pastoreo). East Africa. Agricultural and Forestry Journal 36(l):35-38. 
Ingl., Res. Ingl., 7 Refs. 

Setarla sphacelata. Panicum coloratum. Chloris gayana. Desmodium uncinatum. D. sandwl
cense. Trifolium repens. Glycine wightil. Praderas mixtas. Pastoreo. Epoca seca. Epoca lu
viosa. Producci6n do forraje. Valor nutritivo. Rendimiento. Contenido de proteinas. Kenia. 

En un ensayo de sclecci6n se evaluaron asociaciones gram fnea/leguminosa de 7 var. de gra
mfneas y 4 de leguminosas, durante 4 ailos de pastoreo. Se demostr6 que cuando se pastore6 
una vez cada 2 meses durante la estaci6n lluviosa y no se pastore6 durante la estaci6n seca, 
Desmodium uncinatum y Glycine wightii produjeron consistentemente un forraje de alta ca
lidad en asociaci6n con Setarasphacelata cv. Nandi, algunas variedades de Chloris gayana 
y Panicum coloratum. De otra parte, Trifolium repensy Desmodivm sandwicensepresenta
ron resultados inconsistentes con el mismo manejo, esta iltima form6 una proporci6n muy 
baja en las asociaciones. Una fuerte invasi6n de malezas anuales, principalmente Eleusine 
africana, dificult6 la evaluaci6n e impidi6 el pastoreo durante el afio de establecimiento. 
(Resumen delautor.Trad. porLB.) D03 H02 

0041 

18347 PRASAD, L.K.; MUKERJI, S.K. 1980. Pasture improvement by graw 
and legume introduction. (Mejoramientode praderasmedlante ia introduccldnde 
gramtneasy leguminosas). Forage Research 6(2):225-226. Ingl. 

Andropogon gayanus. Brachiariabrizantha. Stylosanthes gracils.Fertilizantes. P. Prades 

mejoradas. Praderas mixtas. Rendimiento. Producci6n de forraje. India. 

En Jhansi, India, se realiz6 un expt. de 3 ailos (1976-79) para aumentar el rendimiento de 
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las praderas locales de gram(neas (Dichanthiumannulatum, Bothriochloapertusa, Heteropo. 
gon contortus, Eremopogon faveolatum, Paspalum sp., Echinochloa sp., Eleusine indica, 
Chrisopogonaciculatus,Eragrostissp., y Sporobolus sp.), mediante la introducci6n de An. 
dropogon gayanus y Brachiartabrizantha, y de Stylosnthes gracilis sola y con aplicaci6n
de 40 kg de P/ha. En prom. A. gayanus Y B. brizantha tmvieron un rendimierito significativa. 
mente mayor que las gramfneas locales (8186, 8397 y 1387 kg/ha, resp.). En el primer ahio 
no hubo diferencia entre las 2 gramineas; cn el segundo, B. brizantha rindi6 mis, pero en el 
tercero, A. gayanus fue mejor. La introducci6n de S. graclltscon adici6n de 40 kg de P/ha + 
A gayanus + B. brizanthaaument6 significativamente la producci6n de forraje. Sin embar
go, el mayor rendimiento (9593.6 kg/ha) se obtuvo con la combinaci6n deA. gayanus+S. 
gracills+ 40 kg de P/ha. (Resumen por M.M.) D03 H01 

0042 
18;36 NICOL, D.C.; BISSET, W.J.; MARLOWE, G.W.C. 1982. A study of cattle 
grazing improved and native pastures in south-east Queensland and some dynamics
of Siratro-based pastures. (Estudio del ganado en pastoreo en praderasmejoradas 
y niturales del sureste de Queensland,y cpectos sobre la dindmica de praderas a 
base de Siratro). Tropical Grasslands 16(2):55-62. Ingl., Res. Ingl., 18 Refs. 

Macroptilium arropurpureum.Cynodon dactylon. Praderas mixtas. Heteropogoncontortus. 
Praderas naturales. Panicum maximum. Chlorisgayana. Setariasphacelata. Paspalumplica. 
tulum. Tasa de carga. Novillos. Pastoreo. Aumentos de peso. Praderas mejoradas. Australia. 

En un expt. sin repetici6n los aumentos prom. de peso vivo/animal y/ha fueron 67 y 
305% mayores, resp. para novillos que pastaban en praderas fertilizadas de Macroptillum
atropurpureum/Cynodondactylon (1.5 animales/ha) que en praderas naturales sin fertill
zar, principalmente de Heteropogoncontortus, a 0.62 animales/ha, durante un perfodo de 
4 afios. La resiembra de )as praderas de C. dactylonIM atropurpureumcon gramineas me
joradas no produjo un aumento adicional significativo en el peso vivo. La suplementaci6n 
con energfa aument6 la ganancia de peso vivo durante el perfodo de suplementaci6n en un 
afio, pero no produjo beneficios totales en el peso vivo. Se demostr6 que Chlorlsgayanacv. 
Pioneer y Setaria sphacelatavar. sericea cv. Kazungula son compahieros vigorosos y persis
tentes para M. atropurpureum en este medio. Panicum maximum var. trichoglume cv. 
Petrie y Paspalumplicatulum cv. Rodd's Bay no tuvieron ixito. (Resumen del autor.Trad, 
porLB.) D03 HO 

0043 
18350 SINGH, L.N.; KATOCH, D.C.; DOGRA, K.K. 1981. Effect of legume
introduction on forage yield and quality of natural grasland. (Efecto de la intro. 
ducci6n de leguminosasen el rendimientoy calidaddelforrae de praderas naturales 
degramfneas). Forage Research 7(1):71-76. Ingl., Res. Ingi., 7 Refs. 

Lablab purpureus. Ca/anus ca/an. Macroptilium atropurpureum. Desmodium uncinatun. 
Praderas naturales Piaderas mixtas. Rendimiento. Calidad del forraje. Materia seca. Conteni
do de proteinas. India. 

Se introdujeron 6 leguminosas forrajeras templadas y 2') tropicales en una pradera natural de 
gramfneas localizada a una altitud de 1300 m, de 1974 a 1978. Se hicieron observaciones sc 
bre no. de plantas, crecimiento, rendimienito de forraje, PC y regeneraci6n. Ninguna de las 
leguminosas templadas result6 apropiada para estas praderas. Entre las leguminosas subtropi
cales, Stylosanthes, Centrosema, Desmanthus, Vicla sativa,Athylosia scarabaeoldes,Leucae. 
na y Medicago hispida present-ion un crecimiento escaso y tampoco resultaron apropiadas 
para su introducci6n. La introducci~n de Lablab purpureuscv. 2214, Stizolobium deeringia. 
num cv. Palampur selecci6n 1, Macroptilium atropurpureum,Ca/anuscajany D. uncinatum 
aument6 el rendimiento de forraje y el contenido de PC en forna considerable. S61o D. 
uncinatum tuvo una regeneraci6n satisfactoria. (Resumen del autor. Trad. por LB.) D03 
H01 
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0044 
18324 ESCUDER, A.M.Q. DE 1980. Algumas consideranes sobre o papel das 
leguminasas nas pastagenL (Aigunas consideraciones sobre el papelde las legumi. 
nosas en las praderas). Informe Agropecuirio (Brasil) 6(70):52, 54-55, 57. Port., 
15 Refs, Ilus. 

Leguminosas. FiJaci6n de N. Praderas mixtas. Nodulaci6n. Rhizobium. Brasil. 

Las leguminosis, como plantas forrajeras, presentan algunas ventajas sobre las gramineas, 
tales como el al.to valor nutritivo, con % de protefna que puede legar a 22% de la MS. Tam
bin presentan alta digestibilidad y, en muchos casos, mayor resistencia a la sequia, to cual 
les permite alargar el perfodo de pastoreo. Algunos autores consideran que una leguminosa 
forrajera vale poco como tat si no es capaz de fijar el N atmosfdrico, ya que una gramfnea 
es mucho mis eficiente en la producci6n de MS y en la transformacl6n en protefna del N 
absorbido del suelo. De otra parte, la estructura de una gramfnea (disposici6n de las hojas) 
facilita su manejo. En las asociaciones de leguminosas y gramineas se busca que las prime
ras transfieran a las segundas el N que fijan de la atm6sfera, to cual depende de las propias 
necesidades de N de las leguminosas, es decir, que tal transferencia variar.l de acuerdo con 
el ciclo fenol6gico de la planta. Existe otra forma de transferencia: la del N contenido en 
las heces de los animales que han ingerido las leguminosas; algunos investigadores han plan
teado que esta es la forma mis eficiente en que se produce la transferencia. Se considera 
que una leguminosa forrajera puede transferir a la graminea asociada con ella, unos 60 kg 
de N/ha/aflo, en prom., to cual equtale, en tirminos de urea, a 133 kg/ha/aflo. Esto puede 
resultar ventajoso para reducir las cantidades de fertilizante nitrogenado que se apliquen, 
con to cual disminuirfan los costos por ese concepto y los riesgos de contaminaci6n am
biental, sobre todo de las aguas. (Resumen por Informacl6n Express)D03 S01 DOI 

0045 
17253 JONES, R.J.; DAVIES, J.G.; WAITE, R.B. 1967. The contribution of 
some tropical legumes to pasture yields of dry matter and nitrogen at Samford, 
southeastern Queensland. (La contrlbucl6nde algunasleguminosastropicalesa los 
rendimientos de matera seca y nltr6geno en praderasen Sam ford, al sureste de 
Queensland). Australian Journal of Experimental Agriculture and Animal Husband
ry 7:57-65. Ingl., 18 Refs., Ilus. 

Vigna. Macroptilium atropurpureum. Lotononis balnesil. Glycine wightil. Desmodium 
sandwlcense. Indigofera spicata. Persistencia. Rendimiento. Pastoreo. Materia sea. Praderas 
mixtas. N. Australia. 

Se disefi6 ugi epxt. para evaluar el comportainiento en pastoreo de algunas leguminosas tro
picales que probaron ser promisorias en viveros y ensayos en parcelas pequefias. El expt. se 
realiz6 en Samford, Queensland, en bloques at azar y5 repeticiones con los siguientes trata
mientos finales: 1) testigo sin leguminosa (s6to la gramfnea Paspalumpllcatulum); 2) 100 
lb N/acre en forma de urea; 3) 200 lb N/acre en forma de urea; 4) Vigna marinaCPI 
21347; 5) V. repens CPI 21518; 6) PhaseolusatropurpureusCPI16879; 7)P. atropurpu. 
reus X CPI 16877 x 16879; 8) Lotononis bainesilCPI 16833; 9) mezcla de lfneas de Glyci
ne lavanica; 10) Desmodium sandwicenseCPI 18227; 11) IndigoferuspicataCPI 24205; y 
12) Chamaecristafasciculata CPI 13407. Todos los tratanientos recibieron una aplicaci6n 
basal de fertilizacntes y se hicieron muestreos para determinar contenido de N. Las parcelas 
se sometieron a pastoreo durante 1 semana despu~s de cada muestreo. P. atropurpureusy P. 
atropurpureusX CPI 16877 x 16879 fueron las mis productivas y persistentes; 6sta 6ltima 
constituy6 27-30% del rendimiento de MS total (entre 4330 y 11,580 lb/acre) de sus parce
las con la gramfnea durante los 5 ahlos del expt. L. balnesii creci6 bien en 1960-61 y dio el 
mayor rendimiento (2670 lb/acre) entre las leguminosas en 1961; sin embargo, sus rendi
mientos disminuyeron en 1963. Las especies de Vigna dieron altos rendimientos los prime
ros 2 afios pero luego fallaron en persistir, at igual que D. sandwicense. Las introducciones 
de G. javanicano presentaron buen comportamiento y s6lo persistieron 1 aflo. C. fasciculata 
muri6 despu~s de 1 aflo. La transferencla de N a la gramfnea fue mayor para las 2 lfneas de 
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P. atropurpureus, siendo significativamente mayor para X (44-50% de N de la mezcla en 
cada estaci6n). Aunque L spicata fue la mis apetecible, persistente y productiia entre las 
nuevas leguminosas sembradas en 1960, su toxicidad para el ganado puede evitar su uso. La 
contribuci6n de N por leguminosas tropicales es similar a los valnres determinados para legu
minosas templadas. Sin embargo, es necesario que' -clegurninosas tropicales den mayor ren
dimiento de MS para fijar m.is N. (Resumen por ED. .C) D03 HOl 

0046 
18335 REYNOLDS, S.G. 1982. Contributions to yield, nitrogen fixation and 
transfer by local and exotic legumes in tropical grass-legume mixtures in Western 
Samoa. (Cont 'I ,ciones al rendinlento,fliacl6n y transferenclade nitr6geno por 
parte de legum. as locales y ex6tlcas en asociacionesde gram (neas/legumlnosas 
tropicales en Sarnw', occidental). Tropical Grasslands 16(2):76-80. Ingl., Res. 
Ingl., 20 Refs. 

Calopogonlum mucunoides. Centrosema pubescens. Puerara phaseoloides. Macroptilium 
atropurpureum. Desnodium heterophyllum. Mimosa pudica. Vigna luteola. Panicum maxi
mum. Brachiarla miliiformis. Praderas mixtas. Rendimiento. Materia seca. Fertilizantes. 
N. Fijaci6n de N. Contenido de proteinas. Samoa. 

Se compar6 la producci6n de MS y PC, y la fijaci6n y transferencia de N de leguminosas 
ex6ticas (Calopogonlum mucunoides, Centrosema pubescens, Puerarlaphaseoloidesy Ma
croptilium atropurpureum)y naturales (Desmodium heterophyllum,Mimosa pudica y Vigna 
luteola), cuando se cultivaron separadamente con Panicuir,maximum y Brachiariamilifor
mis. Los resultados se compararon con los de graminea sola que rccibfa S niveles de N (0, 
56, 112, 224 y 448 kg/ha/ailo). El rendimiento piom. de MS fuc significativamente mayor 
en las asociaciones con leguminosas ex6ticas. La PC y la cantidad de N fijado tambidn fue
ron mayores en las asociaciones con leguminosas ex6ticas, pero las diferencias no fueron 
significativas. La fijaci6n de N aparente para las 6 leguminosas variaron entre 31-136 kg/ha/ 
afio con P. maximum y entre 83-182 con B. mlltlformis; la asociaci6n Pueraria/Calopogo. 
nium/gramfnea fij6 > 130 kg de N/ha/afto en ambos ensayos. La transferencia aparente de 
N de la leguminosa a la gramfnea asociada fluctu6 entre 5-23 kg/ha/afio con P. maximum 
y entre 13-42 ka/ha/afio con B. miliformis. Aunque las leguminosas ex6ticas fijaron mis N, 
las locales transfirieron % significativamente mayores. (Resumen del autor. Trad.por LB.) 
D03 DOS 
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D04 Semillas: Producci6n, Calidad y Tratamiento 

0047 
17974 WILAIPON, B.; PONGSKUL, V. 1982. Influence of rate of sowing on the 
seed production of Stylosanthex humills cv. Lawson. (Influenclade la densidadde 
slembra en la produccl6n de semilla de Stylosanthes humills cv. Lawson). Thai 
Journal of Agricultural Science 15(1):79-83. Ingl, Res. Ingi., 5 Refs. 

Stylosanthes humilis. Oxisoles. DenFIdad de siembra. Producci6n de semill. Inflorescen
cia. Rendimiento. Materia seca. Talandia. 

Se sembr6 Stylosanthes humilis cv. Lawson en un suelo Latosol rojo en Khrn Kaen al nor
deste de Tailandia para determinar la influencia de 5 densidades de siembra (6 15, 12.5,
25.0, 37.5 y 50.0 kg de semilla/ha) en su producci6n de semilla. Se utiliz6 un discfio de blo
ques completos al azar con 8 repeticiones y un tamafio de parcela de 5 x 5 m. La poblaci6n
de plantas se increment6 con la densidad de siembra y vaxi6 de 29-123 plantas/m 2 . El no. 
de inflorescencias, el rendimiento de semilla y de MS de la leguminosa tendieron a incremen
tarse a medida que se aumentaba la densidad de siembra, pero no de manera significativa.
El rendimiento de malezas (Dactylocteniumaegyptcum en un 90%) present6 una tendencia 
contraria y se relacion6 inversamente con el no. de plantas y el renaimiento de MS de la le
guminosa. (Resumendel autor.Trad.por L.M.F. D04 D02 

0048
17953 SOUZA, F.H.D. DE; RAYMAN, P. 1981. 0 emprego de colheitadeiras 
automotrizes na cdheita de sementes de plantas forrageiras tropicais. (Empleo de 
combinadas para la cosecha de semillas de plantasforrajerastropicales). Campo
Grande-MS, Brazil, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuiria. Centro Nacional 
de Pesquisa de Gado de Corte. Circular Tdcnica no. 6. 25p. Port, Res. Port, Ingl.
11 Refs, Ilus. 

Brachiaria decumbens. B. humidicola. B. ruzizienss. Panicum maximum. Setaria anceps.
Glycine wightli. Stylosanthes guianensts. Macroptilium atropurpurcum. Semilla. Cosecha. 
Equipos agricola. Producci6n de semillas. Manejo de praderas. Brasil. 

En Brasil se estin utilizando con creciente frecuencia las combinadas, tan empleadas para la 
cosecha de cultivos de cereales, para cosechar las semillas de plantas forrajeras tropicales.
Esto se debe principalmente a la creciente demanda de semillas forrajeras, a Iacscasez de 
mlno de obra en varias regioncs y a la inexistencia de equipos especificamentc desarrollados 
para este tipo de cosecha. Se discuten las ventajas y desventajas de la utilizaci6n de combina
das, al respecto. Se sugiere que el empleo eficiente de la combinada para todo tipo de 
cosecha depende del manejo adecuado del cultivo y de los ajustes espccificos que se hagan 
para cada situaci6n. Se hacen algunas sugerencias con respecto al tiempo 6ptimo para la co
secha de espccies forrajeras importantes para el Brasil. (Resumen del autor. Trad. porLB.) 
D04 
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0049
17976 WILAIPON, B.; HUMPHREYS, L.R. 1981. Influence of grazing on the 
seed production of Stylosanthes hamata cv. Verano. (Influencla del pastoreoen la
produccl6n de semilla de Stylosanthes hamata cv. Verano). Thai Journal of Agri
cultural Science 14(1):69-81. Ingf., Res. Ingi., 7 Refs., flus. 

Stylosanthes hamata. Pastoreo. Producci6n de semilas. Tasa de carga. Precipitaci6n. Flora
cl6n. Rendimiento. Epoca Iluviosa. Tailandia. 

En condiciones de temporal en Khon Kaen, Tailandia, se sometieron a pastoreo praderas de
Stylosanthes hamatacv. Verano, sembradas con gramfneas espontineas de porte bajo, para
determinar el efecto del pastoreo durante diferentes estadios de desarrollo de la leguminosa 
en la produccl6n de semilla, floraci6n, supervivencia y crecimiento. El pastoreo a mediados 
de agosto de 1977, con un equivalente de 602 di'as de pastoreo/ha (300 kg unidad animal),
no afect6 el rendimiento de semilla del cv. Verano pero el pastoreo en oct. o nov. redujo la 
formaci6n de semilla. El rendimiento de semilla fue independiente del pastoreo durante 226 
dfas de pastoreo/ha durante el perfodo comprendido entre mediados de julio-agosto 1978.
En un segundo expt., la tasa de pastoreo no afect6 e! rendimiento de semilla de S. hamata 
cv. Verano en un rango de 0-520 d(as de pastoreo/ha, en agosto de 1979. El ganado con
sumi6 tanto la legumino.a como las gramfneas espontineas. El pastoreo en praderas a base 
de S. hamata cv. Verano puede ser dtil durante los 2-3 meses despuds de las Iluvias iniciales
sin que afecte su rendimiento de semilla. Sin embargo, el pastoreo a finales de la estaci6n 
normal de crecimiento probablemente reduciria el rendimiento de semilla en los afios quo
presenten un cese temprano de fluvias. (Resumen del autor. Trad. por L.M.F.) D04 H02 

0050 
18207 SARROCA, J.; CONCEPCION, 0. 1981. Efecto de la distancia de siembra 
sobre la producci6n do semillas de Guinea likoni. Ciencia y Tcnica en la Agricultu
ra: Pastos y Forrajes 4(2/3):25-31. Esp., Res. Esp, Ingl, 5 Refs., Ilus. 

Panicummaximum. Distancia de siembra. Producci6n de semillas. Cuba. 

Se realiz6 un estudio durante 2 altos para determinar la influencia de diferentes distancias
de siembra (30,60 y 100 cm) en el rendimiento de semilla dePanicummaximum cv. Likoni. 
Se aplic6 una fertilizaci6n de 100 kg de N/ha/corte y 50 kg de P y K/ha/ahlo, resp. Durante 
la 6poca seca no so aplic6 riego. Los mayores rendimientc3 de semilla por ha se obtuvieron 
en las siembras a 100 cm, y la producci6n so increment6 en un 11 y 26%, resp., comparada 
con las siembras a 30 y 60 cm. La respuesta a la distancia de siembra sugiere la siembra deP. 
maximum cv. Likoni a 100 cm para obtener una mayor producci6n de semillas. (Resumen
del autor)D04 D02 

0051
17954 SOUZA, F.H.D. DE 1980. As sementes de especies forrageiras tropicAs 
no Brasil. (Semillas de especies forrajerastropicalesen Brasil). Campo Grande-MS,
Brazil, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuiria. Centro Nacional de Pesquisa
de Gado de Corte. Circular Tcnica no. 4. 53p. Port., 22 Refs. 

Panicum maximum. Melinis minutiflora.Hyparrheniarufa. Brachiarladecumbens. B. humi. 
dicola.Semilla. Producci6n do semillas. Equipos agrfcolas. BrasiL 

Se trata la disponibilidad do semillas de especies forrajeras tropicales en Brasil. La escascz de 
semilla ha limitado la difusi6a de pasturas cultivadas, especialmente en la regi6n nororiental. 
Entre los aspectos examinados se encueAtran el desarrollo de la producci6n animal en las 
regiones tropicales htlmedas, en la regi6n nororiental y en el centro de Brasil, y la situaci6n 
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presente y futura de ha producci6n de semillas. Tambidn so hacen algunas sugerencias para el 
una lista de los nombres portugueses comumejoramiento de esta producc16n. Se presenta 

nes, asi como de los nombres cientificos de 17 especies de gramfneas forrajeras y de 13 espe
cies de leguminosas mencionadas en el texto. (Resumen por HerbageAbstracts. Trad. per 
IB.) D04 

0052 
17959 BOONMAN, J.G. 1972. Experimental studies on seed production of 
tropical grasses in Kenya. (Estudios experimentalessobre la producci6nde semillas 
de pastes tropicalesen Kenia. 4. Efecto de la aplicaci6nde fertilizantesy de la den
sidad de s/embra en Chloris gayana cv. Mbarara).Netherlands Journal of Agricultur
al 3S;vnce 20:218-224. Ingi., Res. Ingl., 6 Refs. 

Chloris gayana. Semilla. Producci6n de semillas. Fertilizantes. P. N. Densidad de siembra. 

Sirtemas de siembra. Establecimiento. Rendimiento. Materia seca. Inflorescencla. Kenia. 

Se estudiaron los efectos de la aplicaci6n de fosfato en el semillero (0-80 kg de P/ha), de N 
(0-200 kg de N/ha), do la cantidad de semilla requerida (0.2-1.8 kg de semilla pura en ger

minaci6n (SPG)/ha) y del ancho do las hileras (siembra al voleo - 100 cm), cada uno a 5 nive

les durante un perodo de 4 aftos en un diseilo compuesto central. En el cultivo establecido 
el fosfato no afect6 ningfin aspecto del rendimiento, mientras que la cantidad de semilla re
querida redujo el rendimiento de semilla limpia y el no. de inflorescencias, pero increment6 
significativamente el rendimiento de MS. El ancho de las hileras disminuy6 el rendimiento 
de MS. En los 6 cultivos posestablecimiento, el N fue el dnicefactor importante para el 
rendhiento de semilla. Mediante la aplicaci6n de 100 kg/ha/cultivo, el rendimiento de SPG 
aument6, en prom. mis de 6 veces, hasta 41 kg/lia/cultivo con un ancho de hilera de 50 cm. 
El rendimiento de SPG fue mayor con un ancho de hilera de 25 cm y una aplicaci6n de 150 
kg de N/ha pero el efecto del ancho de la hilera no fue significativo. Sin embargo, este factor 
aument6 el rendimiento de MS y el no. de inflorescencias. El incremento en N y en el ancho 
de las hileras aceler6 el inicio dc a inflorescencia. (Resumen del autor. Trad. porL.M.F.) 
D04 

0053 
17972 CARDONA M., J.O. 1982. Variaci6n gendtica y relaciones entre comlo
nentes de rendimiento y calidad de semilla en Andropogon gayanus Kunth. CIAT 
621. Tesis Ing. Agr. Palmira, Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Cien
cias Agropecuarias. 57p. Esp., Res. Esp., Ingl., 21 Refs., Ilus. 

Andropogon gayanus. Semilla. Producci6n de semillas. Genotipos. Producci6n de forraje. 
Anatomia de Ia planta. Gen6tica. Herencia. Floraci6n. Reproduccl6n asexual. Rendimiento. 
Calidad de las semillas. Colombia. 

En CIAT-Quilichao, Colombia, se llcv6 a cabo un estudio sobre la variabilidad genitica en 
una muestra do 200 genotipos do la accesi6n 621 de Andropogon gayanus propagados vege
tativamente. So midieron 14 caracteres donde estaban inclufdos algunos componentes de 
rendimiento de semila y forraje. Los resultados muestran que existe una amplia variabilidad 
gendtica para todos los caracteres medidos con excepci6n do la retenci6n de semilla. Se ob
servaron correlaciones significativas y variables para algunas de las combinaciones. Los esti
mativos de hereditabilidad en sentido amplio fuoron favorables para todos los caracteres. 
La no retenci6n estuvo determinada por factores ambientales. En A. gayanus existe una rela
ci6n inversa entre producci6n dc forraje y do semilla. La floraci6n desuniforme, la pdrdida 
de semilla y la madurez desuniforme de semilla fucron los principales factores que limitaron 
la cosecha de semilla dc alta calidad;la fertilidad y viabilidad de semilla es baja y estdn afec
tadas por factores desconocidos. Se observ6 un marcado efecto do 6poca en la expresi6n de 
cada caracter evaluado. Sc sugiere el mejoramiento do la producci6n de semilla medlante un 
estudio do los factozes quo determinan la p~rdida de semilla. (Resumen delautor)D04 GOO 
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0054 

18258 MOTT, J.J.; COOK, S.J.; WILLIAMS, R.J. 1982. Influence of short du
ration, high temperature seed treatment on the germination of some tropical and 
temperate legumes. (Influencia del traramlentode la semfila con temperaturaalta 
de corta duraci6n en ia germinaci6nde algunaslegumlnosas tropicalesy templadas). 
Tfipical Grasslands 16(2):50-55. Ing]., Res. Ingl, 8 Refs, Ilus. 

Glycine wtghtil. Leucaena leucocephala. Macroptillum atropurpureum.Stylosanthes gula. 
nensis. S. h'mata. Semiila. Tratamiento de [a semilla. Calidad de ls semillas. Germinaci6n. 

Semillas de 13 leguminosas forrajeras y de 2 leguminosas horticolas se sometieron a un trata
miento con calor seco y alta temp. durante breves lapsos para determinar el efecto en la ger
minaci6n de la semilla dura y la viabilidad de la mlsma. Los tratamientos 6ptimos que maxi
mizaron el rompimiento de la dureza de la semilla y minimizaron su muerte, redujeron 2-3 
veces el contenido de la semilla dura ycausaon s61o mortandad leve de la semilla. Los trata
mientos 6ptimos variaron entre especies y entre lotes de semilla, dentro de una especie; la 
variaci6n fluctu6 entre 160°C con 60 seg y 140 0C con 15 seg. El aumento en severidad del 
tratamiento caus6 la muerte de una mayor proporci6n de la semilla blanda presente iniciat
mente. (Resumen del autor.Trad.porLB.) D04 

0055 
15964 FEBLES, G.; BILBAO, B.; NAVARRO, G. 1979. Producci6n de semillas 
de gramineas y leguminosas. In Funes, F. et al., eds. Los pastos en Cuba. La 
Habana, Asociaci6n Cubana de Producci6n Animal. v.1, pp.323-375. Esp., 120 Refs., 
Ilus. 

Gramineas. Leguminosas. Semilla. Producc16n de semillas. Calidad de las semillas. Germina
ci6n. Tratamiento de la semilla. Estadios del desarrollo. Temperatura. Inoculacl6n. Almace
namiento. Intervalo de corte. Fertilizantes. N. P. Equipos agrfcolas. 

Se presenta una revisi6n sobre la producci6n de semillas de gram (neas y leguminosas forraje
ras tropicales. Se enfocan los factres relacionpdos con la germinaci6n y la viabilidad, princi
palmente aque'los que ocurren antes y despuds de la siembra, como son: los factores del 
medio, los biol6gicos y los agrot6cnicos. Se analiza, ademds, la influencia de la nutrici6n 
mineral, el agua, la luz y la temp. en la producci6n de semillas de pastos tropicales, y se sefia-
Ian algunos aspectos sobre la organizaci6n de la producci6n de semillas en Cuba. (Resumen 
porMM.) D04 

0056 
18317 WHITNEY, R.W.; AHRING, R.M.; TALIAFERRO, C.M. 1979. A me
chanical harvester for chaffy seeded grasses. (Una cosechadoramecdnica paragram(
neas de semillas pequeflas). Transactions of the American Society of Agricultural 
Engineers 22(2):270-272. Ingl, Res. Ingl., 2 Refs, Ilus. 

Gramineas. Semilla. Cosecha. Equipos agricolas. 

La cosecha de semillas pequefias ha sido una operaci6n dificil de mecanizar. Las pubescen
cias y otros apindices que rodean las cari6psis de ciertas gramfneas dificultan su cosecha. El 
tamaio de la semilla, los hibitos indeterminados de crecimiento y las alturas variables de las 
espigas, tambi6n contribuyen al problema. La tecnologia para la cosecha de estas semillas se 
mantiene sin cambios esenciales desde 1957. Las cosechadoras en uso son, principalmente, 
modificaciones de combinadas y desmotadoras de algod6n. Se presenta una miquina consis
tente en el chasis de una segadora sobre el que se montaron una polea raspadora con sacudi
dores de distintos materiales (dedos de goma como los empleados en el desplumado de pavos 
en mataderos, alambre de acero inoxidable de 1.6 mm de diametro, cord6n de nylon de 1.6 
y 3.2 mm de di.metro), espaciados a 7.5 cm en los dedos de goma y 2.5 para el alambre o el 
cord6n. El material desprendido es lievado a un sistema de conducci6n neum.tica donde es 
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aventado y separado par una malla de donde cae a una tolva. El flujo de aire en el sistema 
neumdtico es de 35.3 m3 /seg a 1421 m/seg. Las pruebas mostraron que las poleas raspadoras 
con sacudidores de 3.2 mm tuvieron un comportamiento superior a las de 1.6 mm, ya quo 
removieron una mayor cantidad de semilla a menor cantidad de rpm, sin quc se afectara Ia 
calidad del producto. Las velocidades de cosecha hasta de 5 km/h son posibles con el equipo
disefiado. Esto representaria 1.2 ha/h con un ancho de trocha de 2.7 m. La agresividad del 
raspador puede ajustarse en una amplia gama de velocidades, lo que indica laposibilidad de 
cosechas mfiltiples para especies indetei-ninadas Je gramineas. (Resumen per Informaci6n 
Express) D04 D02 

0057 
18346 RAI, P.;KANODIA, K.C. 1980. Seed production of Townsville Stylo 
(Stylosantheshumilis H.B.K.) as influenced by nitrogen and phosphorus appli
cation. (Producci6nde semilla de Stylosanwhes humilis con aplicacl6n de nltr6geno 
y f6sforo). Forage Research 6(2):187-190. Ingl., Res. Ingl., 12 Refs. 

Stylosanthes humilis. Fertilizantes. N. P. Producci6n de semillas. India. 

Se estudi6 larespuesta de 4 niveles de P (0, 20, 40 y 60 kg/ha) y 2 niveles de N (0 y 20 kg/ 
ha) en laproducci6n de semillas de Stylosanthes humilis, en un suelo rojo de grava, de 
Jkansi, India, entre 1977-78. La aplicaci6n de P a una tasa de 20, 40 y 60 kg/ha aument6 
significativamente la producci6n de semilla en 34.7, 39.3 y 44.8%, resp. en comparacl6n 
con el testigo. La aplicaci6n de 20 kg de N/ha tambi~n increment6 ]a producci6n de semilla 
en un 5.2%. El peso de lasemilla no se afect6 par laaplicaci6n de P. (Resuntendel autor. 
Trad. por M.M.) D04 DOI 

0058 
18314 DUDAR, Y.A.; MACHADO, R. 1981. Maduraci6n de las semillas y disemi
nacibn de pastos en Cuba. Pastas y Forrajes 4(2):I17S-200. Esp., Res. Esp., Ingl., 5 
Refs. 

Gram'neas. Leguminosas. Semilla. Propagaci6n. Floraci6n. Producci6n de semillas. Cuba. 

En stielos rojos se estudi6 el car:Icter de la maduraci6n y diseminaci6n de las semillas en 27 
especies y cv. de graml'neas y leguminosas forrajeras, las cuales no se cosecharon ni recibie
ron fertilizaci6n y riego en e! transcurso de un afio. Se definieron 6 grupos segiin el no. de 
cosochas masivas de semillas al aflo; 9 grupos en laduraci6n de la diseminaci6n total (de 2 
meses hasta perrnanente) y 5 grupos en la diseminaci6n masal (de I hasta 5 meses al ahio).
Para cada especie y cv. se determinaron las 6pocas de maduraci6n de las semillas y su disemi
naci6n. Se analizaron ademis las relaciones existentes entre las diferentes caracterfsticas de 
laflorAci6n y laformaci6n de semillas. Se sugiere incluir las observaciones y relaciones plan
teadas en cste estudio en campos de evaluaci6n inicial donde se utilice riego, asi coma en 
expt. de producci6n de semillas bajo las condiciones locales. (Resurnen del autor)D04 

0059 
18351 FERNANDEZ, D.B. 1980. Some aspects on the biology of Pennisetum 
polystochyon (L.) Schult. (Algunos aspectos de la biologiade Pennisetum polysta
chyon). Philippine Journal of Weed Science 7:1-10. Ingi., Res. Ingi., 4 Refs., lus. 

Pennisetum polystachyon. Semilla. Germinaci6n. Latencia. Almacenamiento. Luz. Tempera. 
tura. Producci6n de semillas. Filipinas. 

Una planta de Pennisetum polystachyon puede producir 65 macollas, cada una de 8 pa
niculas y un total de 333,320 semillas. El % de germinaci6n de semilas descascaradas en la 
oscuridad fue consistentemente mis bajo que en laluz, hasta 77 dias despuis de lacosecha. 
Los requerimientos de luz para germinaci6n se podrian superar mediante almacenamiento. 
La germinaci6n se inhibi6 bajo iluminaci6n azul y roja lejana. Este efecto inhibitorio tam
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bidn se podred superar mediante almacenamiento. La exposici6n a baja temp. suprimi6 
completameiite la germinaci6n de semillas de P. polystachyon. (Resumen del autor.Trad. 
por MM.) D04 

0060 
18212 OLIVEIRA, P.R.P. DE; MASTROCOLA, M.A. 1980. Efeito da 6pocade 
colheita na produqio de sementes do Brachiaria decumbens Stapf. (Efecto de la 
dpoca de cosecha en la produccl6n de semillas de Brachiariadecumbens. Boletim 
de Ind6stria Animal 37(2):303-309. Port., Res. Port., Ingf., 8 Refs., Ilus. 

lirachiariadecumbens. Cosecha. Estadios del desarrollo. Produccibn de semilias. Calldad de 
las semillas. Brasil. 

En la Estaci6n Exptl. de Nova Odessa, Instituto de Zootecnia, SP, Brasil, se estableci6 una 
pradera de B. decumbens para determinar el efecto de la 6poca de cosecha en la producci6n 
de 3emillas. Se utiliz6 un diseflo de bloques al azar con 4 repeticiones y 7 parcelas en cada 
bloque, cada una correspondiente a una 6poca de cosecha (de a cuarta a la dcima semana 
despuds del inicio de la floraci6n). Se observ6 que a mejor 6poca dc cosecha para la produc
ci6n de semilas de esta gramfnea se ubica entre la cuarta y la sexta semana despu6s de a 
aparici6n de las primeras inflorescencias. (Resumen del autor.Trad. porM.M.) D04 

0061 
18208 SARROCA, J.; HERRERA, J.; JAQUINET, P.; CONCEPCION, 0. 1981. 
Efecto de a humedad del suelo en la producci6n de semillas de Buffel biloela 
(C. ciliaris). Ciencia y Tcnica en la Agricultura: Pastos y Forrajes 4(2/3):19-23. 
Esp., Res. Esp., Ingi., 3 Refs., Ilus. 

Cenchrusciliaris. Suelos. Riego. Requerimientos hidricos. Producci6n de semillas. Cuba. 

Se estudiazon la influencia de la aplicaci6n de riego hasta capacidad de campo, cuando el 
suelo alcanzaba una humedad de 70, 80 y 90% de la misma y de la no aplicaci6n de riego, 
en la producci6n de semilla de Cenchrus ciliaris.Los tratamientos se distribuyeron en un 
disefio de bloques al azar con 4 repeticiones y los rendimientos se calcularon en 4 muestras 
obtenidas con marcos de I m2 . Los tratamientos con riego no difirieron entre sf, pero supe
raron significativamente (P < 0.001) al dc secano en 200 kg de semilla total/ha/aflo; el no. 
de panicula tambidn aument6 en 50-60% por el efecto del riego. (Resumen deladutor)D04 
DOI 

0062 
18318 ANDRADE, R.V. DE; VAUGHAN, C.E. 1980. Avaliaqo de sementes fir
mes em pensacola bahia e milheto. (E.'aluaci6nde semillasduras en Paspalum nota. 
turm y Panicum ramosum). Revista Brasileira de Sementes 2(2):57-66. Port., Res. 
Port., Ingl., 13 Refs., Ilus. 

Paspalum notatum. Panicum ramosum. Semilla. Latencia. Germinaci6n. Tratamiento de la 
semilla. BrasH. 

Se evaluaron 10 lotes de semillas de Paspalumnotatum y de Panicumramosum mediante en
sayo de germinaci6n y tratamiento con ficido sulfirico concentrado durante 20 min. Al fina
lizar cl ensayo de germinaci6n, las semillas duras viables (determinadas mediante ensayo de 
tetrazolio) se adicionaron a las semillas germinadas para determinar el potencial de germina
ci6n de cada lotc. Paralelamente a los estudios de laboratorio, se instal6 un expt. de campo 
para determinar el valor de siembra de las semilas duras. Los lotes de semilla de P. notatum 
tratados con dicido sulfuirico concentrado presentaron un aumento prom. de 17.4% en la 
germinaci6n, en ensayos de laboratorio. En comparaci6n, en los ensayos de campo, las semi
las no tratadas presentaron despuds de 38 dfas de la siembra, un aumento de 6.4% en ]a 
emergencia, con relaci6n a las semillas tratadas con icido. La utilizaci6n del dcido sulf6rico 
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para el tratamiento de las semillas de P. notatum durante 20 min fue eficaz para quebrar la 
latencia de istas, y redujo en 9 dfas el tiempo requerido para la germinaci6n. El ensayo con 
tetrazolio aplicado a las semillas duras de P. notatum 28 dsas despuis de haberlas sometido 
al ensayo de germinaci6n, indic6 que un 70% de las semillas duras no tratadas y 50% de las 
semillas duras tratadas con icido eran viables. El tralamiento con icido no afect6 la viabili
dad total de las semilas de cada lote de P. notatum pero su utiizaci6n aument6 el no. de 
plintulas anormales. El tratamiento de las semillas de P. ramosum con icido sulffirico con
cenitrado durante 20 min fue perjudicial para las semillas, tanto en el laboratorio coma en el 
campo. Las semillas de P. ramosum tratadas con este ficido fueron mis susceptibles al ataque 
de los microorganismos y en consccuencia se verific6 un aumento en el no. de plantas anor
males. El aumento del tiempo de tratamiento de las semillas de P.ramosum con icido sulfdL
rico (de 0-15 min) disminuy6 el %de germinaci6n de las semillas. Par otra parte, la inciden
cia del ataque de microorganismos y el no. de plintulas anormales aumentaron a medida quo 
se prolongaba el tiempo de duraci6n del tratamiento con icido. (Resumen delautor.Trad. 
porLB.J D04 

0063 
18279 WHITEMAN, P.C.; MENDRA, K. 1982. Effects of storage and seed treat
ments on germination of Brachiariadecumbens. (Efectos del almacenamlento y 
de los tratamientos de la semilla en la gerninacl6nde Brachlarladecumbens). Seed 
Science and Technology 10(2):233-242. Ingi., Res. Ingl., Fr., Al, 7 Refs., lius. 

Brachiariadecumbens. Semilla. Almacenamiento. Tratamiento de Ia semilla. Germinaci6n. 
Latencia. 

Se ha demostrado que la germinaci6n de Brachiariadecumbens esti controlada par 2 meca
nismos de latencia. La latencia primaria se expresa de manera variable en las semilias reci6n 
recogidas y se supera par la posmaduraci6n en el cursa de una conservaci6n que puede 
durar hasta 3 meses. La latcncia de larga duraci6n se puede originar en una restricci6n 
mec nica impuesta par los tegumentos y en una inhibici6n en ]a difusi6n del 0,, debido a la 
estructura de las glumelas que rodean la cariopsis, las cuales son fuertem-nte aplicadas, 
duras y brillantes. La eliminaci6n manual de estas estructuras permite una germinaci6n de 
las cariopsis desnudas de hasta 100%. La impermeabilidad de los tegumentos disminuye 
con el aumento del tiempo de conservaci6n, hasta un afio. La germinaci6n de las semillas 
intactas conservadas alcanza un 40-55%. Una conservaci6n ulterior a 10C y 29%de hume
dad relativa, durante 4 1/2 aias no produjo una mayor germinaci6n en las cariopsis intactas, 
aunque la viabilidad se mantuvo en un 80-90%. La escarificaci6n par 20 min en H,SO4 con
centrado aument6 la germinaci6n de las semillas conservadas hasta un 72%. (Resumen del 
autor.Trad.porLB.) D04 

0064 
18280 LAHIRI, A.N.; KATHJU, S.; SHANKARNARAYAN, K.A. 1982. Compar
ative performance of Cenchrus ciliaris pastures raised from large and small seeds. 
(Comportamieno comparativo de praderasde Cenchrusciltaris establecidasa partir 
de semilas grandes y pequeflas). Seed Science and Technology 10(2):207-215. 
Ingl., Res. Ing[., Fr., Al., llRefs., Ilus. 

Cenchrus ciliaris. Establecimiento. Semilla. Fertilizantes. N. Rendimiento. Persistencia. Ab
sorci6n se nutrimentos. Crecimlento. Altura de la plant&. India. 

En un estudio diseflIado para evaluar el comportamiento de praderas de Cenchruscllaris 
establecidas a partir de semillas grandes y pequefias (cariopsis) con diferentes dosis de N 
(0, 20 y 40 kg/ha) demostr6 que las plantas procedentes de semillas grandes presentaban 
mejor crecimiento vegetativo, producci6n de forraje y asixnilaci6n de NPK, en el primer 
afio. Estas diferencias entre plantas procedentes de semillas de diferentes tamafios se nivela
ron de manera que en el segundo afiolasplantas eran comparables. La fertilizaci6n con N, sin 
embargo, mejor6 el comportamiento y la asimilaci6n de nutrimentos de las plantas de 
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semillas grandes y pequeflas en el primero y segundo afios. Aunque el tamaio de la semnilla 
no influya durablemente en la productividad a largo plazo de las pradcras de C. cllarls,
la mayor germinaci6n, el superior comportamiento de las plantas y la mayor producci6n
de forraje en el primer afio, en las plantas procedentes de semillas grandes, constituyen 
una clara ventaja para el mejoramiento de las tierras de pastoreo. (Resumen del autor. Trad. 
porLB.) D04 H01 

0065
18262 ATALLA, L.M.P.; TOSELLO, J. 1979. ObservaqSes sobre dormincia em 
duas esp6cies de Brachiarla: B. decumbens e B. humidicola em condiqfes de labora. 
t6rio. (Observaciones de la dormancia en Brachiaria decumbens y B. humidicola 
en condiclones de laboratorio). Cientffica 7(3):353-3S5. Port., Res. Ingl., Port.,
5 Refs. 

Brachiarladecumbens. B. humidicola. Tratamiento de [a semilla. Calidad de las semillas. 
Latencia. Genninaci6n. Brasil. 

Se efectuaron pruebas de germinaci6n durante 1 afio en semillas de (a) Brachiariadecum. 
bens y (b) B. humidicola tratadas con H2 SO4 concentrado o con una soluci6n de nitrato de 
potasio (KNO 3 ) al 0.2% en varas combinaciones. Las semillas de (b) no presentaron dor
mancia y tuvieron un prom. de germinaci6n de 71%. La germinaci6n de las semilas de (a)
sin tratar con H, SO4 aument6 de 12 a 25% durante los primeros 6 meses y luego disminu
y6; las semillas tratadas con H12SO 4 mostraron unagerminaci6n uniforme (3390 durante los 
primeros 6 meses, despu~s de los cuales disminuy6. B. decumbens tiene un perfodo de dor
mancia relativamente largo. (Resumen porHerbageAbstracts. Trad.por M.M.) D04 
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DOS Caracterfsticas Agron6micas 

0066 
17988 GERARDO, J.; OLIVA, 0. 1981. Nota t6cnica sobre la calidad de algunos 
pastos. Pastos y Forrajes 4(2):137-143. Esp., Res. Esp, Ingl., 10 Refs. 

Panicum maximum. Brachiaria decumbens. Cenchrus cillaris. Cynodon dactylon. C. nlem
fuensis. Digitaria decumbens. Cultivares. Introducciones. Evaluaci6n. Persistencia. Relac16n 
hoja:tallo. Composici6n botinica. Contenido de P. Contenido de Ca. Contenido de protel
nas. Cuba. 

Se utilizaron 15 cv. y/o especies de gramfneas y se determin6 ia composici6n qufmica una 
vez por 4poca a edades de 5 y 6 semanas, cl % de hojas y tallos y la composici6n botinica 
al inicio, mediados y final de la evaluaci6n. Los valores de calidad tendieron a aumentar 
en el periodo seco en todos los pastos estudiados (7-10% PC). Los cv. de Panicum maximum 
presentaron los mayores % de hojas (> 93%) y los cv. introducidos de esta especie fueron los 
mis persistentes, con mis del 95% de poblaci6n. (Resumendel autor) D05 T01 

0067 
17965 SOBRINHO, J.M. 1982. Yield performance arid other agronomic chuac
ters of eighteen accessions of Desinodium ovalifolium Wall. and one accession of 
Desmodium heterocarpon. (Comportamiento de rendimiento y otros caracteres 
agron6micos de dieciocho accesiones de Desmodium ovallfolium y una accesl6nde 
Desmodium heterocarpon). Mag. Sc. Thesis. Las Cruces, New Mexico State Uni
versity. 66p. Ingl., Res. Ingi., 77 Refs. 

Desmodium ovalifolium. D. heterocarpon. Accesiones. Evaluaci6n. Rendimiento. Materia 
seca. Producci6n de forraje. Contenido de protefnas. Contenido de P. Contenido de Ca. Flo
raci6n. Persistencia. Adaptaci6n. Ultisoles. Morfologia vegetal. DeficienciaL Toxicidad. 
Colombia. 

Durante 1981-82 se evaluaron 18 accesiones introducidas de Desmodium ovalifolium y una 
accesi6n de D. heterocarponCIAT 365 en la estaci6n exptl. del CIAT en Quilichao, Cauca, 
Colombia. Se utiliz6 un disefho de bloques completos al azar con 4 repeticiones. Las parcelas 
consistieron en 5 hileras que contendan 6 plantas/hilera espaciadas a 50 cm entre plantas y 
entre hileras. Las plintulas se trasplantaron en agosto, y el 23 de oct. recibieron un corte de 
estandarizaci6n. Se cosech6 el 2 de feb. y el 19 de abril y se determinaron cl rendimiento de 
MS,el % foliar, de PC, de P y de Ca. Se hicieron evaluaciones visuales de los caracteres de flo
raci6n, recuperaci6n despuds del corte, persistencia, sintomas de deficiencia y toxicidad mi
neral, e incidencia de insectos y enfermedades. Hubo diferencias altamente significativas entre 
accesiones para todos los par~metros analizados. Las accesiones 3607, 3652 y 3668 tuvieron 
los mayores rcndimientos de MS en ambas cosechas y presentaron puntajes altos para los 
.arknetros calificados visualmente. Hubo correlaciones significativas entre cosechas para to
dos los parknetros con excepci6n del % foliar. Aunque la calidad del forraje de las plantas 
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fue deficiente, s6lo el contenido de Ca fue menor que el nivel critico requerido para el desa
rrollo de la planta, y s6lo el contenido de P en la primera cosecha fue inferior a! nivel reque
rido para ganado de carne. La accesi6n 365 (D. heterocarpon)es diferente tanto morfol6gica 
como bioqufmicaxnente de las otras accesiones (D. ovallfolium). (Resumen delautor.Trad. 
por L.M.F. DO5 GO1 

0068 
17947 ORTEGA, C.M. 1980. Potencial de la leucaena (Leucaena leucocephala) 
(Lam.) de Wit en Panami. Carta Informativa Pecuaria (Panamdi) 8:6-8. Esp., 2 Refs, 
Ilus. 

Leucaenaleucocephala.Morfologfa vegetal. Forraje. Valor nu tritivo. 

Se describen algunas caracteristicas morfol6gicas y agron6micas de las 10 especies principa
les del g~nero Leucaena. Se destaca especialmente el potencial de L. leucocephalapor su va
lor come fertilizante, forraje, alimento parti animales y humanos, "cercos vivs", combusti
ble, fibra y plisticos. (Resumen per M.M.) DOS 

0069 
18264 VASQUEZ G., G.; LAINEZ V., A. 1981. Estudio agron6mico del pasto 
King Grass. Tesis Zootecnista. Medellfn, Colombia, Universidad de Antioquia. Fa
cultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia. 58p. Esp., Res. Esp., 12 Refs., Ilus. 

King grass. Adaptaci6n. Siembra. Establecimiento. Distancia de siernbra. Fertilizantes. N. 
Producci6n de forraje. Valor nutritive. Cortes. Costos. Colombia. 

Se realiz6 un estudio en un suelo aluvial de la hacienda "El Progreso" de propiedad de la 
Universidad de Antioquia, Colombia, localizada en el corregimiento El Hatillo, municipio 
de Barbosa, a 28 km de la ciudad de Medellfn. Los objetivos fundamentales fucron: 1) deter
minar las caracteristicas agron6micas del pasta King Grass y 2) conocer su variaci6n en 
rendimiento y composici6n. Se utiliz6 1 ha de terreno, la cual se dividi6 en 2 parcelas igua
les, para 2 tratamientos: a) testigo, no recibi6 fertilizaci6n, y b) recibi6 200 kg/ha de fertili
zante 10-30-10 en el momento de la siembra en bandas; tambi6n se le adicionaron 12 t/ha de 
MO (residuo de establo) al momento de preparar el terreno, y a los 50 dfas de establecido 
el pasta se agregaron 60 kg de urea/ha. Se hicieron 2 muestreos antes del primer corte (a los 
50 y 75 dias) para analizar su comportamiento. Se efectuaron 3 cortes, el primero a los 100 
dfas de la siembra y los otros 2 a intervalos de 50 dfas, para determinar la rlroducci6:i de fo
rraje verde, MS, recuperaci6n semanal y comportamiento. Se hicieron an.lisis bromatol6gi-" 
cos a los 50 dias de establecido y para cada corte. Segn el aniflisis estad(stico, se encontr6 
respuesta significativa al fertilizante a nivel de 0.05% para los parimetros: no. de tallos, 
altura de la planta, no. y ancho de hojas a los 75 dfas de edad. Tambidn se encontr6 diferen
cia en el primer corte en el no. de tallos, no. y longitud de hojas y distancia entre nudos. Pa
ra el segundo corte hubo diferencia significativa en el no. de hojas; para el tercer carte se 
present6 diferencia en el no. de nudos. Las demis caracterfsticas no dieron respuesta signifi
cativa a fertilizante. El mejr contenido de nutrimentos se encuentra en las hojas, con ex
cepci6n del P que se localiza en el tallo en mayor cantidad. Hasta el momento King Grass es 
el pasta de mayor rendimiento y producci6n en esta zona y per ello se justifica el usa de 
MO, urea y un fertilizante completo en dosis bajas. (Resumen del autor) DOS 

0070 
18265 OLIVERA P., F.J.; VARGAS C., I.J. 1979. Evaluaci6n de trespastosde 
corte en el Valle del Sini. Tesis Ing. Agr. Monteria, Colombia, Universidad de C6r
doba. 75p. Esp., Res. Esp., 13 Refs., ilus. 

Pennisetumpurpureum. Tripsacum laxum. Crecimiento. Sistemas de siembra. Establecimlen
to. Produccl6n de forraje. Rendimiento. Intervalo de corte. Valor nutritivo. Colombia. 
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Se realiz6 una investigacion en los terrcnos de laUniversidad de C6rdoba, Colombia, situa
dos en elCorregimiento de Beristegui, Municipio de Ci6naga de Oro (20 m.s.n.m., 28*C de 
temp. y 829 de humedad relativa), con 3 pastos de corte (Pennisetum purpureum, Tripsa
cum laxum y uno desconocido, posiblemente "Grainalante"), para determinau' el mis 
apropiado para elValle del Sinii con diferentes formas de manejo, la curva de creclmiento, el 
rendimiento en 2periodos de establecimiento y 3 mitodos de siembra, la relaci6n tallo/hoja 
y elvalor nutritivo. Se utiliz6 un disefilo de bloques al azar con 18 tratarnientos y 3 repeti
ciones, y distancias de 0.80 m entre plantas, yde 1 m entre surcos. A los 60 dfas de estable
cimiento se prcsentaron diferencias significativas en los rendimientos (t/ha) de forraje verde 
a favor de Gramalante en relaci6n con P. purpureum, pero no hubo diferencia entre ellos en 
elestablecimiento a los 120 dias. El m~todo de siembra de 3 estacas result6 significativa
mente mejor que los otros 2 m6todos, con 60 dias de establecimiento; para el establecimien
to de 120 dias no hubo diferencia significativa entrt los mitodos de siembra. Para elestable
cimiento a los 60 y 120 dlas Gramalante present6 mejor relaci6n hoja/tallo en peso, queP. 
purpureum. Entre los perfodos de establecimiento hubo diferencia altamente significativa a 
favor del establecimiento de 120 dfas; no hubo diferencia significativa entre los pastos, ni 
entre los mitodos de siembra, y lamejor relaci6n hoja/tallo en pesc se present6 en Grama
lante con respecto aP. purpureum. (Resumen del autor) DOS 

0071 
17675 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1982. 
Agronomy in the isohyperthermic savannas (Carimagua). [Agronomia en las saba
nas isohipertdrmlcas (Carimagua)]. In - . Tropioal Pastures Program. Annual 
Report 1981. Cali, Colombia. Series CIAT 02ETP(1)82. pp.21-35. Ingi., ls. 

Tambi~n en Espafiol. 

Brachiaria dictyoneura. B. humidicola. Andropogon gayanus. Desmodium oalifollum. D. 
gyroides. Stylosanthes guianensis. Centrosema brasilianum. C. mac'ocarpum. Compatibi-
I1dad. Praderas mixtas. Adaptaci6n. Pastoreo. Produccl6n de semilas. Rvidimiento. Llanos 
Orientale. Colombia. 

La secci6n de Agronomia en las sabanas isohipertirmicas (Ci:timagua, Llanos Orientales de 
Colombia) tiene por objetivo principal seleccionar especies forrajeras adaptablcs a suclos de 
baja fertilidad, resistentes a plagas y enfermedades y quc soporten el pisoteo de los animales. 
Se han venido seleccionando algunas gram 'neasy leguminosas que cumplen con estos requi
sitos, entre las cuales se escogen aquellas que presentan mejor adaptabilidad 3"compatibi
lidad en asociaciones bajo pastoreo. En laevaluaci6n preliminar de germoplasma de gram i
neas, Brachiariadictyoneura CIAT 6133 sigui6 mostrando buen comportamiento; este eco
tipo se asocia bien con Desmodium ovalifolium y D. canum y es aceptable por el ganado. 
En Carimagua esta gram inca produjo 405 kg/ha de semilla pura en un afio de establecimien
to, poro parecc quo su latencia es muy fuerte. Otras especies de rendimiento sobresaliente 
cn esta etapa de evaluaci6n fucron B. brizantha CIAT 664 y Andropogon gayanus CIAT 
621; con esta 6jltima se est.isiguiendo lat~cnica del policruce, que sc basa en ]a propagaci6n 
vegetativa de clones con las caracteristlcas dcseadas y lasclecci6n de progenies cor. elmayor 
%do tales caracteres. Entre las lcguminosas se destacaron algunas acccsioncs de Aeschyno
mene americana,A. villosa CIAT 7008, CassiarotundifoliaCIAT 8389 y 8990, Desmodium 
ovalifolium CIAT 3652 y 350 y D. canum, las cuales mostraron caracteristicas deseablos en 
cuanto a vigor, tolerancia a cnfermcdades, floraci6n tardfa y buena producci6n de semillas. 
Entre las acccsiones de D. ovalifolium, lavar. CIAT 3784 present 6 maduraci6n mis tempra
na y mayor producci6n de scmillas (152.57 kg/ha, contra 0.75 kg/ha de laCIAT 350, testi
go). Esta legitminosa form6 asociaciones productivas y establos con B. decumbens y B. 
humidicola, bajo pastoreo. Fn Stylosanthes gulanensis "tardio" laacccsi6n CIAT 10136 
fuc lade mayor rendimicnto (8.2 t de MS/ha) y laCIAT 1808 mostr6 buena resistencia a 
laantracnosis. Se continuar.in las evaluaciones de las accesiones do gramincas y leguminosas 
mds prom isorias. (Resumen porM.M.) DOS GOI 
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0072 
11416 KEOCI1AN, J.M. 1979?. "WInder" (Teramnus lablalir)- a promising 
productive forage legume for Caribbeanlivestock systems, (Teramnus labialis-una 
leguminosaforraeraproductiva promisoriapara los sistemasganaderosdel Caribe). 
St. Augustine, Trinidad, University of West Indies. Forage Legume Project. 3p. 
Ingl. 

Teramnus labialls. Rendimiento. Valor nutritivo. Adaptaci6n. Morfologia vegetal. Valor nu
tritivo. Producci6n de semillas. Antigus. 

Se presentan las principales caracterfsticas morfol6gicas y agron6micas de TeramnuslablalIs 
(Winder), una leguminosa de alto valor nutritivo, reconocida pot muchos ganaderos en el 
Caribe. Esta especie se considera menos productiva que, Macroptilium atropurpureum 
(Mexican Macro) durante la dnoca seca, pero tiene excelente habilidad para sobrevivir en 
condiciones extremas de sequia. Se mencionan sus dtversas formas de utilizaci6n y sus prin
cipales limitaciones. Antigua es seguramente el 6nico pats en el mundo donde se ha produci
do semilla do T. labialts para desarrollo de praderas. Recientemente se intci6 la producc16n 
de semilla a mayor escala. (Resumen porM.M.) DOS 

0073 
10158 SPRAGUE, H.B. 1975. Perennial forage grasses for the tropics and 
subtropics. (Gramfneas forra/eras perennes para los trdplcos y subtr6plcos). 
In -. Characteristics of economically important food and forage legumes and 
forage grasses for the tropics and subtropics. U.S. Agency for International 
Development. Agriculture Technology for Developing Countries. Technical Series 
Bulletin no. 14. pp.77-110. Ir.gl. 

Dichanthium cartcosum. D. aristatum. Parpalum notatum. P. dilatatum. P.plicatulum. P. 
commersonil. Chloris gayana. Cynodon dactylon. Cenchrus setigerus. C. ciliaris.Eriochloa 
polystachya. Panicum maximum. P. coloratum. Setarta sphacelata. Melints minutiflora. 
Requerimientos climiticos. Requerimientos edificos. Adaptaci6n. Semilla. Calidad de Is 
se illas. Germinaci6n. Siembra. 

So presentan las gramineas forrajeras perennes mis importantes para los tr6picos y sub
tr6picos, segn su manera de propagsci6n sexual o asexual. Para cada especie se incluye 
informaci6n sobre caracterfsticas morfol6gicas, requerimientos climitlcos y edificos, 
utilizaci6n, adaptac16n, compatibilidad con leguminosas, y caracteristicas de la semilla 
(calidad, germinaci6n, tasa de siembra, etc.) (Resumen porM.M.) D05 D04 

0074 
18356 ALVES, J.B.; FAVORETrO, V.; RODRIGUES, L.R.A. 1981. Desenvol
vimento morfo-fisiol6gico da Brachlariadecumbens Stapf em solo de cerrado. 
(Desarrollo morfo.flsiol6gico de Brachiaria decumbens en suelo de cerrado). In 
Campus de Ilha Solteira-SP, Brasil. Universidade Es!adual Paulista. Relat6rio 
Ticnico-Cientffico no. 1. pp.144-146. Port, 3 Refs. 

Brachiarla decumbens. Crecimiento. Desarrollo de Iaplanta. Fertilizantes. N. P. K. Rendi 
miento. Materia sec. Contenido de proteinas. Cerrado. 

So estudi6 el crecimiento de Brachiaradecumbens en un disello exptl. de parcelas dividi
das, con 3 repeticiones en arreglo factorial 2 x 3 x 6 (2 niveles de fertilidad, 3 cuivas de 
crecimiento y 6 edades). Cada curva correspondi6 a diferentes ipocas de crecimiento, cons
titufdas por 6 edades: 14, 28, 42, 56, 70 y 84 dfas contados a partir del corte'de uniformi
dad. Los niveles de fertilidad correspondieron a la ausencia o presencia de fertilizaci6n 
N P K. Las parcelas fertilizadas recibieron 100 kg de P/ha al momento del corte de unifor
midad, y el N y P so aplicaron en dosis do 25 kg/ha, al momento del corte de uniformidad 
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y despuis del 2., 4o. y 6o. cortes. Los cortes de uniformidad se efectuaron los dias 20 de 
dic./79, 17 de enero/80 y 14 de feb./80, para los crecimientos 1, 2 y 3 resp. Los rendimien
tos de MS y los % de PC de la gramfnea variaron con los par~metros estudiados. El mayor 
rendimiento de MS(13,181 kg/ha) se present6 a los 14 dias de edad sin fertilizaci6n, en 
la segunda 6poca de crecimiento, seguido de 10,791 kg/ha a los 84 dfas con fertilizaci6n 
en Iamisma 6poca de crecimiento y de 10,478 a los 84 dfas de edad con fertilizaci6n y en 
Ia primera 6poca de crecimiento. El mayor % de PC(16.31) se present6 a los 14 dfas de 
edad con fertilizaci6n, en la primera 6poca de crecimiento. (ResumenporM.M.) D05 D01 

0075 
11415 KEOGHAN, J.M. 19797. "Mexican macro" (Macroptiliumatropurpureum)
a drought-tolerant forage legume for drier parts of the Caribbean. (Macroptilhum 
atropurpureum - una leguminosaforralera tolerante a la sequfa para las zonas mds 
secas del Caribe). St. Augustine, Trinidad, University of the West Indies. Forage 
Legume Project. 2p. IngI. 

Macroptiliumatropurpureum. Adaptaci6n. Epoca seca. Morfologia vegetal. Establecimlen
to. Antigua. 

Macroptiliumatropurpureum (Mexican Macro) es una de las leguminosas mis productivas 
durante la 6poca seca en Antigua; permanece verde durante la sequfa mis severa, produce 
grandes cantidades de N y por lo tanto mejora la fertilidad del suelo; el fcrraje contiene 
15-20% de PC, tiene alta digestibilidad y buena aceptaci6n pOr el ganado. So describen sus 
principales caracteristicas botinicas y agron6mica, usos y limitaciones. Esta especie es 
producida comercialmente en Australia a un costo muy alto; sin embargo, The Forage
Legume Project (University of West Indies) ha seleccionado una var. recolectada en Ia 
Peninsula de Yucatin, M6xico, para multiplicaci6n de semilla. (Resumen por M.M.) DOS 

0076 
11411 KEOGHAN, J.M. 1979? "Caribbean hamata" (Mother segel)-the key forage
legume for pasture development on droughty shallow soils in the Caribbeap. 
(Stylosanthes hamata, leguminosaforraeraclave para el desarollo de praderasea 
suelos superflclales secos del Caribe). St. Augustine, Trinidad, University of the 
West Indies. Forage Legume Project. 3p. Ingl. 

Stylosanthes hamata. Adaptaci6n. Morfologia vegetal Persistencia. Praderas mixtas. Valor 
nutritivo. Antigua. 

La regi6n del Caribe es el centro de origen de Stylosanthes hamata (Caribbean hamata), 
una leguminosa forrajera muy persistente. Esta especie posse alto valor nutritivo (PC 
12-18% ), y se adapta a suelos muy secos y poco profundos. Se describen sus principales 
atributos morfol6gicos y agron6micos. (Resumen porM.M. D05 

0077 
17994 HERNANDEZ, M.; PEREIRA, E. 1981. Pasto estrella (Cynodon nlem
fuensis). Pastos y Forrajes 4(2):121-136. Esp., 38 Refs. 

Cynodon nlemfuensis. Botinica. Distribuci6n geogrifica. Adaptaci6n. Cultivares. Slembra. 
Establecimieato. Intervalo de corte. Rendimiento. Materia sec. Fertilizantes. Valor nutri
tivo. Producci6n de came. Producci6n de leche. Forrajes. Cuba. 

Cynodon nlemfuensis (pasto estrella) es oiiginario do Rodesia, Africa, y se encuentra exten
dido por Africa Oriental y por varias paises tropicales como Panamr4, Guadalupe, Rep6
blica Dominicana, M~xico, Puerto Rico y Jamaica. Es una especie agresiva, de rpido 
establecimiento, alto rendimiento de MS y valor nutritivo aceptable. En Cuba se adapta 
en suelos de fertilidad mediana-alta, y ha producido 28.2 t de MS/ha/afio con fertilizaci6n 
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de 400 kg de N/ha/afio y cortes cada 6 semanas en suelo rojo. Esta especie resiste altas 
cargas: se pueden obtener 11.6 kg de leche/vaca/dia con 5 animales/ha, con fertilizacr6n 
y riego, sin suplementaci6n y utilizando vacas de buena producci6n; asimismo, pueden lo
grarse aumentos de peso de hasta 640 g/animal/dia y anuales de 1538 kg/ha. En Cuba se 
han adaptado los cv. Jamaicano y Panameio, ambos de comportamiento sobresaliente. 
Se inforna sobre caracterfsticas botinicas, origen, distribuci6n y adaptaci6n, siembra y
establecimiento, frecuencia de corte, rendimiento y fertilizaci6n, valor nutritivo, produc
ci6n de carne y de leche, henificaci6n yensilaje. (Resumen porM.M.) D05 AOO 

0078 
18235 DIAS FILHO, M.B.; SERRAO, E.A.S. 1980. Observaq es preiminares
sobre a graminea forrageira Andropogon gayanus Kunth em Paragominas, PaiL 
(Obscnaciones prelimnares sobre Andropogon gayanus en Paragominas,Pard).
Belefi-PA, Brasil, Empresa Brasleira de Pesquisa Agropecuaria. Centro de Pes
quisa Agropecuiria do Tr6pico Umido. Pesquisa em Andamento no. 23. 2p. Port. 

Andropogongayanus. Rendimiento. Materia seca. Adaptaci6n. Oxisoles. Brasil. 

El Centro de Pesquisa Agropecuiria del Tr6pico Umido-CPATU, a travs del Projeto de Mel
horarnento de Pastagens de la Amazonfa Legal - PROPASTO/AMAZONIA (Convenio EM
BRAPA/BASA), desarroila en Paragominas, Brasil, un ensayo de introducci6n de nuevas 
especies forrajeras, seleccionadas por el CIAT para las condiciones de suelos 6cidos y de baja
fertilidad de las regiones tropicales h6medas. La gramfnea Andropogon gayanus CIAT 621 
ha mostrado gran potencial para las condiciones climiticas y edificas (Oxisoles) de esta 
regi6n. Despuis de casi 2 ahios de observaciones son evidentes algunas caracteristicas impor
tantes: permanece verde durante el periodo de sequfa (jul.-nov.) y proporciona forraje 
nuevo al inicio de la .dpoca luviosa; tiene buena producci6n de semillas y menores requeri
mientos de fertilidad del suclo que otras gramfineas como Hyparrheniarufa y Panicum 
maximum. En una evaluaci6n produjo 5462 y 2097 kg dt. MS/ha con y sin fertilizaci6n 
de 50 kg de P/ha, resp., frente a 2140 y 1060 kg/ha en P. maximum y 2860 y 2360 kg/ha 
en B. humidicola, resp., en las mismas condiciones. Se estin Uevando a cabo otras evaluacio
nes para determinar su resistencia al pisoteo, palatabilidad, compatibilidad con leguminosas 
y capacidad de carga. (Resumen porM.M.) D05 
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EOO FITOPATOLOGIA 
EO1 Micosis 

0079 
18209 LENNE, J.M. 1982. Control of anthracnose in the tropical pature lagune 
Stylosanthes capitata by Burning. (Controlde la antracnosisen la leguminosaforra. 
jera tropicalStylosanthes caphata medlante quema). Tropical Pest Management 28 
(3):223-227. Ingi, Res. Ingl, 10 Refs. 

Stylosanthes capitata. Colletotrichumgloeosporiolde Enfermedades y pat6geno. Control 
de enfermedade. Quema. Calidad del forraje. Valor nutritivo. Materia seca. Llanos Orienta
le. Colombia. 

Aunque es bien conocido el valor de la quema para mejorar la calidad del forraje y la pro
ductividad, existen pocos informes sobre los efectos del fuego en las enfermedades de las 
plantas forrajeras. La quema representa un control de amplio espectro contra los hongos 
reduciendo el in6culo patogonico por encima de la tierra. Stylosanthes capitata,una !egumi
nosa perenne leflosa, estA bien adaptada a los terrenos estriles kidos, se regenera despu6s 
de la quema y ofrece gran potencial de forraje. No obstante, muchos ecotipos estfn expues
tos a la antracnosis, una enfermedad forrajera perjudicial. Diversas medidas de control de la 
enfermedad son irnpracticables y a selecc!6n y la reproducc16n para la resistencia pueden 
prolongarse durante ahios. Por consiguiente, se evalu6 el efecto de la quema en la antracnosis 
de S. capitatacomo medida de control temporal. En marzo de 1979 se cortaron y quemaron 
en la Estaci6n de Investigaciones del CIAT, Carimagua, Colombia, plantas de S. capitata 
CIAT 1097 intensamente daffadas por la antracnosis. Parcelas cortadas no quemadas se utiU
zaron como testigo. Cada mes se registr6 el no. de lesiones por antracnosis y el peso en seco 
de 5 muestras no seleccionadas de 1600 cm 2 por tratamiento. En marzo de 1980 se ilevaron 
a cabo nuevos tratarnientos de las parcelas para evaluar el efecto de las quemas anuales y 
bianuales. Las quemas anuales y blanu2les redujeron dristicamente la antracnosis entre un 
60-77.5% y un 74.1% resp. El contenido de N del suelo y la calidad del rebrote fueron con
siderablemente mayores. La quema result6 tener por tanto un 6xito potenclal como medida 
de control temporal de a antracrosis para la combinaci6n particular de planta-pat6geno. 
(Resumen delautor) EO1 
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E03 Bacteriosis 

0080 
17948 GUEVARA G, C.L. 1982. Etiologia de ia muerte deacendente de Centro
sema spp. y el efecto del pat6geno en w rendimiento y calkdad durante el tiempo 
del establecimiento de Ia leguminosa. Tesis Ing. Agr. Call, Colombia, Univershdad 
Nacional de Colombia. Facultad de Ciencas Agropecuarias. 94p. Ep, Res. Esp, 
Ingl, 43 Refs., Ilus. 

Centrosemapubescens. Pseudomonasfluorescens.Enfermedades y pat6genos. Rendimiento. 
Calidad del forraje. Establecimlento. Colombia. 

En el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) se realiz6 un estudio para ubicar 
taxon6micumente elagente causal de la "muerte descendente" de Centroseinaspp. y verifi
car el efecto de la enfermedad en elrendimiento y calidad del forraje. Segin eltipo de sfnto
ma producido y los aisiamientos obtenidos de tejido enfermo, la metodologfa consisti6 en: 
1) realizar los postulados de Koch para verificar la patogenicidad del organismo; 2) investi
gar la morfologfa de la colonia y cilula bacteriana y 3) determinar las propiedades fitiolgl
cas y bioqufmicas de la bacteria. Para verificar al efecto de la enfermedad, se hicieron ger
minar semillas de Centrosemasp. CIAT 5118, luego se sembraron en macetas de invernadero 
y posteriormente se transpantaron al campo, 4 semanas despuds. Se utiliz6 un diseilo exptl. 
de bloques al azar con 3 tratamientos, 4 repeticiones y 2 cortes: TI) testigo, o in6culo natu
ral; T2) inoculado con lacepa bacteriana y T3) protegido quirmicamente con Kocide 101 
(56% hidr6xido de Cu). Segin elandlisis comparativo de las caracterfsticas encontradas en 
los cultivos bacterianos auslados, con las de otros gineros y especies conocidos, el organismo 
se ubic6 taxon6micamente como: ginero: Pseudomonas,especie: P. fluorescens,biotipo; II. 
La presencia de la enfernedad afect6 seriamente el rendimiento de MS. La producci6n 
fue de 420.95 g en in6culo natural, 487.75 g en in6culo artificial y 798.0 g en paicelas pro
tegidas qui'micamente. La producci6n de N y PC disminuy6 aprox. en un 50% en compara
ci6n con la obtenida en las parcelas protegidas con hidr6xido de Cu al 56%. La digestibilidad 
in vitro de la MS no se afect6 en parcelas infectadas con la bacteria. El funglcida a base de 
hidr6xido de Cu al 56% demostr6 su efecto protector contra a enfermedad, cn las condicio
nes de Santander de Quilichao, Departarnento del Cauca, Colombia. (Resumen del autor) 
E03 
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FOO 	 ENTOMOLOGIA Y CONTROL DE PLAGAS 
FO1 Insectos Perjudiciales y su Control 

0081 
17945 	 SILVA, A. DE B. 1981. Teste de insetlcidas para controle da cigarrinha
das-pastagens Deols Incompleta Walk. (Ensayo de insecticidas para el control de la 
cigarritade los pastos, Deols incompleta). Beldm-PA, Brazil, Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecudria. Centro de Pesquisa Agropecudria do Tr6pico Umido. Circu
lar Ticnica no. 24. 10p. Port., Res. Port., Ingl., 9 Refs. 

Deols incompleta. Insectos pejudiciales. Control de insectos. Insecticidas. Brachlarlahumi
dicola. BrasiL 

Se ensayaron 6 insecticidas para evaluar el grado de eficiencia en el control de Deols incom. 
pleta, principal plaga de los pastos en la Amazonfa. Se destac6 Etroflan al 5% en polvo, a 
raz6n de 25 kg/ha, por su alto grado de eficiencia y efecto residual superior a lot 30 dias. 
(Resumen delautor.Trad.porM.M.) FOI FOO 

0082 
18373 CALDERON, M.; VARELA, F.; QUINTERO, E. 1981. Falso medidor 
de los pastos, Mocis latipes Guenn6 (Lepidoptera:Noctuidae), plaga esporidica 
en Carimagua. Boletfn Informativo de Pastos Troplcales 4:8-12. Esp., 4 Refs., 
Ilus. 

Mocis latipes. Insectos perjudiciales. Andropogon gayanus. Blologia de insectos. Lianos 
Orientales. Colombia. 

En 1980, en la Estaci6rt Exptl. de Carimagua ICA-CIAT (Lianos Orientales de Colombia), 
so registr6 el ataque de un insecto en parcelas enmatizadas, especialmente con Setaria sp. 
y en Andropogon guyanus, el cual se clasific6 como Mocih' latipesGuenn6 (Lepidoptera: 
Noctuidae). Dicho insecto se ha registrado en varios pafses de America tropical atacando 
cultivos de mani, arroz, cala de azdicar, maz. sorgo, alfalfa y gramfneas forrajeras. En 
Carimagua, la maleza Setaria sp. se constituy6 en el principal hospedante del insecto, 
tanto para alimentaci6n como para oviposici6n. La larva se caracteriza por su desplaza
miento sobre la hoja como un "medidor"; en el primer instar su hibito alimenticio es ras
pador y en instares posteriores consume toda la l6mina foliar; adem.s el ataque del insecto 
so presenta en forma espor~dica y explosiva, coincidiendo con la 6poca de menor precipi
taci6n. Se describen el ciclo biol6gico del insecto, el dafio que ocasiona, sus enemigos na
turales y se dan algunas recomendaciones para su control. (Resumen porM.M.) F01 F00 

0083 
18359 AGOSTINI, J.J.; MORALES, J.A.; ENKERLIN S., D. 1981. Rendimiento 
y calidad de dos hibridos de zacate Buffel (Cenchrusciliaris L.) dafiados por dife
rentes poblaclones del complejo Mosca PintaAnt damiaalbofasclata(Lallemand) y 
Prosapia simulans (Walker), Apodaca, N.L, 1980. Agronomfa 200:42-47. Esp. 
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Centchrus cilaori HI'brldos. Insectos pejudicialos. Aeneolamiaalbofasclata.Prosaplaslmu./ans. Rendimiento. Calidad del forraje. Contenido de proteinas. Materia seca. Dlgestlbilidad. 
En un ensayo realizado en 1980 en el Campo Agrfcola Exptl. del Instituto Tecnol6gico deEstudios Superiores de Monterrey (ITESM), Apodaca, Mexico, se estudiaron los efectos dea) 0, b) 25, c) .10 6 d) 75 individuos de Mosca Pinta/ml en Cenchruscillris cv. 66 y 69,durante 15 dfai. El cv. 66 mostr6 resistencia con un rendimiento de MS de 161-174 g/m1 .Los rendimientos de MS del cv. 68 disminuyeron linealmento de 217 g/ml en a) hasta 137
s/m'
tenido

en 
de

d).
PC

Los 
en 

niveles de poblaci6n no tuvieron efectos en la digestibilidad in vivo. El conel cv. 66 disminuy6 de 7.58% en a) hasta 7.02% vn c), pero en el cv. 68aument6 desde 6.81% en a) hasta un prom. de 7.48%en b), c) y d). No se afect6 el contenido de FC. Las vaquillas consumieron mayores cantidades del cv. 66. (Resumen por Herba. geAbstracts. Trad. por L.B.) F01 TO0 

008418372 CALDERON, M.; VARELA, F.A. 1982. Resistencia de Stylosanthes spp.al barrenador del tallo. Boletfn Informativo de Pastos Tropicales 6:1, 3. Esp.,
Ilus. 

Stylosanthes capitata.S. gulanensts.Insectos periudiciales. Caloptiliasp. Resistencla. Colon
bla. 

Ia antracnosis, causada por el hongo Cofletotrichum gloeosporioides,y el daflo ocasionado
por el barrenador del tallo, Caloptilia sp. (Lepidoptera:Gracilariidae) 
 son los factores limi.antes mds serios en Stylosanthes spp. En evaluaciones de campo, la mayoria de ecotiposde S. gulanenstshan resultado susceptibles a Caloptillasp. El insecto causa disminuci6n en laproducci6n de forraje, los tallos se tornan quebradizos, Io cual afecta la persistencia de laspraderas debido al pisoteo del ganado y ademis parece que aumenta la susceptibilidal a lazntracnosis. Sin embargo, algunos ecotipos de S. guianensisilamados de tallo fino y la mayori'a de los ecotipos de S. capitatahan mostrado resistencia al insecto. En estudios de laboratorio donde se compar6 la preferencia de oviposici6n de Caloptiliasp., se encontr6 que 6starue aprox. 95% menor en S. capitataCIAT 1019 que en S. gutanensis CIAT 136. Asimismo,en ostudios con dietas artificiales que incluyeron tallos molidos de ambas especies como sustrato base para la cria de larvas del insecto, se present6 mayor mortalidad de larvas, menortamafno de las pupas y menor %de adultos con las dietas a base de S. capitata.Los estudlosrealizados sugieren un efecto de antiliosis en algunos ecotipos de Stylosanthes, y la posibiidad de que su resistencia tenga relaci5n con altos contenidos de lignina en los tallos. (Resu.
men por M.M.) FO FOO 
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F02 Acaros y su Control 

0085 
1981. Factores quo afectan la incidencia de caro

18268 ORTA, T.; UGARTE, J. 
oibitidos en Panicum maximum y Digitarladecumbens. Ciencia y T cnica en Ia 

Agticultura 3(2):49-54. Esp., Res. Esp., Ingl., 13 Refs. 

Panicummaximum. Digitariadecumbens. Acaros. Moniezia sp. Epoca Iluviosa. Cuba. 

Con base en la influencia de las precipitaciones en la migraci6n de los icaros oribitidos hacia 

los pastos, y mediante estudios de su dinimica de acuerdo con las estaciones seca y Iluviosa 

prevalecientes en Cuba, se realiz6 un anilisis estadistico de las relaciones de algunos factores, 

como: parte de la planta, mes, altura de la planta, cantidad de Iluvia y no. de dias sin luvia 

antes de Ia colecta del icaro Monlezia spp. en Panicum maximum y Digitariadecumbens. 

Como :esultado se encontr6 una diferencia significativa de la colecta en Panicum, debido a 

la influencia de los factores mencionados, mientras que en Digitaria,la altura de la planta y 

los dias sin iluvla antes de la colecta no resultaron significativos. P. maximum es menos pell

grosa que D. decumbens en la estaci6n Iluviosa, en relaci6n con la infestaci6n porMonlezia. 

(Resumen del autor) F02 

0086 

18323 SUTHERST, R.W.; JONES, R.J.; SCHNITZERLING, H.J. 1982. Tropical 

legumes of the genus Stylosanthes immobilize and kill cattle ticks. (Leguminosas 
matan a los dcaros del ganado).

tropicales del gdnero Stylosanthes inmovilizan y 
Nature 295(5847):320-321. Ingl., 11 Refs., Ilus. 

Stylosanthes hamata. S. scabra.S. viscosa. Control de icaros. Boophilusmicroplus; Ganado 

bovino. Salud animal. Australia. 

Los icaros afectan a 800 millones de sabezas de ganado bovino y a un no. similar de ovinos 

todo el mundo; su control por bafios qufmicos resulta costoso y se corre el peligro de quc
en 
se desarrolle una amplia resistencia. Se han utilizado extensamente var. resistentes de culti

vos para controlar los insectos fit6fagos, pero las larvas de todas las especies de Acaros duros 

(Ixodidae) suben a las plantas con el 6nico fin Ce pasar a un hu6sped transe6nte7. Los contac

son poco frecuentes y los Acaros deben esperar frecuentemente varias se
tos con hudspedes 
manas en la pradera. Una reducci6n considerable dcl tiempo de vida de tales larvas disminui

ri'a las poblaciones de los estadios parasiticos daiinos. Se ha demostrado que Melinisminuti

flora reduce la supervivencia de los Acaros pero el efccto es escaso y lento. Algunas de las 

var. nutritivas y de alta productividad de la leguminosa ,Stylosanthesse hallan cubiertas con 

tricomas glandulares o pelos que secretr.n un fluldo vi.cuso. Es bien conocido el papel defini

tivo de tales tricomas contra una variedad de insectos fit6fagos. Se informa que 2 especies 

sudanericanas de Stylosanthes producen secreciones pegafosas que inmovilizan inmediata-

Scaro de los bovinos, Boophilusmicroplus Un vapor no identificado 
mente a las larvas del 

en un lapso dt 24 h a las larvas. Estas leguminosas pa
proveniente de la secreci6n envenena 
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recen poser el potencial de disminuir conslderablernente las poblaciones de todas las espe
cies de. cos en las extensas ireas tropicales y subtropicales en donde se pueda cultivar 
Stylosanthes sp. en praderas. (Resumendel autor.Trad.por L.B.) F02 
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GOO GENETICA Y FITOMEJORAMIENTO 

0087 
17971 GOBBE, J.; SWENNE, A.; LOUANT, B.P. 1981. Diploides naturels et 
autotetraploides induits chez Brachariaruziziensis Germain et Evrard: criteres d' 
identification. (DiploIdesnaturales y autotetraploidesInducidos en Bracharlaruzs
ziensis: criterios de identificacin). Agronomie Tropicale 36(4):339-346. Fr., Res. 
Fr., 7 Refs, Ilus. 

Brachiarlaruziziensis.Cromosomas. Estomas. Gentica. 

Una comparaci6n de los diploides naturales de Brachiariaruziziensiscon tetraploides indu
cidos mediante un tratamiento con colquicina mostr6 que se pueden diferenciar los 2 tipos 
de material por el difnetro (0) del grano de polen (mayor en los tetraploides), Inlongitud de 
los estomas (mayor en los tetraploides) y Iadensidad estomitica (menor en los tetraploides). 
Las diferencias entre estos caracteres se pueden estimar vidlidamente a partir de una macolin/ 
planta para el 0 del grano de polen y la longitud de los estomas y a partir de 3 macollas/ 
planta para la densidad estomitica. Tambidn se presentaron diferencias entre los diploides 
y tetraploides en cuanto al no. de espiculas/racimo, Ia longitud y anchura de las hojas y el 
drea de superficie foliar. (ResumenporPlantBreedingAbstracts. Trad.porLM.F.) GOO 
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GO1 	 Mejoramiento, Germoplasina, Selecci6n, 
Citologia, Introducciones 

008817990 MACHADO, H.; SEGUl, E. 1981. Evaluaci6n de siete ecotipos cubanos de
hierba guinea. Pastos y Forrajes 4(2):165-173. Esp., Res. Esp., Ingi., 5 Refs. 

Panlcum maximum. Ecotipos. Evaluaci6n. Rendimiento. Materia seca. Relaci6n hojatallo.
Producci6n de semillas. Floracl6n. Cuba. 

Se sembraron 7 ecotipos cubanos de Panicum maximum clasificados morfol6gicamente en laEstpci6n Exptl. de Pastos y Forrajes "Indio Hatuey", en un bloque al azar con S repeticio
nes en parcelas de 4 x 3 m a distancia de 50 x 50 cm, con una fertilizaci6n de 400, 100 y180 kg/ha de N, P y K, resp. Se encontraron diferencias significativas en rendimiento y %dehojas. El ecotipo Serpentinfcola fue el mejor (14.53 t MS/ha) seguido de Montfcola (12.69 tMS/Ha) y Gigante azul (12.20 t MS/ha); los rendimientos fueron bajos en general. Se observ6 una tendencia a rendimientos estables entre una y otra 6poca. Se detect6 el efecto delaislamiento de Ia panoja en el % de semilla Ilena pero este fue varietal. Se confirma Iavaria
bilidad de Ia especie para varios caracteres. (Resumen del autor GOI D05 

0089
 
18348 SINGH, B.P. 1980. Germplasm resources 
of genus Pennisetum in India.
(Recursos de gennoplasma del gdneroPennisetum). Forage Research 6(2):215-218.
Ingl., 7 Refs. 

Pennisetum spp. Germoplasma. Distribucibn geogrifica. India. 

Se presentan 2 listas de especies del g~nero Pennisetum pertenecientes a la colecci6n delNational Bureau of Plant Genetic Resources (NBPGR) de Nueva Delhi, India. En una de
ellas se reunen las especies nativas e introducidas mis importantes del pais, sus dreas de distribuci6n y usos econ6micos; en la otra, 27 especies introducidas y los respectivos paises de
origen. (Resumen porMM.) G01 AOO 

0090 
18334 GROF, B. 1982. Breeding Centrosema pubescens in tropical South
America. (Fitomejoramientode Centrosema pubescens en Amdrica del Sur tropi
cal). Tropical Grasslands 16(2):80-83. Ingi., Res. Ingi., 5 Refs. 

Centrosema pubescens. Fitomejoramiento. Hibridos. Caracteristicas agron6micas. Rendi
miento. Resistencia. Enfermedades y pat6genos. Colombia. 

Se realizaron estudios en Colombia para evaluar l s generaciones Fs de un cruce entre Cen
trosema pubescens Q8216 y C. aff. pubescens Q8998. Las anteriores generaciones habian
demostrado poseer segregaci6n en caracteres morfol6gicos fdcilmente discernibles, pero lossegregados transgresivos seleccionados de familias F4 poseian 	 importantes caracteristicas 
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un vigoroso desarroilo de racesagron6micas, incluyendo un mayor rendlimiento forrajero, 

estolonfferas y resistencia a la mancha foliar causada por Cercospora, a otras fitomicosis y
 

al virus del mosaico foliar. La generaci6n F, retuvo estos atributos. Nueve familias F, culti

vadas como plantas espaciadas superaron significativamente el rendimiento de C. pubescent 

nativa de Ecuador y Colombia. Dos de istas presentaron ademis un desarrolo superior de 

ralces estoloniferas y una resistencia a las enfermedades slgnificativamonte mayor que la de 
en la generaestas 2 familias se cultivaron volum6tricamente y se combinaronlos testigos: 

ci6n F, para former una nueva linea exptl. de C. pubescens. (Resumen del autor.Trad. por 

LB.) GO DOS 

0091 

18211 ALCANTARA, P.B.; ALCANTARA, V. DE B.G.; ALMEIDA, J.E. DE 

Estudo de vinte e cinco provivels vaiedades de capim.defante (Pennisetum1980. 
purpureum Schum.) (Estudto de veintlclnco probable: varledades de Pennisetum 

Boletim de Indtstria Animal 37(2):279-302. Port., Res. Port., lngl,purpureurn). 
25 Refs., Ilus. 

Pennisetum purpureum. Cultivires. Morfologia vegetal. Cromosomas. Producci6n de forraje. 

Floraci6n. Anatomfa de Iapianta. Digestibilldad. Epoca sem. Epoca iluvisLMateria seca. 

Composici6n quimica. Brasil.
 

En la Estaci6n Exptl. Central del Instituto de Zootecnia, en Nova Odessa (Brasil) se estudia
purpureum, de 1975 a 1978. Se estud16 la morfologfa,

ron 25 introducciones de Pennlsetumn 
ia composici6n bromatol6gica y la digestibillel no. de cromosomas, el rendimiento de MS, 


dad in vitro. Se adoptaron 2 alturas de corte: bajo (5-10 cm del suelo), con cortes predeter

minados, y alto en el cual se cortaba cada parcela cuando alcanzaba una altura de 0.80 m, 

del suelo. Por la caracterizaci6n morfol6glca se concluye que la
rebajdndola hasta 0.40 m 

prictica, es posible identificar los siguientes:
separaci6n de los cv. es muy diffcil. Con 
Uruckwami, Cameron, Portorico y Napier comdn. No se encontr6 diferencia entre [as 25 in

= 21);
troduccions en cuanto al no. de cromosomas, con excepci6n del hfbrido NB-21 (2n 

a mayorfa de los cv. present6 una
los demis presentaron 2n = 28. En los 2 tipos de corte 
marcada estacionalidad en la producci6n. Las 5 var. de mejor producci6n invernal para los 

fueron resp.: Taiwan A-144; Taiwan A-143; Elefante-mimeiri'o C.E.;
cortes alto y bajo, 

no. 4 y N.B.-21. Las 5
Mercker-comdn; Molevolta-grande; Taiwan A-241; Cameron, parcela 

para los cortes alto y bajo fueron resp.: Taiwan A-144;
var. de mejor producci6n de verano 
Elefante mineirao C.E., parcela no. 6; Elefante-mineirao, parcela no. 9; Taiwan A-241; Ca

meron, parcela no. 4.; y NB-21. (Resumen deautor. Trad. porLB.) GO! HOl TO 

0092 
18236 GROF, B. 1983. Nuevas especles forrajeras para las sabanas de suelos ,cl

dos e infirtiles de Amrica Tropical. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agri

cultura Tropical. Seminarios Internos no. SE-2-83. 9p. Esp, Res. Esp. 

Stylosanthes guianensis. S.capitata. S. macrocephala.Centrosema pubescens. C.macrocar

pur. Desmodlum ovalifelium. Zornia sp. Brachlarla brizantha. B. dictyoneura. Andropogon 

gayanus. Evaluaci6n. Oxisoles. Ultisoles. Adaptacl6n. Compatibilidad. Amdrica del Sur. 

El Programa de Pastos Tropicales dcl CIAT, en colaboraci6n con el Instituto Colombiano 

realiza ensayos con especies forrajeras nativas e introducidas, en la Esta
Agropecuarlo-ICA, 
ci6n Exptl. de Carimagua (Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias), localizada en 

los Llanos Orientales de Colombia. Con el objeto de estudiar y evaluar gramineas y legumi

siosas forrajeras adaptables a las condiciones de suclos icidos y de baja fertilidad de las saba

nas, el CIAT empez6 en los afios 1974-75 un programa de introducci6n y recoleccI6n. Las 
un buen potencial co

especies que han demostrado caracteristicas agron6micas deseables y 

mo cv. mejorados son: 1) Stylosanthes spp.: este ginero de gran diversidad y difusi6n, ha 

rango de variaci6n dtil. Las especies de mejor comportamiento son S. capita
presentado un 
ta, S. macrocephalay S.gutanensis; esta dltiria os una var. tropical de tallo fino y de floraci6n 
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tardia. Estas especles do Stylozanthescontienen ecotipos con resistencla al ataque de plagas yenfemodades; 2) Centrosema spp., C. macrocarpum,C.brasrianumy una especle sin identlflcaci6n, tambldn orlundas de Ias sabanas do Colombia y do Campo Cerrado de Brasil, sqnpromsorlas de acuerdo a ovaluaciones pro.liminares bajo pastoreo; 3) Desmodlum oyallf6.lHum, es una leguminosa sub-arbustiva orlunda de Asia sur-oriental, quo hasta hora so ha ova
luado en I sabana; so adapta a los Oxisoles do sabanas con una precipitacl6n superior a 2000mm; tiene un crecimlento ¢stolonffero muy vigoroso y es bien compatible con gramneas
agresivas come las especies do Brachlarla.El ecotivo CIAT 350 es susceptible a los nematodos, pero existen diversas reacciones ante istos on las nuevas introducclones. 4) Entre lasgramineas evaluadas mis promisorlas so encuentran Andropogongayanusy especies do Bra.chiarla, come B. humidicola, B. brizantha,B. dkctyoneura y B. decumbens. (Resumen del 
autor)GO DOS 

0093 
18281 USBERTI FILHO, J.A. 1981. Melhoramento gen6tico o perspectiva do an
gemnento de cultivares do gramineas forrageiras no Brasil. (Meloramlentogenetlco yperspectivasde llberacl6n de cultiares de gramfneasforralerasen Braid). Revista
Brasljeira do Sernentes 3(1):135-141. Port., Res. Port., Ingf., 27 Refs. 

Panicummaximum. Cultivares. Apomixis. Hibridos. Fitomejoramlenth, 

La mayoria de las gram(neas forrajeras tropicales econ6micamente importantes (g9neros
Panicum, Paspalum, Pennisetum, Cenchrus y otros) so reproducen medlante apomixis
facultativa. El fen6meno de Ia apomixis ha permitido, durante la evoluc16n de las especles,
Ia conservacl6n de genotipos altamente heterocigotos (especialmente hfbridos Interespecficos), los cuales, por scr muy est~riles, habr/an sido eliminados por la selecc16n natural si Ia
reproduccl6n sexual no se hublera presentado. Debido a isto, existe una gran magnitud dovaabilidad genitica "oculta" en las granfneas forrajeras, Ia cual, al sex Mlberada podria seoutilizada para la seleccl6n de nuevos cv. que tuvieran caracteristicas descables (%do protei-
na/MS, ciclo do floraci6n, retencl6n de semilla, tolerancia al frio y otras); estas caracterist. 
cas han presentado poca o ninguna variaci6n entre las poblaciones, lo cual hace quo I tareado seleccl6n sea dificil. En Panicummaximum todos los cv. conocidos y los ecotipos poseenfloracl6n indeterminada (3-4 meses), alto desprendimiento de la semilla, relativamente bajo
contenido de proteina (5-7% ) y poca tolerancia al frfo. La obtenci6n de hibrldos F,diante cruzamientos entre 

me
fneas sexuales selectas (hembras) y cv. y/o ecotipos apomicticos

(machos) constituye el proceso de explotacl6n mis viable de esta varlabilldad gendtica"oculta", Io cl-I posibillta Ia seleccl6n de nuevos cv. quo posean una o mis de las caracterts
ticas deseadas, en poco tiempo. Ademis de Ia obtencl6n de hi'bridos apomfcticos F, suporiores, la seleccl6n de nuevos ecotipos y Ia introducci6n y evaluaci6n de materiales ex6ticos tambldn permitirla Ia explotacl6n de variabilidades ya existentes en ]a especle, do loquo so podrfan obtener cv. de excelente comportamlento. (Resumen del autor.Trad. per
LB.) GO 

0094
18285 SAVIDAN, Y.H. 1982. Embryological analysis of facultative apomixis in
Panicum maximum J,-q. (Andlisis embrlol6gico de la apomLxis facultativa en Pa.
nicum maximum). Crs' Science 22(3):467-469. Ingl., Res. Ingl, 17 Refs. 

Panicummaximum. Apomixis. Cruzamlento. Hibrldos.'Fertilidad de Iaplants. 

So estud16 Ia forma de reproducci6n de 80 accesiones apomicticas de Paniccm maximum,
recolectadas principalmente en Africa Oriental, y de 80 hfbridos apomfctlcos de cruzamien
tos sexuales x apomicticos, con el objeto de determinar quo %de sexualidad se puede modiflcar en Iaapomixis facultativa, despuds de ia hibridaci6n. Se obsorvaron accesiones apomic
ticas con un alto %de reproduccl6n sexual entre biotipos de Africa del Sur y do Ias Antillas.Tres do los h/bridos tambin presentaron un alto %de sexualidad, mlentras quo casi todoslos otros parecian ser apomictos obligados o casi obligados. El %prom. de reproduccl6n 

47 



sexual observado en los hibridos apomfcticos ue de 5.6 en comparaci6n con un 8.1 en 
no aument6 la sexualidad en

las accesiones apomfcticas. De esta manera, la hibridaci6n 
los apomictos de P. maxinum. Los anilisis embriol6gicos fueron especialmente eficientes y 

constituyeron un medio ri-pido para determinar la forma de reproducci6n dI P. maximum. 
en esta

Sin embargo, debido a que la apomixis es esencialmente obligada o casi obligada 
confiables que los anilisis embriol6gicos.especie, los ensayos de progenies no son menos 

Con base en istos y en previos hallazgos, no cabe duda que la apomixis, aunque sea facultati

va, se puede manipular tba-ilmente en P. maximum. (Resumen del autor. Trad. per LB.) 

GO1 

0095 
P.; PATEL, A.S.; PATHAK, P.S. 1980. Production analysis of Di

18349 RAI, 
chanthium annulatum (Forsk.) Stapf. plant types. (Andlisisde produccldnde tipos 

de plantas de Dichanthium annulatum). Forage Research 6(2): 195-200. Ingl., Res. 

Ingl., 15 Refs. 

Dichanthium annulatum. Genotipos. H.ibito de crecimiento. Crecimiento. Producci6n de fo

rraje. Producci6n de semilas. Composici6n quimica. India. 

En ,n estudio de los 9 tipos de plantas de Dichanthiumannulatum seleccionados (3 de cada 

uno de los grupos: erectas, rastreros y semi-erectos) durante 1972, se registraron variaciones 
relaci6n con el vigor, la producci6n de forraje y

significativas entre los tipos de planta en 
otros parimnetros. El an~lisis de producci6n revel6 que en general los tipos erectos eran mis 

los semi-erectos. De los 9 tipos de
vigorosos, productivos y nutritivos que los rastreros y 

con los demis. El tipo
plantas seleccionados, E-32 demostr6 superioridad en compaaci6n 


S-114 present6 el pear comportamiento. (Resumen del autor.Trad.por LB.) GOI DOS
 

0096 
Cytological studies on tropicalgrasseL18261 NAKAGAWA, H.; SATO, I1. 1981. 

1. Meioisis of pollen mother cells and the formation of pollens of Rhodes grass 

(Chlioris gayana Kunth.). (Estudioscitol6gicosen gramincas tropicales. 1. Meloists 

de cdlulas madres del polen y formaci6n de polen en Chloris gayana). Bulletin of 

the Kyushu National Agricultural Experiment Station 21(3):317-331. Ingl, Res. 

Ingi., Jap., 12 Refs., Ilus. 

Chliorisgayana.Citologia. Polinizaci6n. Cromosomas. Semilla. Germinaci6n. 

Se investig6 la citologfa de la meioisis de las cdlulas madres del polen y la formaci~n de po

len en Chloris gayana debido a que la germinaci6 n de semillas importadas es escasa y la de 

las semillas cultivadas localmente es variable. No se identific6 la causa de la escasa germina

ci6n. Se demostr6 que los cv. Chobuku-kei, Gunsons, Kumakoku-kei y Katainbora son di

= 20) mientras que Mbarara, Ehuba, Masaka y Pocot son tetraploides. (Resumenploides (2n 
por HerbageAbstracts. Trad. por I.B.) GOI 

0097 
1982.

17674 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 

Germplasm. (Germoplasma). In -. Tropical Pastures Program. Annual Report 

1981. Cali, Colombia. SericsCIAT02ETP(1)8 
2. pp.11-19. Ingl., Ilus. 

Tambidn en Espafiol. 

Stylosanthes. Desmodium. Zornia. Aeschynomene. Centrosema. Macroptilium. Calopogo

nium. Vigna. Galactia.Andropogon gayanus.Brachiaria. Accesiones. Introducciones. Ger

moplasma. Evaluaci6n. Caracteristicas agron6micas. Colombia. 

Durante 1981 las actividades de la seccibn de Germoplasma del Programa de Pastos Tropi

cales del CIAT, continuaron enfocadas en: a) obtenci6n de germoplasma de gramfneas y I
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guminosas por medio de recolecci6n directa e intercambio de materiales con otras instituciones; b)multiplicaci6n y conservaci6n de germoplasma de especies prioritarias y c) evaluaci6npreliminar de ger-noplasma e incremento de semilla. Se efectuaron 3 viajes principales derecolecci6n en ireas de suelos cidos e infirtiles (estados venezolanos de Aragua, Carabobo,Yaracuy, Lara, Trujillo, Portuguesa, Cojedes, Guarico, Anzoategui, Sucre, Monagas y NuevaEsparta; Sierra Nevada de Sant; Marta, Colombia, y en los estados brasileijos de Goi'is,Bahia, Espiritu Santo y Minas Gerais), con el fin de incrementar la culecci6n de detcrminados gincros y especies. Durante 1981 se introdujeron al Banco de Gennoplasma 1.500accesiones, especialmente de los gdneros Stylosanthes,Desmodium, Zornia, Aeschynomene,Centrosema, Macroptifium, Vigna, Calopogonium, Galactia,Brachlariay Andropogongaya.nus, las cuales pa.saron por la etapa de caracterizaci6n y evaluaci6n agron6mica en CIAT-Quilichao. Se destacaron: Stylosanthes capitala,Centrosema brasilianum, C. macrocarpum,Zornla spp. (de 4 foliolos), Desmodium spp. (arbustivas para ramonco) y Cassiarotundifo.
lia. (ResumenporM.M.) GO1 AOO 

009818286 SCHULTZE-KRAFT, Collection o germplasm of native forageR. 1982. 
legumes in Thailand and Peninsular Malaysia. (Recolecci6n degermoplasma de legu.minosas forraerasnativas en Tailandiay Malasiapeninsular). Malaysia. Newsletter
IBPGR 6(3):4-7. Ingl, Res. Ingi., Ilus. 

Desnodium ovalifolium. D. heterocarpon.Puerariaphascoloides.D. heterophyllum. GermopLwna. Distribuci6n geogrifica. Accesiones. Tailandia. Malasia. 

Se realiz6 un vLje de recolecci6n de material de germoplasma (feb. 4-marzo 12, 1982),particularmente de Desmodium ovalifolium y Puerariaspp. (prioridad A), de otras especiesde 1Desmodium tales como D. heterocarpon,de especies de gneros estrechamente relacionados con Desmodium, como Phyllodium y Tadehagi (prioridad B), y de cualquier otromaterial de leguminosas (prioridad C). Con base en la experieneia de un viaje de recolecci6n anterior en Tailandia (1979) se concentraron los esfuerzos en la peninsula de Malaya(Tailandia y Malasia peninsular), desde Vientiane, Laos, hasta Singapur. Se recolectaron entotal 387 accesiones de leguminosas forrajeras de los g6neros y especies mencionadas. Envista del 6xito logrado en este viaje se sugiere realizar otras exploraciones de recolecci6nde germoplasma de leguminosas nativas en el sudeste dc Asia continental. (Resumen porM.
M.) GO! AOO 

009918245 DIAS FILHO, M.B.; SERRAO, E.A.S. 1982. Introduq o r avaliaqio deleguminosas forrageizas na regilo de Paragominas, Par. (lntroduccl6ny evalua.ci6n de leguminosas forrajeras en la regi6n de Paragominas, Pard). Belcm-PA,
Brazil, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuiria. Centro de Pesquisa Agropecuiria do Tr6pico Umido. Circular Tdcnica no. 29. 18p. Port., Res. Port, Ingl.,
13 Refs., Ilus. 

Puerariaphaseoloides. Leucaena leucocephala.Stylosanthes guianensis. Evaluaci6n. Fertilizantes. P. Adaptaci6n. Requerimientos climiticos. Requerimientos edificos. Prodticci6nde forraje. Persistencia. Rendimiento. Materia sea. Valor nutritivo. Brasil. 

Se evaluaron 14 leguminosas forrajeras comerciales y semicomerciales, con fertilizaci6nfosfatada y sin ella, en la regi6n de Paragominas, Pari, Brasil, de feb. 1977-junio 1980, paradeterminar su adaptaci6n a las condiciones locales de clima y suelo. Se midieron el rendimiento de MS, contenido de Ca y P en el forraje y se observ6 la ocurrencia de enfermedades. Puerarlaphaseoloides y Leucaena leucocephala mo.traron alta viabilidad y potencialpara la regi6n. Stylosanthes guianensis cv. Endeavor tuvo alta producci6n de MS perocaracteristicas agron6micas fueron inferiores a 
sus 

las de Puerariay Leucaena. La fertilizaci6nfosfatada fue importante principalmente en el periodo de establecimiento. (Resumen del 
autor.Trad.por M.M.) GOI DO5 
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0100 
1980. Evaluaci6n17015 HERNANDEZ, R.; HERNANDEZ, N.; GOMEZ, A. 


zonal de pastos tropicales Intxoducidos en Cuba. 4. Seibabo. Secano y con fertll
zacl6n. Pastos y Forrajes 3(2):229-239. Esp., Res. Esp., lngl, 18 Refs., flus.
 

Cynodon dactylon. King grass. Hemarthrlaaltissima. Cultivates. Eva-Panicum maximum. 
luaci6n. Rendimiento. Epoca seca. Fertilizantes. RiegQ. Cuba. 

So estudiaten 20 cv. pertenecientes a los gineros Brachlarla, Cenchrus, Cynodon, Chlo
azar#is,Digttaria,Panicam, Pennisetum y Sorghum. Se emple6 un diseflo de bloques al 

35-42 dfas en las ,pocascon 3 repeticione, utflizando frecuencias de corte de 28-32 y 
Se aplicaron 240 kg de N/ha/,flo fraccionados po cortes durante elliuviosa y seca resp. 

perfodo liuvioso y 50 y 75 kg de P y K/ha al principio y final de este perfodo. Los mayores 
Likoni (P. maximum), Cynodon dactylon cv. Coastrendimlentos se obtuvieron en el cv. 

cross-2 y Coastal, King grass (Pennisetum sp.) y Hemarthrlaaltlissima 364870, los cuales 
t de MS/ha/afio resp. El cv. SIH-127 (P. maximum)alcanzaron 19.1; 18.6; 13.6; 17.4 y 16.3 

tuvo el menor rendimiento (11.7 t de MS/ha/aiio). El mejor equiibrio estacional se pre
en la ipoca seca,sent6 en el cv. Coastcross-2, al producir 32.9% de su rendimiento anual 

seguido por King grass (31%) y Hemarthria(30.69. Se recomienda continuar evaluando los 

cultivates Likoni, Coastcross-2, Coastal y H. altlssima 364870 bajo condiclones de pastoreo 

y extender el King grass para su utilizaci6n como forraje. (Resumen del autor). GO1 DOS 
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HOO ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PRADERAS
 

0101 
17936 GURGEL, M.A.; FERNANDES, A.A.O. 1980. Frograma de melhoramento 
e manejo de pastagem no Nordeste. (Programade meloramientoy manelode prade
ras en el nordeste del Brasil). In Empresa de Pesquisa Agropecukria do Ceari Rela
t6rio anual de pesquisa, zootecnia. Fortaleza-CE, Brazil. pp.7-26. Port, Res. Port, 
2 Refs. 

Praderas naturales. Cenchrus ciliaris. Panicum maximum. Centrosemapubescens. Macropti
lium atropurpureum. Galactiastriata. Clitoria ternatea.Stylosanthes hamata. Fertilizantes. 
P. Cal agricola. Praderas miXtas. Ganado bovino. Pastoreo. Aumentos de peso. Tm de carp. 
Epoca seca. Rendimiento. Materia seca. Brasil. 

En ensayos realizados durante 1978-79, en Iraucuba, Jaguaretama, Quixeramobim, Inde
pendencia y Canind6, CE, Brasil, se dejaron sin tratamiento o se sembraron con legumino
sas + fertilizante fosfatado agunas ixeas de pradera natural. Tambi~n se aplic6 fertilizante 
en un Area adicional de Cenchrusclitaris y leguminosas. A todas las Sreas se aplic6 50 kg de 
P/ha y 2 t do Ca/ha; y 0, 12.5, 25, 50, 100 y 200 kg de P/ha como tratamientos. C. ciliaris 
cv. Bioela y Gayndah, Panicum maximum y P. maximum cv. Gatton, Centrosemapubes. 
cens, Macroptilium atropurpureum cv. Siratro, Galactia striata,Clitora ternatea y Stylo. 
santA-,s hamata fucron las forrajeras introducidas. El grea que produjo el menor aumento 
de peso vivo en los animales quc pastorcaban en ]a pradera natural sin tratamiento fue Irau
cuba con 22.0 y 10.5 g/ha/d(a durante todo el perfodo y durante la estaci6n seca, resp. 
Independencia (52.4 y 25.9 g) y Quixcramobim (47.1 y 46.1 g) produjeron los mayores 
aumentos/ha/dfa. Se analiz6 cada 3 moses cl contonido de PC., de P y de MS de la pradera. 
M. atropurpurcumcv. Siratro, G. striatay C. ternateafueron las cspecies con mayor capaci
dad para sobrevivir durante ta 6poca seca, de mayor producci6n de MS y de semilla, elevados 
valores nutricionales y rosistencia a las plagas y enfermedades. (Resumen por Herbage 
Abstracts.Trad. por LB.) H00 D03 

0102 

17693 MEJORES PASTIZALES para los trbpicos. 1979. Revesby, New South 
Wales, Australia, Yates. 60p. Esp., 5 Refs.. Ilus. 

Paspalum notatum.P.dilatatum.P.plicatulum.P. cornmersonl. P. wettsteini. Cenchrusseti
gerus. C. ciliaris. Panicumantidotale.P. maximum. P. coloratum.Axonopusaffinis. A. com. 
pressus:.Cynodon dactylon. Pennisetum plirpureum. P. clandestinum. Melinis minutiflora. 
Digitariadecumbens. D. didactyla. Brachiariamutica. B. ruzi,.iensis, B. decumbens. Chloris 
gayana. Setaria anceps. Urochloa mosambicensis. Sorghum almum. Macrotyloma axillare. 
Calopogoniummucunoides. Centrosema pubescens. Vigna luteola.Desmodium intortum.D. 
uncinatum. D. heterophyllum. Dolichos lablab. Glycine wightii. Aeschynomene falcata. Tri
folium semipilosum. T. repens. Leucaena ieucoccphala. Lotfnonis bainesii.Medicago sativa. 
Macroptilium atropurpureum. M. lathyioides. Puerariaphaseoloides.Stylosanthes guianfn
sis. S. humli.. S. hamata. Fertilizantes. Establecimiento. Siembra. Praderas mixtas. Ca~dad 

51 



de las semilas. Germinaci6n. Pastoreo. Requerimientos climtlicos. Requerimientos edficos. 

Se presentan ios principios, sistemas y mdtodos para obtener mejores praderas en los tr6pi
cos, elaborados con base en diversos trabajos publicados por 5 organizaciones australianas. 
Se definen: 1) los climas, 2) la importancia de las leguminosas, 3) el mejoraniento de las 
praderas tropicales y subtropicales, 4) las necesidades de fertilizaci6n, 5) el ixito de las pra
deras en el tr6pico y subtr6pico australianos, 6) el establecimiento, 7) la selecci6n de espe
cies y mezclas para praderas tropicales y subtropicales, 8) la calidad de la semilla y 9) el ma
nejo de praderas mejoradas. Se describen e ilustran las principales gramineas y leguminosas 
forrajeras tropicales y subtropicales, y se presenta una guta para la siembra de las mismas, 
acompafiada de datos sobre rango de precipitaci6n anual, grado de tolerancia a la sequfa, 
inundaci6n y suelos de baja fertilidad, as( como, no. de semillas contenidas en 1 lb y 1 kg, 
% de pureza, % de germinaci6n y cantidad recomendada para siembra en lb/ac y kg/ha. 
(Resumen por M.M.) HOO D02 

0103 

17250 DAVIES, J.G. 1970. Pasture development in the sub-tropics, with special 
reference to Taiwan. (Desarrollode pastos en las regiones subtropicales, con espe
cial referencla a Taiwan). Tropical Grasslands 4(1):'1-16. Ingi., Res. Ingl. 

Gramfneas. Leguminosat. Crecimiento. Establecimiento. Praderas mejoradas. Suelos. CIlILa. 
Nutrici6n vegetal. Rendimiento. Calidad del forraje. Taiwan. 

Se presenta informaci6n acerca del desarrollo de pastos en Taiwan. Se discute el estableci
miento y el crecimiento de las especies forrajc!ras con respecto al clima, especialmente a la 
duraci6n del dfa, los suelos, la nutrici6n de I. planta y la utilizaci6n de leguininosas y gra
mineas. Se trata detalladamente el rendimiento y calidad de las especies tropicales en com
paraci6n con las de clima templado, asf como la forma de aumentar la producci6n animal 
de las praderas. Se incluyen recomendaciones sobre el desarrollo de pastos en las diversas 
regiones de Taiwan. (Resumendel autor.Trad. por I.B.) HOO 

0104 
17933 JONES, R.J. 1977. Yield potential for tropical pasture legumes, (Rendl
miento potenclal de las leguminosas forra/eras tropicales). In Vincent, J.M.; 
Whitney, A.S.; bose, J., eds. Workshop on Exploiting the Legume-Rhizoblum 
Symbiosis in Tropical Agriculture, Hawaii, 1976. Proceedings. Hawaii, University of 
Hawaii. Department of Agronomy and Soil Science. College of Tropical Agriculture 
Miscellaneous publication no. 145. pp.39-65. Ingl., 137 Refs. 

Gram Ineas. Leguminosas. Rendimiento. Genkica. Requerimientos climiticos. Requerimien
tos edhficos. Requerimientos hidr.cos. Fertilidad del suelo.Rhizobium.Manejo de praderas. 
Praderas mixtas. Sistemas de pastoreo. Valor nutritivo. Producci6n animal. 

Se discute sobre el desarrollo hist6rico de las leguminosas forrajeras tropicales y los factores 
limitantes de su rendimiento potencial en Australia. Se presenta una revisi6n de las produc
ciones que se estin obteniendo con estas leguminosas en condiciones de campo, con referen
cia especial a ese pals. Con relaci6n a los factores que limitan los rendimientos, se discute 
sobre las limitaciones gen~ticas, climdticas (agua, temp., radiacion solar y fotoperiodo), edi
ficas y nutricionales. Se discute sobre las experiencias con asociaciones de leguminosas forra
jeras con Rhizobium y micorrizas endotr6ficas. Se revisan las pricticas de manejo que pue
den influir en el rendimiento potencial de las leguminosas incluyendo la asociaci6n con gra
mineas, la densidad y el mdtodo de siembra y el tratamiento de defoliaci6n (corte o pasto
reo). Se comparan los rcndimientos entre las leguminosas forrajeras trGpicales y las grami
neas. Ademis, se discuten aspectos sobre la eficiencia de la producci6n y su relaci6n con la 
eficiencia nutricional de las leguminosas forrajeras, el uso de leguminosas productoras de 
semillas ricas en proteina y de especies arb6reas y arbustivas tales como Leucaena leucoce
phala. Se analiza la relaci6n existente entre el valor nutricional de las leguminosas, su rendi
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miento y la produc,;i6n animal. En los ti6picos secos y, en menor grado, en los subtrbpicos 
secos, hay un alto potencial para obtener leguminosas mis productivas quo las que se produ
cen actualmente. Las especles que producen valnas y semillas y que son accesibles para los 
anim.les en la 6poca seca pueden tener ventajas especiales para la producc16n animal. Para 
hace. una utilizaci6n efectiva de las leguminosas forrajeras es necesario comprender las 
re4..ciones diferenciales a la presi6n del pastoreo que afecta su productivtdad y perslstencia.
En trminos generales, las leguminosas forrajeras tropicales no estin limitadas por cepas ne
fectivas de Rhizobium a nivel de cpxnpo. El potencial de cualquler leguminosa forrajera s6lo 
se puede evaluar en 61timas por la producc16n animal. Por tanto, el rendimiento solo es una 
medida insuficiente del potencial de las leguminosas; el rendimiento se debe ligar a su call
dad nutriclonal, la ausencla de sustancias dafinas y la habilidad para sobrevivlr en pastoreo. 
(Resumen por EDITEC) HOO DO0 TOO 

Viase ademd 0037 
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HOI Establecimiento, Cortes- Mantenimiento, 
Renovacin 

0105 
17943 PATHAK, P.S.; RAI, P.; ROY, R.D. 1980. Forage production from koo
babool (Leucaena leucocepiwla (Lam.) de Wit.). 1. Effect of plant density, cutting 
intensity and Interval. (Produccidn de forrale de Leucaena leucocephala. I. Efecto 
de la densidad de la planta, la al'urade corte y el Inten'alode corte). Forage Re
search 6(l):83-90. Ingl., Res. Ingl., 17 Refs. 

Leucaena leucocephala.Produccl6n do forraje. Altura do corte. Intervalo do corte. Densidad 
do pobLacl6n. Rendimilento. Materia seca. Requerimientos climiticos. Relacl6n hoJa.tallo. 
Contenido de proteina. Contenido de P. Contenido de Ca. India. 

En tratamientos dc corte que incluyeron 3 densidades de poblac16n (4, 3 y 1.5 plantas/ml), 
3 alturas dc corte (10, 20 y 30 cm del suelo) y 3 intervalos de corte (40, 60 y 120 dias), so 
obtuvieron los mayores rendimientos de forraje con el intervalo de 40 dias (3.46 t/ha), Ia 
altura de corte de 30 cm (3.76 t de MS/ha) y la densidad de poblaci6n alta (5.38 t/ha). Las 
condiciones de calor y humedad favorecieron la producci6n; las condiciones da ftrfo y sW
quedad o de calor y sequedad la limitarcn. Debido al max. no. de ramificaclones y a la alta 
relaci6n hoja/tallo obtenidos mediante este sistcma de manejo, se asegur6 cl logro de partes 
vegetales dc mayor palatabilidad y consumo por el animal. Se comparan y discuten los datos 
con relaci6n al trabajo anterior. (Resumen delautor.Trad.por .B.) HO1 D05 TO1 

0106 
17984 LUDLOW, M.M.; STOBBS, T.B.; DAVIS, R.; CHARLES-EDWARDS, D.A. 
1982. Effect of sward structure of two tropical grasses with contrasting canopies 
on light distribution, net photosynthesis and size of bite harvested by grazing 
cattle. (Efecto de la estrucurade la praderade dos gram(neas tropicalesconpartes 
adieascontrastantesen la distribucl6nde hiz, fotosintesisneta y tamaflo del mor
disco por el ganado en pastoreo). Australian Journal of Agricultural Research 33: 
187-201. Ingl., Res. Ingi., 35 Refs., Ilus. 

Setaria sphacelata. Digitaria decumbens. Tallo. Hojas. Altura de la planta. Area foliar. 
Fotosinteals. Luz. Reguladores del crecimiento. Cortes. Pastoreo. Australia. 

Se intent6 determinar si cl incremcntar la densidad de las especies forrajeras tropicales en 
una pradera, con el fin dc aumentar el tamafilo del mordisco por el ganado en pastoreo, re
duciria el rendimiento dl afectar la distribuci6n de luz y la fotosfntesis dc la paste adrea. 
Se utilizaron los reguladores dc crecimiento cloruro (2 cloroetil)trimetilamonio y icido 
giberdlico (AG) para alterar la dcnsidad del rca foliar de las gram(ncas Setarla sphacelata 
(a cual forma montecillos) y Digltariadecumbens (la cual forma cisped). El AG aument6 
la altura dc la planta, la longitud de los cntrcnudos del tallo y el tamaflo del mordisco. De 
otra parte, cl cloruro de (2-cloroctil)trimctilamonio disminuy6 la altura de la parte area c 
increment6 la densidad del irca foliar y el tamalho del mordisco. La variaci6n en la densidad 
dcl Area foliar, invcstigado cxperimentalmentc utilizando reguladores de crccimiento (5
25/m) y tc6ricamcnte mediante un modelo dc simulaci6n (5-40/m), no tuvo un efecto sig
nificativo cn las caracterfiticas dc la fotosintesis cn las hojas o en la parte adrea. Por tanto, 
puedc habcr una reduccl6n insignificante cn cl rendimiento de estas gramineas tropicales si 
se aumcntan sus dcnsidadcs de diea foliar hasta un valor de 40/m, el cual excede las de pra
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dam do clima templado. Estos aumentos en I densidad del dkea foliar pueden incrementar 
Iaproduccl6n animal en praderas tropicales donde el tamaflo del mordisco limita el consumo 
diaulo de forree. Se discuten las implicaclones agrfcolas de estos hallazgos. (Resumen del 
autor.Trad. porL.M.F.) HO H02 

0107 
16338 COSER, A.C.; COLLARES, A.L.; MARASCHIN, G.E. 1980. Estlmativa 
visual da foragem dlqonivel como critdrio par o ajuste d carga animal em 
pastagens. (Evaluacl6nvisualdel forra/e disponible como criterlo para el alustede la 
carga animal en las pradera:). Revista da Sociedade Brasileira do Zootecnia 9(4): 
643-655. Port., Res. Port., ingl, 18 Refs., ilus. 

Pennisetumamericanum.Sorghum bicolor. Produccl6n de forraje. Evaluaci6n. Materla 
Rendlmiento. Ta do carp. Pastoreo contlnuo. DIsonibilidad de forraje. Brauil. 

Se utili6 una t~cnica do muestreo doble, a intervalos de 14 dfas, en praderas do Pennisetum 
amnericanum cv. Comdn y Sorghum bicolor cv. Sordan NK en condiciones do pastoreo conti
nuo, durante el per/odo de pastoreo comprendido entre enero 4 y abril I I de 1978. En cada 
muestreo se realizaron evaluaclones visuales del peso fresco. Ensegulda se cort6 el forraje al 
nivel del suelo y se determln6 el peso fresco y el peso seco (medlante un horno). Se calcula
son regreslones lineales y correlaciones simples part los siguientes datos: peso fresco visual 
(PFV) x peso fresco real (PFR); PFV x rendiliento real de MS (MSR) y PFR x MSR. Los 
coeficientes de regresi6n lineal obtenidos (b - 0.126 y b - 0.127) para las relacionr- PFV x 
MSR y PFR x MSR, resp, indicaron una estiecha asociacl6n entre las evaluaciones ,isuales 
y las evaluaclones reales de peso fresco para la predicci6n del rendimiento de MS (r 
0.948"e). Se inflere que las evaluaciones visuales del peso fresco del forraje pueden constl
tuiu un criterio ripldo y conflable pare calcular el rendimiento real del forraje y el forraje 
disponible pars los animales en pastoreo. Estas evaluaclones se pueden utilizar en las decl
slones del ajuste de I tasa de carp en expt. de pastoreo quo utilizan la t~cnica de quitar y 
poner, minimizando asf Is subjetividad del uso de esta tdcnica y permitiendo adecuar la tasa 
do carp con la curva do crecimiento de la pradera. (Resumen delautor.Trad.porLB.) HO 

0108 
17991 MARTINEZ, H.L. 1981. Labores agroticnicaz en Ia rehabllitacl6n de pms
tizzles de pangoia. 2. Suelo Isto6llco y melo pardo. Pastos y Forrajes 4(2):201
212. Esp., Res. Esp., Ingl, 13 Refs., Hlus. 

Digitartadecumbena Sueloa. PradasL Renovaci6n. Pricticas culturales. Equipos agrfcOIaSL 
Cuba. 

So realizaron 2 cxpt. (uno en un suclo ferralitico rojo tfpico y otro en un suelo pardo con 
carbonatos de la Empresa Genitica de Matanzas) part estudiar el efecto do las labores agro
ticnlcas en praderas de Diglitariadecumbens de 10 y 12 afios resp., en un diseflo de bloques 
al azar con 4 repeticiones. Los tratamientos fueron, parta el expt. 1: grada s.ncilla de 2045 
kg; grada doble de 2045 kg; arado + grada de 1000 kg y testigo; para el expt. 2: grada do 
2045; grada doble de 2045; arado + grada de 2045 y testigo. El pasto cultivado aument6 
hasta un 46.1% con Ia apllcacl6n de arado + gada de 1000 kg en el suolo ferral'tico difi
riendo signlficativamente (P < 0.01) del resto de los tratamientos. En el suelo pardo Its 
mejores respuestas so obtuvieron en los trutamilentos con grada (33.6 y 34% el Incremento 
del pasto cultivado) sin diferencias significativas con el testigo. El rendimiento de MS, des
puis de recuperado el pasto, no se alter6 por las labores empleadas, al iguai quo Ii altura ve
getativa. Se sugiere la apLlcacl6n do arado + grada de I000 kg al iniclo de Iaprimavera para 
el suelo ferralftico y Ia grada do 2045 kg part el suelo pardo, y el estudio de la composici6n 
bothnica y el rendimiento en expt. a largo plazo. (Resumen del autor)HO 
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0109 
18326 ESCUDER, C.J. 1980. Uilzaq'o e manejo das pastagens tropicals. 
(Utillzacikn y mane/o de los pastas tropicales). Informe Agropecudrio (Brasil) 
6(70):63-70. Port., 16 Refs., Ilus. 

Gramineas. Leguminosas. Praderas mixtas. Pastoreo. Cortes. Manejo de praderas. Produc
ci6n de forraje. Sistemas de pastoreo. Tasa de caxga. Selectividad. Fijaci6n de N. Composi
cl6n botinica. Rendimiento. Aumentos de peso. Quema. Brasil. 

La nutrici6n de los rebafios brasilefios depende bisicamente, del usa de los pastos natura
les y cultivados. Generalmente, el buen manejo persigue 3 objectivos: 1) obtener la max. 
cantidad de forraje con la mejor calidad posible, 2) posibilitar que un alto 9 del forraje 
producido sea consumido realmente por el ganado, 3) conseguir un min. de estr~s en los 
animales en pastoreo, adecuando la demanda de nutrimentos con el crecimiento del pasto. 
Para un adecuado manejo del forraje, se deben tener en cuenta factores como: efecto de la 
defoliaci6n en las praderas; reacci6n de los pastes al corte; reservas de hidratos de carbono 
de los pastas; efecto de la defoliaci6n en la absorci6n de nutrimentos; selectividad del gana
do respecto a la composici6n del pasta (tallo, hojas j6venes y viejas); transferencia de N de 
las leguminosas a las gramineas mediante la orina y las heces del ganado; pisoteo del pasto 
par el ganado; tiempo de establecimiento del pasta; carga animal; mitodo de pastoreo y 
otros. Una gran cantidad de trabajos de investigaci6n indica que la productividad de los 
pastas esti determinada en gran medida par el % do persistencia de las leguminosas; se 
aceptan como 6ptimos valores entre 30 y 50%. Tales valores pueden mantenerse con pasta
reo continua, siempre que la caiga no sea excesiva y se empleen especies adaptadas a la re
gi6n, ast coma una fertilizaci6n adecuada. La carga animal es el factor de mayor influencia 
en la producci6n, mientras que la forma de pastoreo es menos importante. La quema hace 
que el pasta sea mds tierno, porque resulta rods apetecible y do mayor valor nutritivo, aun
que puede incidir en la erosi6n y la p~rdida de fertilldad de los suelos. La suplementacl6n 
energ~tica parece ser necesaria, aunque no existan trabajos al respecto (en Brasil par lo me
nos). En los pastas cultivados sin leguminosas, la suplementaci6n protefnica puede ser relati
vamente mis importante, lo cual no significa quo sea econ6mica. (Resumen porlnformacdn 
Express) H01 T03 

0110 

18332 GOMIDE, J.A. 1980. Caracter'sticas de planta forregeira a ser fenada. (Ca. 
racter(sticas de la planta forra/era para ser convertida en heno). Informe Agropecui
rla (Brasil) 6(64):6-8. Port., 10 Refs. 

Panicum maximum. Hyparrheniarufa.Melinis minutiflora.Chlorisgayana.Pennisetum clan
destinum. Digitaria decumbens. Brachiarlabrizantha. Glycine wightil. Macroptilium afro
purpureum. Valor nutnitivo. Heno. Forrajes. Composici6n quhnica. Brasil. 

El valor nutritive do una planta forrajera expresa su capacidad de suministrar a los bovinos 
los nutrimentos orginicos y minerales que necesitan. El valor nutritivo de las forrajeras (con
siderado par los contenidos de PC, P, Ca, digestibilidad aparente de la MS, el total de nutri
mentos digeribles y el consuine de MS) varfa con la especie botfinica, la edad de la planta, la 
fertilidad del suelc y la forma en que son administradas; en general, las leguminosas son mis 
ricas en protefna y Ca que las gramfneas. Las principales plantas forrajeras recomendadas pa
ra heno en Brasil son: Panicummaximum, Brachiaria purpureum, B. brizantha,Hyparrhenia 
rufa, Melinis minutiflora, Chlorisgayana, Pennisetum clandestinum, Digitaradecumbens, 
Glycine wightil y Macroptiliumatropurpureum.La facilidad de corte es otro aspecto impor
tante en la selecci6n de una planta forrajera para heno, principalmente teniendo en cuenta 
el corte mec6nico. La mayor facilidad de corte la ofrecen las forrajeras cespitosas (H. rufa, 
P. maximum, el cv. Green panic y Cenchrus cillaris), relativamente las estoloniferas (G. 
wightil, M. atropurpureum, Centrosema pubescens y Cynodon dactylon), y las del tipo 
decumbens (M. minutflora,D. decumbens y B. purpurascens).Otra caracterfstica importan
to para hacer heno es ]a facilidad de las forrajeras para secarse, la cual depende de la relacl6n 
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tallo:hoja, el contenido de humedad en cl momento del corte, la serosidad de las hojas y el no. y abertura de los estomas. En general, las forrajeras mis frondosas (menor relacl6n tallo:hoja) son mis ficilcs de convertir en heno. La relaci6n tallo:hoja aumenta con la edad; enorden decreciente, para una misma edad, es la siguiente: H. rufa < P. maximum <M. minu.tillora. El rendimiento de las forrajeras en determinado corte aumenta proporcionalmente 
con el perfodo de crecimiento de ]a planta, Los cortes de la forrajera destinada a heno deben 
ser mis frecuentes, quizis mensuales. (Resu,enpor Informaci6n Express) HO T03 

01" 1 
18270 PADILLA, C.; SARROCA, J.; FEBL0:S, G.; GOA.IEZ, J. 1982. Momento
de esparcir la semilla y ia querna en el establecimiento de guinea com6n (Panicummaximum Jacq) en ireas maiginales. Revista Cubana de Ciencia Agrfcola 16(2):
207-214. Esp., Res. Esp., 18 Refs., Ilus. 

Panicum maximum. Sistemas de siembra. Establecimiento. Quema. Cuba. 

En un disefuo de bloqucs al azar con 4 repeticiones se estudi6 el momento en que deben esparcirse la semillas de Panicum maximum con respecto a la quema, para lograr su estableci
miento en un 6rea marginal. Los momentos de csparcir la semilla fueron: a) en feb., 2 mesesantes de ]a quema, b) en marzo, un mes antes de ]a quema, c) en abril y quvma inmediata
mente, d) en abril inmediatamente despuds de la quema y e) testigo (quema sin espacir semillas). La poblaci6n fuc mayor en los tratamientos de semillas esparcidas 2 meses antes dela quema o inmcdiatamente despu~s, aunque sin diferir significativamente entre sf. Sin embargo, cl mayor rendimiento se logr6 en cl tratamiento donde se esparci6 la semilla 2 meses 
antes de ]a quema, el cual difiri6 significativamente (P < 0.05) dcl resto de los tratamientos.
De otra parte, el menor rendimiento se obtuvo cuando se quem6 inmediatamente despudsde esparcir las semillas. El contenido de N, K y MO del suelo no se afect6 pox la quema pero
se incrementaron los de P, Ca, Mg y el pH (P < 0.05). Se recomienda esparcir las semillas de
P. maximum 2 meses antes de efectuar la quema en feb. para establecer esta especie en ircas 
marginales. (Resumen del autor) HO I D02 

0112
 
18341 BRYAN, 
 W.B.; VELASQUEZ, E.R. 1982. Legume establishment in
pangolagrass pastures in the humid tropics. (Establecimienno de leguminosas en pra.
deras de Digiraria decumbens en regiones tropicales htimedas. In Graham, P.H.;
Harris, S.C., eds. Biological Nitrogen Fixation Technology for Tropical Agriculture,
Cali, Colombia, 1981. Papers presented. Call, Centro Internacional de Agricultura
Tropical. pp.355-360. Ing]., Res. Ingi., 3 Refs. 

Digitarla decumbens. Stylosanthes gulanensis. Centrosema plumierl. Teramnus uncinatus.
Pueraria lavanica. P. phaseoloides. Clitoria ternatea. Centrosema pubescens. Calopogonlum
mucunoides. Glycine wightti. Macroptilium atropurpureum. Desmodium sp. Establecimien.to. Praderas mixtas. Sistemas de siernbra. Equipos agricolas Rendimiento. Materia seca.
Contenido de proteinas. Bosque h6medo tropical. Venezuela. 

Se realiz6 un expt. para comparar 2 mdtodos de establecimiento de leguminosas forrajeras
en una pradera de Digitaria decumbens, en un suelo franco arcilloso en el Delta del Orino
co, Venezuela. Se sembraron manualmente 14 leguminosas, incluyendo Centrosema plumle.
ri y 3 cv. de Stylosanthes gulanensis, en una pradera cortada a la que se le habl'a pasado 2 veces la rastrilladora de discos o el rotovator. Se observ6 el establecimiento de las leguminosas y la recuperaci6n de ]a gramf'nea durante un perfodo de 4 meses. Enseguida se realizaron6 cos,.chas a intervalos de 6 semanas y se determin6 el rendimiento de MS y el -% de PC de la
pradera. Las leguminosas de h.bito trepador se establecieron muis r.pidamente en los sitiosdonde s6lo se utiliz6 discado. Todas las asociaciones leguminosa D. decumbens produjeron
mds MS y PC que la gram.lea sola. Las parcelas con C. plumieri o S. gulanensis duplicaron el
rendimiento de MS y triplicaron el de PC en comparaci6n con la gramfnea sola. El max. 
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6 semanas) 1o logr6 Iaasociaci6n S.gulanensliD. decum
rendimiento de MS (1.8 t/ha, en 
bens, que produjo 0.33 t de PC/ha en 6 semanas. La mayoria de las parcelas tenfa 30

50% de leguminosa. Todas las leguminosas aumentaron el contenido de PC de D. decumbens 
de PC en comparaci 6ncon

asociado. D. decumbens cultivado con C.plumlerl contenfa 14% 

10.7%, cuando se cultiv6 solo. (Resumen delautor. Trad. porl.B.) H01 D03 

0113 
1982. Mitodos de siemLbra y

18269 MONZOTE, M.; FUNES, F.; GARCIA, M. 
frecuencia de corte para Ia asoclacl6n siratro/pasto natural en condiciones de &;ca. 

Revista Cubana de Ciencia Agricola 16(2):215-224. Esp., Res. Esp., 16 Refs.,no. 
Ilus. 

Praderas mixtas. Praderas naturales. Sistemas de siembra. Es-
Macroptillum atropurpureum. 
tablecimiento. Intervalo de corte. Rendimiento. Materia seca. Contenido de proteins. Cuba. 

cv. Siratro, en praderas esta-
Se estudi6 el establecimiento de Macroptilium atropurpureum 

blecidas de gramfneas naturales, mediante pase de grada seguido de siembra al voleo: slembra 

al voleo + pase de grada y siembra al voleo sin preparaci6n, y el comportaniento posterior 
un di

bajo frecucncias de corte de 6 y 8semanas. En la etapa de establecimiento se emple, 

sefio de bloques al azar y para la etapa de cortes una parcela dividida con 4 repeticlones para 

el anfilisis de los resultados. Durante la etapa de estableciniento los tratamientos con grada 
17 y 5%)

a los de siembra al voleo sin preparaci6n con relaci6n al %(21,
fueron superiores 
altura (53, 59 y 24 cm) y poblaci6n (4, 4 y 2plantas/m') de Siratro, resp. Ademis, el rendi

miento en MS del corte de establecimiento (4.6, 4.7 y 2.8 t/ha) tambian fue superior. En Ia 

etapa de corte no hubo interacci6n entre el mitodo de siembra y la frecuencia de corte. El 
(6.6 y 6.3 t/ha) fue 

rendiniento cn MS de la asociaci6n cortada a intervalos de 8 semanas 
n, resp. El rendimien

superior que a las 6 semanas (4.8 y5.2 t/ha) en los 2 ahios de evaluaci 6

to en MS del componente Siratro no mostr6 diferencia entre mitodos de siembra ni fxecuen

cia de corte en ninguno de los 2afios. Se puede emplear cualquiera de los m~todos de siem

bra evaluados; la frecuencia de 8 semanas foe superior ala de 6 semanas. Se discuten las ven

tajas de Ia inclusi6n de leguminosas en praderas naturales. (Resumen delautor)H01 D03 

0114 
18242 SOTO R, Y.; ESPAILLAT, J.M.;SANTHIRASEGARAM, K. 1982. Pastu-

Carne y Leche 1(1):55.64. Esp, Res,
ras mejoradas en Iaproduccl6n de came. 

Esp, 5 Refs., Ilus.
 

Digitaria decumbens. Cynodon nlemnfuensis. Panicum maximum. Glycine wighti. Macropti-

Hum atropurpureum. F rtilizantes. N. Praderas mixtas. Capacidad de carga. Aumentos de 

peso. Praderas mejoradas. Tasa de carga. Fertilidad animal. Pastoreo rotaclonal. Repdiblica 

Dominicana. 

Las bajas tasas actuales de crecimiento y pariciones de los hatos de carne en Ia Repdblica 

Dominicana se deben principalmente a Iadesaparici6n de gramfneas establecidas como Di. 
deficiente fertilidad de los suclos,

gitaria decumbens y Panicum maximum, debido a una 
utilizaci6n cquivoca de las praderas y la no adaptaci6n de estas gramfneas; las deficiencias 

son factores influyentes. El programa de
minerales y las condiciones de sequfa tambin 

Cynodon nlemfuensis es mis adaptableinvestigaci6n actualmente en ejecuci6n indica que: 
que D. decumbens, especialmente en las areas de menor pluviosidad. Las praderas de gra

mfneas/N y gramfneas/leguminosas aumentan la capacidad de carga y la tasa de crecirniento 
Las vacas en praderas establecidasde los becerros, comparadas con gram(neas solamente. 

con intervalos mis cortos de pariciones, produciendo mds
parieron a edad mds temprana, 
becerros en su vida comparadas con aquellas en praderas naturales. El uso tictico de prade

ras fertilizadas durante la temporada de monta y destete produjo mejor concepc16n y tasa 

de crecimiento, para las vacas y los becerros, resp. El pastoreo preferencial de novillas delan

te del resto del hato en Iarotaci6n les p. -'iti6crecer mis ripidamente y madurar mis tern
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prano. La suplementaci6n de melaza/urea a btierros Jurante la temporada de sequfa cuando las praderas son mis pobres, result6 beneficiosa. Estos estudios seflalan las posibilidadesde desarrollar sistemas de producci6n utilizando pastoreo preferencial, uso tdctico de praderas fertilizadas, minerales y subproductos agroindustriales y gram (neas y leguminosas adapta.das, dependiendo del tamaflo de la finca, las facilidades de infraestructura y el nivel de intensificacl6n deseado. (Resumen del autor) 1101 D03 

0115
18292 OSMAN, A.E.; ABU DIEK, A.A. 1982. Effects of defoliation on yield andforage quality of some tropical grasses, legumes and their mixtures. (Efectos de ladefollaci6n en el rendimiento y en la calidad del forraje de algunasgram incas y leguminosas tropicales y de sus asoclaciones). Experimental Agriculture 18(2): 157166. Ingl., Res. Ingl., 16 Refs., Ilus. 

Cenchrus ciiaris Chlioris gayana. Panicum maximum. Clitorla ternatea. Medicago saliva.Phaseolus trilobus. Praderas mixtas. Altura de carte. Rendimiento.Materia seca. Contenido 
de proteinas. Sudin. 

En ensayos realizados durante 2 aias cn Sudan sabre el comportamiento de Cenchrusciliaris,Chloris gayana y Panicum maximum, asi coma de Medicago sativa, Clitoria lernateay Phaseolus trilobus, en monocultivos o en asociaciones, se demostr6 que el corte a unaaltura de 7 cm. es favorable para ]a producci6n de MS total y de PC, en todos los casos.Entre las leguminosas, C. ternatea produjo el mayor rendimiento (4000-5000 kg/ha), mientras quc C. ciliarisprodujo el mayor rendimiento (4150-4600 kg/ha) entre las gramineas. Laasociaci6n C. gayana/C ternatearue la mejor asociaci6n gram fnea-leguminosa, con un rendimiento de 43504700 kg/ha. (Resumen por Abstracts on TropicalAgriculture. Trad.por!.B.) 1101 D03 

011618256 MISLEVY, P.: KALMBACHER, R.S.. MARTIN, F.G. 1981. Cuttingmanagement of the tropical legume American jointvetch. (Manejo del corte de laleguminosa tropicalA eschynomene americana. Agronomy Journal 73(5):771-775.
Ing]., Res. Ingl., 9 Refs., Ilus. 

Aeschynomene americana. Altura de la planta. Altura de carte. Rebrotes. Rendimiento.
Materia seca. Contenido de proteinas. Digestibilidad. Materia orginica.
 

En ensayos de campo realizados en Ona, Florida (EE.UU.) en 1976-77, se sembr6 Aeschynomene americana directamente en surcos en un suclo arenoso, desput~s de un cultivo demaz en primavera. Las plantas se cortaron a 8 6 19 cm cuando la altura inicial de la plantaalcanz6 30, 60 6 90 cm y se cort6 subsecucntemente cI rebrote cuando las plantas alcanzaban la misma altura. La altura en la primera cosecha tuvo gran importancia para la determinaci6n del rendimiento total de MS; las plantas cortadas a los 30 cm produjeron mismacollas en el rebrote quc aquellas cortadas en etapas posteriores. El contenido de PC yla digestibiidad de MO in vitro disminuy6 a mcdida quc aumentaban la altura del rebrote,la altura de la primera cosecha y la altura del rastrojo. Se podrfa obtener alta calidad yrendimiento le MS, en farina continua, mediante carte o pastorco a 60 cm (inicial) y 8cm (rastrojo) para lograr cosechas mditiples. (Resumen pa Herbage Abstracts. Trad.porLB.) HOI TOI DOS 

011718254 MANI, A.K.; KOTIJANDARAMAN, G.V. 1981. Influence of nitrogen andstages of cutting on the yield of hybrid napier grass varieties. (Influencla delnitrgeno y de los intervalos de corte en el rendimientode var. hibridas dePennisetumpurpurum). Madras Agricultural Journal 68(7):421425. Ingl., Res. Ingi., 13 
Refs. 
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Cultivares. ltibridos. Fertilizantes. N. Intervalo de corte. Rendi-
Pennisetum purpureum. 
miento. Materia seca. India. 

En ensayos de campo con 3var. hibridas de Pennisetum purpurcum 3nivelcs de N y 3 inter

valos de corte, se demostr6 en 3 cortes que 6stas produclan similures rendimientos totales de 
1697 x P.P. y BN-2). Los rendimientos de MS fueron 

materia verde (103 t/ha para las var. 
19.7 y 21 t/ha, resp. Estos resultados se obtuvieron con aplicaciones de 100 kg de N/ha. 

en 15 t/ha dc materia ver-
Ambas var. supcraron el rendimiento de la var. tradicional NB-21 

(Resumen por Abstracts on TropicalAgriculture. Trad.por I.B.)
de y en 1-3 t/ha de MS. 
H01 DOI 

0118
 
S.: OBOT, E.O.: ISICHEI, A.O.; WARI, M.


18282 SANFORD, W.W.; USMAN, 

1982. Relationship of woody plants to herbaceous production in Nigerian savanna.
 

(Relaci6n entre las plantasleflosas y la poducci6n forra/era en la sabana nigeriana). 

Tropical Agriculture 59(4):315-318. Ingl., Res. Ingl., 16 Refs., flus. 

Vegetaci6n. Competencia. Gramineas. Praderas naturales. Manejo de praderas. Sabanas. 

Nigeria. 

Se presenta evidencia de que una cubierta foliar arb6rea ligera y alta, origina una mayor pro

las .abanas de Guinea y de Nigeria, quc la exposici6n completa o
ducci6n de gramineas en 
que una cubierta densa. Ademis, algo de sombrfo proporciona un microambiente en el quc 

a otras menos descables
ciertas especies favorecidas como las de Andropogon reemplazan 

como Schizachyrium sanguineum y de ltemarthria.Sc trata brevcmente cl papel que desem

en la praderas abiertas con relaci6n al ciclaje mineral y al mantenimiento
pefian los .rboles 
del suelo. Se recomienda detener la prictica comfin de tlar todos los 5rboles para mcjorar 

grandes, preferiblementc
las praderas y que se mantenga una baja densidad de :irboles 


leguminosas. (Resumen delautor. Trad. por LB.) HO1
 

0119 
Estudo sobre a produqD erecupera

18355 FLORIO, A.; FAVORETTO, V. 1981. 
submetida a d!.crentes regimes de

qfo de Bracliaria decumbens Stapf, quando 
solos sob vegetaq[o de cerrado. (Estudio sobre la produccidn y recupera.

corte, em 
cidn de Brachiaria decunhens bajo diferentes regimenes de corie, en suelos de 

iliha Solteira-SP, Brasil. Universidade Estadual Paulista. 
cerrado). In Campus de 

1. pp.1 47 -150. Port., Ilus.Relat6rio t~cnico-cientffico no. 

Brachiaria decumbens. Rendimiento. Persistencia. Altura de corte. Cerrado. 

Se estudi6 ]a producci6n, capacidad de recuperaci6n y p.rsistencia de Brachiaria decumbens 

corte. Sc utiliz6 un disefio exp.tl. de bluques al azar con parcelas
bajo diferentes alturas de 
subdivididas y 4 repeticiones. La producci6n de MS vari6 entre 942,71 y 4590,35 kg/ha 

para la altura de corte de 10 cm, mientras que para la de 5cm estuvo entre 1700,08 y 4668, 

20 kg/ha. Se demostr6 que la producci6n de MS de B. decumbens en suelos de cerrado dis

minuye a partir del primer corte. Las alturas de corte estudiadas no presentaron diferencias 

significativas en cuanto aproducci6n de MS. El %de PC disminuy6 con las cortes y no resul

t6 influe~ciado por las alturas. (Resumen porM.M.) H01 

0064 0142
0024 0041 0042 0043 0045 0091 0146 0171 
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H02 Sistemas y Manejo del Pastoreo 

0120 
17989 GERARDO, J.;OLIVA, 0. 1981. Evaluaci6n zonal de pastos tropicales in
troducidos en Cuba. 6. Pastoreo con fertilizaci6n. Pastos y Forrajes 4(2):145-156. 
Esp., Res. Esp., 27 Refs. 

Panicum maximum. Bracharla decumbens. Cenchrus ciliaris. Cynodon dactylon. C. niem
fuensts Digitariadecumbens. Cultivares. Evaluaci6n. Introducciones. Pastorco rotaclonal. 
Disponibilidad de forraje. Rendimiento. Materia seca. Epoca seca. Epoca fluviosa. Cuba. 

Se compararon 5 cv. y/o especies en un disflo de bloques al azar con 3 repeticiones bajo 
pastorco rotacional simulado. Los cv. difiricron (P < 0.001-0.01) en disponibilidad de MS 
para las distintas estaciones del afio y total. Los mis productivos fueron Brachiaria decum. 
bens (39.62), Cenchrus cillaris cv. Molopo (38.44) y Panicum maximum cv. Uganda
(38.19 t de MS/ha). Se observ6 un desequilibrio estacional (epoca lluviosa/6poca seca) en 
cuanto a disponibilidad de MS; en el primer afto hubo una mayor disponibilidad para casi 
todos los cv. con respecto al segundo. La mayor utilizaci6n de pasto se obtuvo en el perfodo
de menor precipitaci6n, durante cl cual los cv. de P. maximum y Digilaria decumbens fucron 
los mis consumidos. Considerando la disponibilidad de MS, asf como las cualidades agron6
micas de cada g6nero, Panicum, Brachiarla y Cenchrus fueron los m-is promisorios bajo es
tas condiciones. Se sugiere dar prioridad en las evaluaciones de producci6n animal a los 3 
gneros mencionados. (Resumen del autor) H02 D05 

0121 
18201 GARCIA S., F. ;MEDEROS, M.L.; VAZQUEZ, C.M.; RODRIGUEZ, I. 
1981. Influencla de la carga sobre la calidad del material seleccionado en cuatro 
pastos tropicales. Ciencia y Tdcnica en la Agricultura: Pastos y Forrajes 4(1):15-22. 
Esp., Res. Esp., lngl., 13 Refs. 

Cynodon dactylon. C. niemfuensis. Panicum maximum. Tasa de carga. Vacas. Digestibilldad. 
Materia seca. Contenido de protefnas. Cuba. 

Sc realiz6 un estudio de las variaciones de la calidad debido a la especie de pasto y a la tasa 
de carga, para realizar un ordenamiento del sistema de producci6n basado en los principios
cientificos de la explotaci6n. Se estudiaron 4 especies de pastos: Cynodon dactylon cv. Cru
zada No. 1, Cynodon nlemfuensis cv. Jamaicano, Panicum maximum cv. Comzn y P.maxi
mum cv. Likoni. Cada especie ocup6 3 ha divididas cada una en 4 parcelas con 7 dfas de 
estancia y 21 de reposo; se fertiliz6 a raz6n de 360 kg de N/ha/afio diferidos, 60% en la 

36poca seca y 40% en la Iluviosa. Durante la 6poca seca se reg6 con una norma de 250 m
cada 21 dfas, y se utilizaron tasas de carga de 2, 3 y 4 vacas/ha. Las muestras se tomaron en 
cl perfodo de oct.-abril, en animales fistulados en cl cs6fago. La digestibilidad de MS como 
prom. de todas las especies fue similar para las cargas de 2 y 3 vacas/ha (61.8 vs. 62.6) y mis 
bajas para 4 vacas/ha (55.9). La PC Cue superior para ]a carga media (13.6%) e inferior para 
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la menor carp (11.3%). Se concluye que las especies de mayor calidad son C. dactylon cv. 

Cruzada 1 y P. maximum cv. Comd'n (2.2 mcal/kg de MS); P. maximum cv. Comdn y C. 

niemfuensis cv. Jamaicano fueron similares (2.1 mcal/kg de MS). (Resumen delau tor) H02 

701
 

0122 
17935 FERNANDES, A.A.O.; MACHADO, F.H.F.; MENEZES, F.A.B. DE; BE-

ZERRA, R.B.; SOUSA, F.J. DE; MACEDO, F.A.R.; ANDRADE, J.M. DE S. 1980. 

Ensalo de pastejo rotativo racional corn caprinos e ovinoi em pasto de capim buffel 

(Cenchrus cillaris L.). (Ensayos de pastoreo rotacional con caprinos y ovlnos en una 

pradera de Cenchrus cdiaris). In Empresa de Pesquisa Agropecu~iia do CearS. Rela
57 6 4-torio anual de pesquisa, zootecnia. Fortaleza-CE, Brazil. pp. . Port., 2 Refs. 

Cenchruv ciliaris. Praderas mejoradas. Pastoreo rotacional. Ganado caprino. Ganado ovino. 

Capacidad de carga. Aumentos de peso. Producci6n de came. Rendimiento. Materia seca. 

Brasil. 

resembr6 una pradera natural con Cenchrus cillaris, en enero de 1978
En Quixadti, Brasil, se 

se efectu6 un pastoreo rotacional con caprinos y ovinos. El prom. de biomasa del forraje 

total pastoreado por los caprinos y ovinos fue de 3.2 y 2.4 t, y el prom. de biomasa de C.y 
6 

ciliarissolamente fue de 1.9 y 1.3 t de MS/ha/afio, resp. Esto represent un 60.5% de la pro
53.7% cuando pastorearon los caprinos.

ducci6n total cuando pastorearon los ovinos y un 
Las ovejas requirieron 8 meses para producir un aumento de peso vivo de 21 kg y las cabras 

12 meses, aprox. La introducci6n de C.ciliaris en la pradera natural hizo que esta 61tima 

fuera capaz de soportar 0.5 UA/ha en comparaci6n con 0.1 UA/ha correspondientes a la 

pradera natural. (Resumen por Herbage Abstracts. Trad. por 1.B.) 1102 

0123 
17969 RIKA, I.K.; NITIS, I.M.; HUMPHREYS, L.R. 1981. Effects of stockig 

rate on cattle growth, pasture production and coconut yield in Bali. (Efecto de la 

tasa de carga en el crecimiento del ganado, rendimiento de forraje y de coco en Bali, 

Indonesia). Tropical Grasslands 15(3):149-157. Ingl., Res. Ingl., 18 Refs, llus. 

Brachlaria decumbens. Paspalum plicatulum. Panicum maximum. Centrosema pubescens. 

Stylosanthes gulanensis. Macroptilium atropurpureum. Desmodium intortum. Lotononis 

balnesli. Pradcras mixtas. Coco. Tasa de carga. Composici6n botinica. Rendimienta. iviiteria 

secs. Aumentos de peso. Novillos. Indonesia. 

Se sembr6 una mezcla compleja de especies forrajeras en una plantaci6n de cocoteros en 

la cual se someti6 a una tasa de carga continua de 2.7, 3.6, 4.8 ySangiang, Bali (Indonesia), 
perfodo de 6 afios, Brachiarla decumbens cv. Basilisk y Centrosema6.3 bovinos/ha. En un 

pubescens presentaron el mayor 6xito y Stylosantlies guianensis cv. Endeavour desempei16 

un papel 6til como especie exptl. durante los primeros 2 afIlos. Las gramfneas rastreras es

pontineas y las malezas de hoja ancha aumentaron con una tasa de carga de 6.3 afiojos/ha 
de carga menores cuando se increment6 a presl6n de pastoreo al 

y tambidn con las tasas 
mantener animales de mayor peso en los tratamientos durante un afilo de sequfa. En un pe

r(odo de 20 meses, el no. y rendimiento de cocos fue, resp., un 62 y 46% mayor con las 2 

las 2 tasas de carga menores; estos a su vez fueron similarestasas de carga mayores que con 
al rendimiento de coco en una pradera natural contigua. La tasa de ganancia de peso vivo fue 

mayor en praderas sembradas que en un sistema de alimentaci6n local que consistia de pra
se relacion6 linealmente con la tasa de car

deras naturales cortadas y residuos de cultivo, y 
ga. La ganancia/animal/ailo disminuy6 aprox. 8 kg por cada aumento de 1 afiojo/ha y se esti

ma que las praderas sometidas a pastoreo a una tasa de carga de 5 ailojos/ha (un prom. de 

800 kg de biomasa/ha) proporcionar'an un rendimiento a largo plazo de aprox. de 550 kg 

de ganancia de peso vivo/ha/afio. (Resumen del autor.Trad.por L.M.F.) H02 D03 
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0124 
18000 VAZQUEZ, C.M.; SERRANO, D. 1981. Producci6n de leche y ganancias
de peso viva en cinco gramineas con tres cargos (Informe preliminar). Ciencia y
T6cnica en ]a Agricultura: Pastas y Forrajes 4(l):7-14. Esp., Res. Esp., Ing]., flus. 

Panicum maximum. Cynodon dactylon. Cultivares. C.nlemfiuensis. Pastoreo.Tasa de carga.
Vacas. Producci6n de leche. Fertilizantes. N. Epoca seca. Epor "iviosa. Cuba. 

Se realiz6 un expt. para determinar elpotencial de producci6n de leche de Panicum maxi. 
mum, Cynodon dactylon cv. Cruzada y C. dactflon cv. Costa, y su capacidad productiva
bajo diferentes tasas de carga (2, 3 y 4 anir,.. 'es/ha) durante 3 aias, a los 2 alias de estable.
cimiento. Se aplic6 una fertilizaci6n de 360 kg de N/ha/afia, diferido; 60% en la6poca seca 
y 40% en la Iluviosa y riego de 250 m' cada 21 dias. Durante la6poca Iluviosa todo; los 
pastas presentaron una producci6n entre 10 y 11 kg de leche/vaca/dfa. En la6poca seca se 
ampliaron las diferencias entre istos: P. maximum y C. dactylon cv. Costa tuvieron un 82.1 
y 59.3% de laproducci6n de leche en relaci6n con C. dactylon cv. C dzada. P. maximum es 
capaz de producir mis de 30 kg de leche/ha/dia con pasta solamente y carga5 entre 2, 3 y 4 
animales/ha, que garantizan un incremento de peso aceptable, siendo esta producci6n supe
rior alresto de las espe - -studiadas. C. dacolon cv. Cruzada es un pasta recomendable pa
ra utilizar con animales de a!to potencial y cargas entre 2 y 3 vacas/ha; C. dactyloncv. Costadebe ser explotado con cargas altas, pero con animales de menores requerinientos nutricio
nales C. nlemfuensis cv. Jamaicano no parece adecuado para mantener altas producciones
de leche. (Rejumen del autor) H02 T02 

0125 
18333 FALVEY, J.L.; ANDREWS, A.C. 1982. Technical note: studies on 
improved pastures in the northern Thai Highlands. (Estudios sobre praderasmejo
radas en las zonas montafiosas del norte de Tailandia). Tropical Grasslands 16(2):
83-86. Ingl., Res. Ingl., 5 Refs. 

Macrotyloma axillare. Desmodium intortum. Brachiaria decumbens. Setaria sphacelata.
Paspalum dilatatum. Praderas mejoradas. Presi6n de pastoreo. Aumentos de peso. Consumo 
de alimentos. Disponibilidad de forraje. Tailandia. 

Se pastorearon praderas mejoiadas en las regiones montafiosas de Tailandia a presiones de 
pastoreo de 210 y 420 kg de peso viva/ha. La mitad del ganado de cada grupo recibi6 men
sualmente un purgante antihelmfnti~o. Se calcul6 ]a calidad y cantidad del forraje ingerido
mediante muestras obtenidas con fistulas esof.igicas, las cuales indicaron que los bajos
consumos de alimento pueden limitar en mayor grado laproductividad que labaja calidad
del alimento. Los aumentos de peso viva en los animales que recibieron tratamiento anti
helmfntico y que tuvieron una baja presi6n de pastoreo fueron significativamente mayores 
que los de los atras animales durante )a estaci6n lbuviosa. (Resumen del auror. Trad. par
LB.) H02 D03 

0126 
18210 LOURENCO, A.J.; SARTINI, H.J.; ABRAMIDES, P.L.G.; CAMARGO, J.C.
DE M.' 1980. Ensaio de pastejo cm capim-coionigo (Panicum maximum Jacq.) con
sociado cam quatro leguminosas tropicais. Boletim de Indtistria Animal 37(2):257
278. Port., Res. Port., Ingl., 17 Refs., Ilus. 

Panicurn maximum. Centrosema pubescens. Macroptilium atropurpureum. Glycine wightii.
Stylosanthes guianensis. Praderas mixtas. Fertilizantes. P. Pastoreo. Tasa de cargo. Aumen
tos de peso. Epoca seca. Epoca Iluviosa. Brasil. 

En laUnidad Expti. de Mirand6polis del Instituto de Zootecnia, Estado do Slo Paulo (Bra
sil), se evaluaron los efectos de 3 niveles crecientes de P: 10, 75 y 150 kg/ha y 4 tasas de 
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caxga (1.3; 1.6; 2.0 y 2.4 novillos/ha) en una pradera de Panicum maximum mezclada con 4 
pubescens, Macroptilium atropurpureum, Glycineleguminosas tropicales (Centrosema 

wighti y Stylosanthes guianensis) durante 958 dias. La fertilizaci6n con P no afect6 el 
aumento de peso vivo/animal/ha. Se observ6 una relaci6n lineal positiva entrc la tasa de cax
ga y ci aunmento de peso vivo/ha en 958 dfas (1.3-533; 1.6-671; 2.0-784 y 2.4 novillos/ha

856 kg/ha). Los aunmcntos prom. de peso vivo/dia/animal fueron: 1.3-428; 1.6-437; 2.0-409 

y 2.4 novillos/ha-373 g/animal. El aumento de peso vivo/animal/ha fue mayor en el verano 

que en el invierno. (Resumen del autor. Trad.por LB.) H02 D03 

0127 
18283 LEVINE, J.M.; ttOHENBOKEN, W. 1981. Shaulation of beef cattle 
production systems in tie Llano- of Colombia-Part. 2. Results of the modelling. 
(Simulaci6n de sistemas de produccidnda ganadode carne en los Lianos de Colom. 
bia. 2. Resultados de la modelaci6n). Agricultural Systems 7(2):83-93. Ingl., Res. 
Ingl., 6 Refs. 

Praderas naturales. Melinis minutiflora. Vacas. Novillos. Pastoreo rotacional. Aumentos 
de peso. Producci6n de carne. Modelos de simulaci6n. Llanos Orientales. Colombia. 

Se verific6 y valid6 un modelo de simulaci6n de producci6n de ganado de carne en prade
tropicales. Sc simularon cambios en el peso vivo de vacas individuales tomadas al azar,ras 


de hatos de vacas que pastaban alternadamente sabana natural y Melinis minutiflora y de
 
en una sabana natural. Los cambios de peso vivo observados y los sinovillos que pastaban 

mulados se correlacionaron estrechamente. Entre los inconvenientes del modelo se incluyen 
la inhabilidad para simular las grandes p~rdidas de peso en los animales que pastan M. mi
nutiflora durante la estaci6n seca y la subestimaci6n de las tasas de parici6n de los hatos 
mis productivos. En un expt. realizado con el modelo validado, se demostr6 que el pastoreo 
en M. minutiflora y el destete de los terneros a los 84 dfas contribuirfan muy poco para 
elevar la tasa de parici6n. (Resumen porHerbageAbstracts. Trad.por LB.) H02 

0128 

SOTO, Y.; RIVAS, E.; GUZMAN, J. 1982. Efectos de diferentes capacida18240 
des de caga en el crecimiento de becerros bajo pastoreo con pangola. Carne y 
Leche 1(1):37-45. Esp., 16 Refs., lus. 

Digitariadecumbens. Cynodon nlemfuensis. Glycine wightil. Praderas mixtas. Tasa de car

ga. Temeros. Aumentos de peso. Compatibilidad. Capacidad de carga. Pastoreo. Repdblica 
Dominicana. 

Er el Centro Sur de Desarrollo Agropecuauio (CESDA), provincia de San Crist6bal, Reptibli
se estudi6 el efecto de diferentes tasas de carga en el crecimiento de ternerosca Dominicana, 

en pastoreo en praderas de Digitariadecumbens y Cynodon nlemfuensis asociadas con Gly. 

cine wightil. Se utiliz6 un disefio al azar con 5 tratamientos en Digitariay 4 en Cynodon, 

con 2 repeticiones cada una. Se emplearon 7.4 y 7.0 ha para Digitariay Cynodon, resp, 
10 parceles de 0.74 y 8 de 0.88, resp. para ambas. En la asociaci6n Digitaria/divididas en 

Glycine la proporci6n fue $0 y 70% , resp, y e,i la asociaci6n CynodoniGlycine 70 y 
leguminosas se presentaron diferencias significativas30% resp. En los tratamientos con 

(P 0.05). Al aumentar la carga animal en las asociaciones, la ganancia de peso individual se 

redujo y la ganancia por ha se incremeat6. El peso adecuado para sacrificio (400 kg) se logr6 
se recomienda unacon 4 y 5 animales/ha/2 afios. En condiciones similares a la del expt. 

carga de 4 y 5 animales/ha para asociacioaes de Digitaria y Cynodon con Glycine. Cuando 

se utilice un sistema intensivo de producci6n, se debe emplear una carga elevada para que la 

producci6n resulte econ6mica. (Resumen por M.M.) H02 

Vdaseadends 0018 0030 0038 0040 0049 0106 0174 
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JO ECONOMIA Y DESARROLLO
 

0129 
18357 ISEPON, O.J. 1981. Custo de formagao de pastageus coin diferentes 
espicies forrageiras em solos sob vegetaqao de cerrado. (Costo de la formacl6n 
de praderascon diferentes especiesforrajeras en suelos de cerrado). In Campus 
de Iliha Solteira-SP, Brash. Universidade Estadual Paulista. Relat6rio Ticnico-
Cientffico no.1. pp.163-164. Port. 

Hyparrhenla rufa. Digitarla decumbens. Cynodon slectostachyus. Brachiarladecumbens. 
Establecimiento. Sistemas de siembra. Costos. Cerrado. 

Se compararon los costos de formaci6n de praderas de 4 gramineas forrajeras (Hlyparrhena 
tufa, Digitariadecumbens, Cynodon plectostachyus y Brachiariadecumbens), en un suelo 
de cerrado. D.-spuis del desmonte se hizo una arada profunda y una.fertilizaci6n de recupe
raci6n del surlo a base de 2000 kg/ha de cal dolomitica y 1000 kg/ha de superfosfato sim
ple. B. decuribens se sembr6 con una miquina sembradora - abonadora; H. rufa se sembr6 
manualmenfe; D. decumbens par estacas en surc3s espaciados a 0.60 m y C. plectosturhyug 
por estacas distribuidas sobre el rea y cubiertas con gradeo leve. El costo operacional de la 
formaci6n 4.e praderas fue el siguiente: H.rufa = Cr$ 19,001.97; #. decumbens = 18,457.66; 
D. decumbens = 21,794.16 y C.plectostachyus = 20,073.14 (en 1981, US$1 = Cr$112). Las 
2 especies sembradas por semillas (H.rufa y B. decumbens) tuvieron menor costo operaclo
nal total, debido a la facilidad de distribuci6n de las seni ias en el supelo. (Resumen porM. 
M.) J00 D02 

0130 
18354 ESPAGNOLI, M.I.; SANTIAGO, G.; FLORIO, A. 1981. Estudo econ&ni. 
co da consorciaqlo arroz (Oryza sativa L.)-Braquiiria (Brachiarlahumidicola Rend
le) na fonnagio de pastageps, em solo sob vegetaggo de cerrado. [Estudioecon6mi
co de la asociaci6nde arroi (Oryza sativa)y Brachiariahumidicolaen la fornacl6n 
de praderasen un suelo de cerrado].In Campus de Itha Solteira-SP, BrasU. Univer
sidade Estadual Paulista. Relat6rio tdcnico-cientifico no. 1. pp.151-154. Port., 2 
Refs.
 

Brachiariahumidicola. Oryza sava. Cultivos asociados. Costos. Ingresos. Establecimiento. 
Cerrado. 

Se llev6 a cabo un ensayo para analizar la viabilidad econ6mica de la asociaci6n arroz/Bra. 
chiaria humidicola, con el fin de determinar si la prcducci6n de arroz logra amortizar el 
costo de formaci6n de praderas, y la mejor ipoca pant realizar asta asociaci6n. El expt. se 
instal6 en un irea de 3 ha, con los siguientes tratamientos y 6pocas de siembra: T = B 

= =humidicola (14/11/79); T2 arroz + B. humidicola (14/11/79); T3 arroz (14/11179) + 
=B. humidicola (29/11/79); T4 axroz (14/11/70) + .9.humidicola(14/12/79) y Ts = arroz 
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(14/11/79) + B. humidicola (29/12/79). La fertilizaci6n para recuperaci6n se hizo con fos
fato de Araxi (400 kg/ha), y en el surco de siembra del arroz 200 kg/ha de 4-20-20. Con 
exccpci6n de T, (B. humidicola sola) tinicamente T, present6 un resultado lIquido negati
vo, to cual indica que la renta obtenida por [a venta del arroz no fue suficiente para cubrir 
los costos operacionalcs. Los demds tratarnientos fueron positivos, detacindoha T.. Se 
concluye que la asociaci6n es viable econ6micamente, y que los mejores resultados se logran 
con intervalos de siembra de 30 d(as entre arroz y B. humidicola.(Resumen porM.M.) J00 
D03 

0131 
18345 NORMAN, M.J.T. 1982. A role for legumes in tropical agrictlture. (Un 
papel para las leguminosas en la agriculturatropical).In Graham, P.H.; Harris, S.C., 
eds. Biological Nitrogen FLcation Technology for Tropical Agriculture, Cali, Co
lombia, 1981. Papers presented. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropi
cal. pp.9-26. Ingl., Res. Ingi., 57 Refs. 

Leguminosas. Sistemas de cultivo. Praderas mejorats. Valor nutritivo. Economia. 

Se revisa el papel econ6mico, nutritivo y biol6gico de las leguminosas de grano y forrajeras 
en ]a agricultura tropical. Se presta atcnci6n especial a la importancia de las leguminosas 
en sistemas de cultivos multiples y al papel de las leguminosas forrajeras en sistemas de cul
tivo. (Resumen del autor.Trad. porM.M.) J00 DOO 

Vease ademds 0005 0010 0153 

66 



VWase adenmds 0005 

SOO 	 SUELOS
 
SOI Microbiologia
 

0132 
17966 ABRANTES, G.T.V.; DAY, J.M.; CRUZ, V.C.; DOBEREINER, J. 1976. 
Fatores limitantes da fixlalo de nitrognio em campo de Digitaria decumbens cv. 
tranruala. (Factores que limitan 1a fiIai6n de nitr5geno en Digitariadecumbens 
c'. Transvalaen condiclonesde campo). In Congresso Brasileiro de Ci~ncia do Solo, 
15o., Campinas-SP, Brazil, 1975. Anais. Campinas, Sociedade Brasileira de Ciincia 
do Solo. pp. 17 1-176. Port., Res. Port., Ingl, 14 Refs., llus. 

Digitarla decumbens. Fijaci6n de N. Raices. Nitrogenasa. Spirillum lipoferum. Suelos. Bacte
rias nitrificantes. Temperatura. Brasil. 

La actividad de nitrogenasa de muestras de races de Digitarladecumbens, tomadas durante 
un periodo de.10 meses en 1974, se vi6 limitada principalmente por la temp. del suelo yel 
contenido de NH4 de la soluci6n del suelo, que fueron responsables de > 50% de la vadan
za. El efecto del contenido de humedad del suelo s6lo fue significativo cuando se alcanz6 
el punto de marchitez. El nitrato del suelo nunca excedi6 2ppm y el efecto de la temp. del 
aire fue indirecto a travs de su efecto en la temp. del suelo. (Resumen por Herbage 
Abstracts. Trad.por L.M.F.) S01 

0133 
17931 ANDREW, C.S. 1977. Nutritional restraints on legume-symbiosis. (Limita
clones nutricionalesen ia simbiosis-leguminosas). In Vincent, J.M.; Whitney, A.S.; 
Bose, J., eds. Workshop on Exploiting the Legume-Rhizobium Symbiosis in Tropi
cal Agriculture, Hawaii, 1976. Proceedings. Hawaii, University of Hawaii. 
Department of Agronomy and Soil Science. College of Tropical Agriculture 
Miscellaneous publication no. 145. pp.253-274. ingl., Res. Ing]., 85 Refs., Ilus. 

Stylosanthes hunilis. Desmodium intortum. Macroptilium lathyroides.M. atropurpureum. 
Medicago sativa. Centrosemapubescens.Lotononis bainesii.Glycine wightil. Simbiosis. Rhi. 
zobium. Fijaci6n de N. Nutrici6n vegetal. P. S. Mo. B. Mg. Zn. Cu. K. Mn. Fe. Co. Praderas 
mixtas. Rendimiento. Australia. 

Se discuten los efectos principales de los nutrimentos de las plantas (distintos a los factores 
relacionados con los suelos icidos) en la simbiosis de leguminosas con respecto a los sistemas 
de praderas tropicales y subtropicales. Para tal efecto los nutrimentos se clasifican en 1) los 
que tienen un efecto directo en la iniciaci6n y en el desarrollo de los n6dulos; 2) los que 
influyen en ia eficiencia de la simbiosis, y 3) aquellos directamente relacionados con el 
metabolismo de la planta y su crecimiento, independientemente de la simbiosis. Se trata ca
da nutrimento en relaci6n con la iniciaci6n y desarrollo de los n6dulos, la eficiencia de la 
simbiosis leguminosas-Rhizobium'y los efectos totales en los aspectos cuantitativos de la 
producci6n de MS vegetal y de N. Se indican los resultados especfficos comparativos y se 
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trata de explicar la diferencia en las respucstas especificas a un nutrimento dado. Se enfatizala conen. crftica de nutrimentos, la asimilaci6n y translocaci6n de nutrimentos y la morfologia de la rafz. Se tratan algunos aspcctos cuantitativos de ]a suficiencia de nutrimentos, la
interacci6n 
y 

entre 6stos, la competici6n interespecffica en un sistema leguminosa-gramfnehtambi~n los aspectos relacionados con el manejo de pasturas. (Resumen del autor. Trad. 
porL.B.) Sal S02 

013417951 FAIZAH, A.W.; BROUGHTON, W.J.; JOHN, C.K. 1980. Rhizoba intropical legumes. 10. Growth in coirdust-soil compost. (Rhizobium en leguminosastropicales. 10 Crecimiento en compost de fibra-polvo-suelo). Soil Biology andBiochemistry 12(3):211-218. Ingl., Res. Ingl., 37 Refs., Ilus. 

Centrosemapubescens. Glycine max. Rhizobium. Crecimiento. Suelos. Malasia. 

Se examinaron las condiciones que afectan el crecimiento de 2 Rhizobium (RRIM 968 aislado de Centrosemapubescens y CB 1809 aislado de Glycine max) en el compost de fibra-polvo-suelo utilizado como inoculante en Malasia. Las condiciones recomendadas para la producci6n de Rhizobirum son: fibra-polvo, como vehiculo del compost, 8 g; suelo de serieSungei Buloh,25 g; carbonato de calcio,5 g; 60 ml de agua destilada; incubaci6n a 25°Cdurante 12 dfas; almacenamiento durante 3 meses aprox., a 20 0 C. En las condiciones descritas se pueden obtener ris de 10' c6lulas viables de Rhizobium/g de compost, mientrasque mds de 10'/g sobreviven 5 meses de almacenamiento. La adici6n de aglutinante (celulosa de metil-etilo) al compost durante la mcubaci6n no disminuy6 la supervivencia de Rhizo.
bium. (Resumen por Soils and Fertilizers. Trad. por LB.) SO 1 

0135
 
18339 ALMEIDA, I.E.; VALARINI, M.J.; LOPES, 
 E.S. 1982. Response ofLeucaena leucocephala to inoculation in a soil of pH 5.5. (Respuestade Leucaenaleucocephala a la inoculaci6n en un suelo de pH 5.5). 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.455-457. IngI.. Res. Ingl., 3 Refs. 

Leucaena leucocephala.Inoculaci6n. Rhizobium. Nodulaci6n. Rendimiento. pH. Cerrado. 

En un expt. de invernadero se compar6 el comportamiento de cepas de Rhizobium conLeucaena leucocephala, en un suelo de cerrado encalado hasta un pH 5.5. La aplicaci6n decal increment6 ia producci6n de MS, pero la variaci6n entre repeticiones fue tan grande quelos aumentos en el peso seco de los n&dulos y de N lijado no fueron significativos estadfsti
camcnte. (Resumen delautor. Trad. porM.M.) S01 

0136
17932 DATE, R.A. 1977. Inoculation of tropical pasture legumes. (Inoculaci6nde leguminosasforrajerastropicales). In Vincent, J.M.; Whitney, A.S.; Bose, J., eds.Workshop on Exploiting the Legume-Rhizobium Symbiosis in Tropical Agriculture,
Hawaii, 1976. Proceedings. Hawaii, University of Hawaii. Department of Agronomyand Soil Science. College of Tropical Agriculture Miscellaneous publication no.
145. pp.293-311. Ing], Rvs. Ingi., 99 Refs. 

Macroptilium atropurpureum. Desmodium intortum. D. uncinatum. Leucaena leucocephala.Centrosema pubescens. Glycine wightii. Stylosanthes hamata. S. humilis. S. guianensis. S.scabra. S. fruticosa. inoculaci6n. Rhizobium. Fijaci6n de N. Nodulaci6n. Australia. 

Las leguminosas forrajeras tropicales se igrupan en 3 categorfas scgin el patr6n de respuestaeficiente que presenten con las cepas de Rhizobium. Se reconocen 3 grupos: el grupo PE, co
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rrespondiente a aquellas ljuminosas noluladas eficientemente por un amplio rango de ce
pas de muchos gineros; el grupo Pl. nodulado por un rango de cepas, pero frecuentemente 
ineficlente, yelgrupo S, nodulado eficientemente s6lo por sus propios Rhizobium. Se tabu
tan y discuten los resultados p-obables de un e'nsayo con 3 tratamientos (sin inoculaci6n, 
con inoculaci6n y con inoculac6n + N) para establecer la necesidad de inoculaci6n, y la in
-terpretaci6n de los resultados se relaciona con la selecci6n de cepas de Rhizobium para la 
preparaci6n de inoculante para leguminosas. Se describe la inoculaci6n de la semilla y se 
discute el valor que tiene la utilizaci6n del in6culo de turba y la peletizaci6n con cal o roca 
fosf6rica en relaci6n con la supervivencia del in6culo en la semilla, su multiplicaci6n en la 
rizosfera y las condic!ones adversas del suelo (acidez). Se indica que las temp. radicales de 
aprox. 30*C son 6ptimas tanto para la nodulaci6n como para la fijaci6n de N en las especies 
forrajeras tropic'ales. (Resumendel autor.Trad. por LB.) S01 

0137 

18344 SCOTTI, M.R.MN.M.L.; SA, N.M.H.; VARGAS, M.A.T.; DOBEREINER, J. 
1982. Susceptibility of Rhizobium strains to antibiotics: a possible reason for 
legume inoculation failure ia cerrado soils. (Susceptibilidadde las cepas de Rhizo
bium a los antibldtlcos: posibilidadde que a esta se deba el fracaso de la inocula
cl6n de leguminosas en ruelsde cerrado). In Graham, P.H.; Harris, S.C., eds. Bio
logical Nitrogen Fixation Technology for Tropical Agriculture, Call, Colombia, 
1981. Papers presented. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. pp.1 95
200. Ing., Res. Ingl., 19 Refs. 

Rhizobium. Stylosanthes uianensts.S. grandiflora.S. bracteata.Glycine max. Inoculaci6n. 
Cerrado. Brasil. 

Los problemas de nodulaci6n de la soya (Glycine max) en los cerrados brasileros se resolvie
ron mediante la introducci6n de las cepas 29W y 587, cada una de las cuales pose(a resisten
cia a 80-160 pg/ml de estreptomicina. Un estudio de ireas representativas de esta regi6n 
mostr6 que el 86% de 218 cepas de Rhizobium japonicum aisladas eran resistentes a altos 
niveles de estreptomicina (80 pg/mI o mis). Entre 149 cepas de Rhizobium sp. aisladas de 
Stylosanthes spp. recogidas en suelos cultivados de cerrado, 43% eran resistentes a 40 pg/ml 
de estreptomicina, mientras que s6lo 16% de 68 aislanientos del mismo ginero provenientes 
de suelos intactos de cerrado, soportaron este nivel. Se sugiere que los cambios ecol6gicos 
causados por el cultivo de la sabana virgen produjeron ventajas de sobrevivencia para las ce
pas resistentes a la estreptomicina. (Resumen del autor. Trad.por LB.) S01 

0138 

18340 WHITNEY, A.S. 1982. The role of legumes in mixed pastures. (Elpapelde 
las leguminosas en las praderas mixtas). In Graham, P.H.; Harris, S.C., eds. 
Biological Nitrogen Fixation Technology for Tropical Agriculture, Call, Colombia, 
1981. Papers presented. Call, Centro Internacional de Agricultura Tropical. pp.361
367. IngI., Res. Ingi., 27 Refs. 

Leguminosas. Praderas mixtLas. Fijaci6n de N. 

Las leguminosas pueden contribuir considerablemente a la producci6n de pastos proporcio
nando un forraje de alto contenido proteinico, especialmente durante la estaci6n seca, 
cuando la catidad de la gramninea es escasa. Las leguminosas en crecimiento activo transfieren 
poco N subterrdneamente, pero sobre el suelo ia transferencia de N es significativa, principal
mente en los residuos foliares de leguminosas, hojas verdes reintegradas al suelo al ser 
pisoteadas por el animal en pastoreo, orina de los animales que pastan las leguminosas y he
ces. Se discuten agunas alternativas de manejo para maximizar la contribuci6n de N por las 
leguminosas. (Resumendel autor.Trd. por IB.) SO D03 DOI 
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0139 
18342 QUESENBERRY, K.H.; ALBRECHT, S.L.; BENNETT, L.M. 1982. 
Nitrogen fixation and forage characterization of Aeschynomene spp. in a subtropi
cal climate. (F,'acI6n de nitr6geno y caracterizaci6ndel forralede Aeschynomene 
spp. en un clima subtropical). In Graham, P.H.; Harris, S.C., eds. Biological 
Nitrogen Flxatiou Technology for Tropical Agriculture, Call, Colombia, 1981. 
Papers presented. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. pp.347-354. 
Ingl., Res. Ing., 11 Refs., Ilus. 

Aeschynomene spp. Fijaci6n de N. Rhizobium. Nitrogenasa. Fertilizantes. P. K. Inoculaci6n. 
Estr s hfdrico. Rendimiento. Materia seca. Contenido de N. 

Debido a que se ha sugerido la utilizaci6n de algunas especies del g6neroAeschynomene co
ma forraje, se reuni6 una volumriosa colecci6n de accesiones del mismo y se realiz6 una 
serie do expt. de invernadero y de campo para caracterizar la fijaci6n de N y las reacciones 
al estrds hidrico de las especies de este gdnero. La actividad de nitrogenasa de las plantas de 
Aeschynomene cultivadas en el invernadero se satur6 al 10% de C2 H2 y present6 actividad 
max. a 340C. La3 tasas especfficas fueion mayores en las plantas de 4 semanas de edad y
disminuyeron en las plantas de mayor edad. Tres acceslones de A. americanay una de A. 
villosa presentaron tasas normales de fijaci6n de N2 (CI H.) asi coma humedad foliar y po
tencial de turgencia, despu6s de 3 dfas do inundaci6n, mientras que cn Desmodium hetero
carpun la actividad de nitrogenasa fue de s6lo un 35 en compaxaci6n con el testigo que re
cibfa riego apropiado, y el potencil de turgencia foliar se redujo a cero. El estr~s de sequia 
produjo una reducci6n de la actividad de nitrogenasa en todas las accesiones (hasta < 
40% del do los testigos). La actividad de nitrogenasa y el no. de n6dulos de A. americana 
cultivado en el campo no fueron afectados significativamente par el aumento de fertiliza
ci6n de P y K, ni par la aplicaci6n de 100 kg de N/ha al momento de la siembra, ni por la 
aplicaci6n do in6culo de Rhizobium 9pp. a las semillas al momento de la siembra. La adicl6n 
de mayores niveles dc P y K aument6 significativamenate la MS y el N total. La adici6n de 
100 kg de N/ha al mayor nivel de P y K produjo rendlmientos de MS y de N total significati
vamente mayores que el tratarniento sin inoculaci6n, pera no hubo diferencia entre las 
parcelas inoculadas y sin inocular, a ninguno de los niveles de fertilidad. (Resumen delautor. 
Tad.por LB.) S01 AOO 

0140 
17967 ABRANTES, G.T.V.; DAY, J.M.; DOBEREINER, J. 1976. Metodos para o 
estudo da atividade da nitrogenase em raizes de gramineas colhida no campo. (Md
todos parael estudo de la actividadde nitrogenasa en raicesde gramneasrecogidas
del campo). In Congresso Brasileiro de CiEncia do Solo, Campinas-SP, Brazil, 1975. 
Anais. Campinas, Sociedade Brasileira de Cincia do Solo. pp.137-142. Port, Res. 
Port., Ingl., 8 Refs., Ilus. 

Digitariadecumbens. Radces. Nitrogenasa. Microbiologia de suelos. Brail. 

En expt. de laboratorio con material de Digitarladecumbens cv. Transvala recogido del 
campo, la actividad de la nitrogenasa, demostrada par reducc16n acetilinica, comenz6 des
puds de una fase de retrasc que no pudo ser eliminada p,: 0.025 M de tamp6n quo contenfa 
0.1% de malato de Ca. Las mayores actividades se lograron con un pretratamiento con una 
presi6n parcial de 0.02 atm de 02 durante 8-12 h y con ensayo a una presi6n parcial de 0.01 
atm de 02 Las ralces aisladas subestimaron la actividad de la nitrogenasa en comparaci6n 
con los sistemas suelo-planta intactos. (Resumen por HerbageAbstracts. Trad.parLB.) SO 

0141 
18343 COSTA, N.M.S. 1982. Native legumes in Minas Gerais State, Brazil. (Legu. 
minosas naturalesen el Estcdo de Minas Gerais,Brasil). In Graham, P.H.; Harris, 
S.C., eds. Biological Nitrogen Fixation Technology for Tropical Agriculture, Call,
Colombia, 1981. Papers presented. Call, Centro Internacional de Agricultura Tro
pical. pp.337-346. Ing., Res. Ing., 6 Refs., Ilus. 
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Stylosanthes pp. .Nodulaci6n. Races. Enfermedades y patbgenos. Colletotrichum gloeos. 
poroldes.Nematodos. Insectos peujudiciales. BrasiL 

La multiplicidad de suelos, climas y tipos de vegetaci6n en el Estado de Minas Gerais -,a 
producido una gran variaci6n en los gineros y especies de leguminosas naturales, algunos de 
los cu.!es parecen poseer cierto potencial forrajero. Se informa sobre la presencia, nodula
ci6n y resistencia a condiciones de estris de algunas especies naturales, pero se enfatiza 
Stylosanthes spp. En observaciones acerca del medio natural y en viveros en el campo se 
encontraron 6 patrones distintos de enraizamiento en Stylosanthes spp. Tres especies de 
Stylosanthes presentaxon n6dulos excepcionalmente grandes mientras que en S. capitata 
y en S. macrocephala no se encontraron n6dulos o se cncontraron muy pocos en condi
ciones naturales de cam .o. En contraste, S. guianensisvar. vulgaris, ia nueva especie S. 
debilis y S. grandifolia p.,sentaron buena nodulaci6n, adn en suelos pobres. La enfermedad 
mfs grave de las especies de Stylosanthes en Minas Gerais fue la antracnosis, causada par 
Colletotrichum gloeosporioides, aunque S. macrocephala y S. capitataparecen ser menos 
susceptibles que otras especies. Los nemitodos radicales y los barenadores del tallo 
no constituyen un problema grave en Minas Gerais. (Resumen del autor. Trad. por LB.) 
S01 AOO EO1 
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18338 CHEE, Y.K. 1982. The importance of legume cover crop establishment 
for cultivation of rubber (Hevea brasllensis)in Malaysia. (Importancladel establecl
miento de las leguminosas como coberturapara el cdtlvo de caucho). In Graham, 
P.H.; Harris, S.C., eds. Biological Nitrogen Fixation Technology for Tropical 
Agriculture, Call, Colombia, 1981. Papers presented. Call Centra Internacional de 

36 9 3 7 7 Agricultura Tropical. pp. - . Ingl., Res. Ing., 22 Refs. 

Calopogonlum mucunoldes. Centrosemapubescens. Puerariaphascoloides.Desmodium ova
lfolium. Cultivos de cobertura. Valor nutritivo. Fijaci6n de N. Conservaci6n de meis. 
Materia seca. Contenido de prote (nas. Malasia. 

Las leguminosas mds importantes come Lultivos de cobertura para la producci6n de caucho 
en Malasia son Calopogonium mucunoides, Centrosema pubescens, Mucuna cochinchinensis 
y Puerarlaphaseoloides. Se describen las caracteristicas de las plantas de cada especie y su 
valor nutritiva en t~rminos de MS, PC, fibra cruda, extracto de iter, ceniza, extracto libre de 
N y energia. Se presentan aspectos sobre los efectos beneficos de las leguminosas de cober
tura, en relaci6n con la fijaci6n de N y el retorno de nutrimentos, mejoramiento de la estruc
tura fisica del suelo, crecimiento del caucho y control de la erosi6n. (Resumen del autor. 
Trad. porMM.) SO HO1 D05 

0143 
18249 MIRANDA, J.C.C. DE 1981. Ocorrincia de fungos endomicorrizicoi nati
voe em urn solo de cerrado do Distrito Federal e sua influ~ncia na absorgao de f6s
foro por Brachlariadecumbens Stapf. (Presencla de endomicorrizasnativasen un 
suelo de cerrado del Distrito Federal, e influencia de dstos en la absorcl6nde 
fdfforo por Brachiaradecumbens). Revista Brasileira de Ci~ncia do Solo 5(2):102
105. Port., Res. Port., Ingl., 13 Refs. 

Brachlarladecumbens. Oxisoles. Micorrizas. P. Fertilizantes. Ra'ces. Epoca seca. Epoca lu
viosa. Rendimiento. Materia seca. Absorci6n de nutrimentod. Brasil 

Se encontraron esporas de endomicorrizas nativas, de los g~neros Gigaspora y Glomus, en un 
Latosol Rojo Oscuro cultivado con Brachiaria decumbens en la estaci6n seca y en la estaci6n 
luviosa; en ambas estaciones el no. de esporas aument6 significativamente par la aplicaci6n 
de fosfato. En la estaci6n liuviosa, el no. de esporas y el %de infecci6n radical fueron ma
yores que en la estaci6n seca con los tratamientos de 86 kg/ha de P, pero al nivel de 345 kg/ 
ha de P hubo un incremento en el no. de esporas y una disminuci6n en el %de infecci6n de 
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la rafz. En un expt. de invernadero con B. decumbens cultivado on el suelo mencionado, 
el aumento en la producci6n de MS y en la absorc16n de P par a planta cosechada despu6s 
de 60 dias, fue 3 veces mayor en el suelo sin tratar que contenfa endomicorrizas, que en el 
suelo esterilizado. (Resumen del autor. Trad.porLB.) S01 

0144 
18259 FAIZAH, A.W.; BROUGHTON, W.J.; JOHN, C.K. 1980. Rhizobia in 
tropical legumes. 11. Survival in the seed environment. (Rhizobium en leguminosas 
tropicale. 11. Supervivencla en el media amblente de la semdla). Soil Bio!ogy and 
Biochemistry 12(3):219-227. Ingl., Res. Ingl., 75 Refs., Ilus. 

Ca/anuscajan. Centrosema pubescens. Glycine max. Psophocarpus tetragonolobus. Semilla
 
Rhizobium. Tratavniento de la semilla. Inoculaci6n. Insecticidas. Fungicidas. Herbicida.
 
Crecimiento. Malasia. 

Se Investigaron los factores quc afectan a los Rhizobium en el medio ambiente de Ia semilla, 
de las leguminosas Ca/anus ca/an, Centrosema pubescens, Glycine max y Psophocarpus 
tetragonolobus.Se incluyeron los efectos de los fungicidas, insecticidas y herbicidas en la 
supervivencia y en el crecimiento de Rhizobium en agar y en cultivos lfquidos. Los pestici
das utilizados vaxiaron en su toxicidad hacia Rhizobium, pero se podrian utilizar muches 
fungicidas e insecticidas en la vecindad de las semillas inoculadas. Se demostr6 que ciertos 
fungicidas.e insecticidas tienen poco o ningin efecto en la simbiosis de Rhizobium.legumi
nosa de C. ca/an, C. pubescens, G. max. y P.tetragonolobus,cuando so adicionaron directa
mente a ia semila inoculada. Se investigaron varios procedimientos protectores de peletiza
ci6n, incluyendo la preparaci6n de materiales de revestimiento quo contenian roca fosf6rica 
do diferentes localidades, taco y harina de huesos. Estos materiales so aplicaron a las semi
ilas en mezclas suspendidas en soluciones acuosas de celulosa substituida o goma aribiga. El 
talco y la roca fosf6rica de Christmas Island fueron ambos satisfactoros, y "Cellofas" se 
recomienda coma adhesiva en esta f6rmula. El remojo de las simillas antes de la peletiza
ci6n, en un esfuerzo para eiminar las substancias anti-Rhizobium de las semilas de G. 
max, tuvo efectos bendficas en el cv. KS437 pero perjudiciales cuando se apilc6 a las semi-
Ilas del cv. Palmetto. (Resumen del autor.Trad. parLB.) S01 D04 

0145 
18277 BUSHBY, H.V.A. 1982. Rhizosphere populations of Rhizobium strains 
and nodulation of Leucaena Icucocephala. (Poblacl6nrizosferalde cepasde Rhizo
bium y nodulaci6n de Leucaena leucocephala). Australian Journal of Experimental 
Agriculture and Animal Husbandry 22(116):293-298. Ingl., Res. Ingl., 21 Refs., 
Ilus. 

Leucaena leucocephala. Rhizobium. Nodulaci6n. Fiaci6n de N. Suelos. Australia. 

Se cacularon las poblaciones de 2 cepas de Rhizobium (NGR8 y CB81) en a rizosfera oc 
Leucaena lucocephala,en expt. de campo con niveles variantes de cepas marcadas antibi6ti
camente, coma tratamientos de inoculaci6n de la semilla. El nivel de poblaci6n vari6 con el 
tipo de suelo y a cepa de Rhizobium. La multiticaci6n en la rizosfera fue muy lenta en un 
suelo de pradera pero fue mds ripida en un suelo podz6lico arenoso; la nodulaci6n en el 
suelo arenoso se present6 3 semanas antes que en el suelo de pradera. La supervivencia de 
estas 2 cepas en suelo almacenado en el laboratorio tambi'n sugiere que estas (especialmente 
NGR8) no son muy adecuadas para el suelo de pradera. La represefitaci6n nodular de la cepa 
CB81 en el suelo de pradera disminuy6 desde un 100%a los 3 meses de la siembra, hasta un 
12-16% , 2 aias despu~s de la siembra. Los resultados sugieren que en este suelo, las cepas 
indl'genas forman asociaciones eficaces para ia fijaci6n de N con L. leucocephala y que 
cualquier mejora que se quiera lograr en la fijaci6n de N requeriri cepas de RhIzoblum 
que sean mis eficaces que las cepas indfgenas y mejores competidores en la formac16n de 
n6dulos. (Resumen delautor.Trad.par .B.) S01 
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0146 
17666 ITURbME, A.M. 1981. Rol de las leguminosas en Ia praderas. In Produc
ci6n y Utilizaci6n de Forrajes en el Tr6pico: compendio. Turrialba, Costa Rica, 
Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Ensefianza. Programa do 
Producci6n Animal. Serie Materiales de Ensefianza no. 10. pp.103-127, 184-190. 
Esp., 85 Refs., Ilus. 

Leguminoas. Praderas mixtas. Rhizobium. Fijaci6n de N. Fertilizantes. Minerales y nutri
mentos. Valor nutritivo. Contenido de proteinas. Materia seca. Aumentos de peso. Produc
ci6n de came. Producci6n de leche. Retaci6n suclo-planta-animal. 

Se describe la funci6n que cumplen las leguminosas forrajeras en las praderas tropicales. Se 
esbozan aspectos sobre el origen y clasificaci6n de las leguminosas, el mecanlsmo de la aso
ciaci6n simbi6tica RhIzobium - leguminosas y los factores que lo afectan y la nutricl6n 
mineral en la fijaci6n simbi6tica del N incluyendo una descripci6n de los efectos del P, Mo, 
S, Co y B.Se dis Uiten aspectos sobre el valor nutricional de las leguminosas incluyendo algu
nos ejemplos cori,-arativos de composici6n nutricional y rendimientos, con 6nfasis en la 
contribuci6n de pi iteina por las legumino.as. Entre las contribuciones de las leguminosas
al sistema suelo-pla ita-animal se incluyen: su habilidad para lijar N atmosf~rico con una 
ventaja competitiva en la asociaci6n con gramineas y malezas; el mejoramiento de a dicta 
para el ganado; su persistencia en suelos con baja disponibilidad natural de N; su contribu
ci6n de N para cultivos posteriores; y el mejoramiento de la estructura del suelo. Se descri
ben los mecanismos de transferencia de N a las gramfneas cn praderas mixtas (por las heces 
y subterrtneamente). Se presentan ejemplos del efecto de leguminosas en ta producci6n
animal. Finalmente se indica que los factores quc se deben tener en cuenta para un uso eft
ciente de las leguminosas en praderas tropicales incluyen: una simbiosis efectiva de Rhizo
bium - leguminosa; una nutrici6n adecuada del Rhizobium y a leguminosa; y un manejo
adecuado do la leguminosa (sistema de pastoreo y carga animal) para asegurar un mejor apro
vechamiento y persistencia. (Resumen porEDITEC) S01 D33 HO 

0147 
18252 CARVALHO, M.M. DE; EDWARDS, D.G.; ASHER, C.J.; AN4DREW, C.C. 
1982. Effects of aluminium on nodulation of two Stylosanthes species grown in 
nutrient solution. (Efectos del aluminlo en la nodulaci6d de dos especles de Stylo
santhes cultivadasen solucidnnutritiva). Plant and Soil 64(2):141-152. Ingl., Res. 
Ingl., 16 Refs., lus. 

Stylosantheshamata.S. scabra.Inoculaci6n. Rhizobium. Al. Toxicidad. Nodulaci6n. Raices. 
Producci6n de forraje. Crecimiento. Australia. 

Se estudiaron los efectos de 3 concn. de Al en soluci6n (0.25 y 100 IM), en ta nodulaci6n 
de Stylosanthes hamata y S. scabrainoculadas con Rhfzobhim CB 756 utilizando cultivo en 
soluci6n nutritiva. El Al afect6 drdsticamente la nodulaci6n, retard6 la aparici6n de n6dulos 
y redujo el no. y peso seco de 6stos en ambas especies. Los efectos de la toxicidad del Al en 
a nodulaci6n fueron mis pronunciados en S. scabra.Estos efectos ocurrieron antes de cual
quier efecto significativo en el crecimiento de la parte a~rea, de las races y en la 
prolongaci6n de 6stas. Un expt. sobre transferencia a las plantas sugiri6 que el Al interfiere 
en la infecci6n de las rakces y/o iniciaci6n de n6dulos en ambas especies. Los efectos perjudi
ciales del Al en la nodulaci6n parecen estar asociados con una reducci6n en la densidad de 
raices laterales, por lo cual disminuye el no. potencial de sitios para ia infecci6n do rakces y
formaci6n de n6dulos. (Resumen del autor.Trod.por M.M.) SO 

V1ase ademds 0015 0044 
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S02 Edafologia 

0140 

18248 DECHEN, S.C.F.; LOMBARDI NETO, F.;CASTRO, O.M. DE 1981. Gra
eroslo em Latossolomineaa e leguminous e seus restos cultumls no controle di 

Roxo. (Control de la erosl6n en un Latosol Robo con gram(neasy leguminosasy 

sus residuos culturales). Revista Brasileira de Cignp~d do Solo 5(2): 133-137. Port., 

Res. Port., Ingl., 7 Refs. 

Melinis minutiflora. Brachiariadecumbens. Paspalum notatum. Glycine wightil. Crotalarla 

sp. Dolichos lablab. Saccharum officinarum. Styzolobium sp. Zea mays. Conservaci6n de 

suelos. Eroei6n. Abonos verdes. Brasil. 

Para verificar el control de la erosi6n en un Latosol Rojo (Haplortox) so utilizaron 4 grami

neas, 3 leguminosas y una asociaci6n graminea/leguminosa. So midieron las p6rdidas de 

suelo y de agua durante 3 arlos consecutivos. Las grami'neas demostraron ser mis eficientes 

en el control de las p~rdidas de suelo y agua. Se sembr6 mafz despuds do este perfodo, para 

estudiar ci efecto de los residuos culturales de las gramfneas y leguminosas en las p~rdidas 

causadas por la erosi6n. Los resultados demostraron que Las prdidas do suelo son mayores 

cuando se siembra despuds de cultivar leguminosas que cuando se siembra despuds de culti
var gramtneas. Se establecieron los factores utilizaci6n y manejo (C) do la ecuaci6n de pdr

didas de suelo, para las gramneas y leguminosas estudiadas. (Resumen delautor.Trad.por 

LB.) S02 

0149 

17940 AYARZA, M.A.; SALINAS, I.G. 1982. Estudio comparativo do i toleran-
Suelos Ecuatoriales 12(1):110-126.cia al aluminlo en tres legumincus forrajera. 


Esp., Res. Esp., 47 Refs., flus.
 

Stylosanthesgulanensis.S. capitata.S. sympodialla Tolerancia. Toxicidad. Al. Rendimiento. 

Materia seca. Absorci6n de nutrimentos. Rafces. Tandocacl6n. pH. Oxisoles. Ultisoles. Cal 

agp(coh. Contenido de K. Contenido de Ca. Contenido de Mg. Colombia. 

So hev6 a cabo un expt. en soluciones nutritivas para estudiar la tolerancia a la toxicidad del 

Al de 3 leguminosas forrajeras del g6nero Stylosanthes. Se emplearon 4 concn. do Al: 0; 2.5; 

5.0 y 10 ppm on soluci6n. So tomaron como parknetros, la producci6n de MS, la absorc16n 

de Al, P, Ca, Mg, K, Zn, Cu, Fe y Mn, y la translocaci6n de estos elementos do la rafz a La 

parte airea. El crecimiento radical fue el indicador mds sensible a la toxicidad de Al, aunque 
una reducci6n en el crecimiento de la parte a6rea. Stylosanthes sympotambin se observ6 

diallh CIAT 1044, mostrb un alto grado do susceptibilidad al Al, caracterizada por necrosis y 

severo acortamiento de races. S. gulanensisCIAT 136 y S. capltata 1019 fueron tolerantes 

a Ia presencia de altas concn. de Al en la soluci6n nutritiva. Las concn. de Al en las hojas do 

S. sympodials 1044 no fueron consistentemente diferentes do aquellas encontradas en S. 

gulanensis y S. capitata,en tanto que la mayor parte del Al absorbido fue acumulado en La 
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raft de las 3 especies, en cantidades similares. Sin embargo, microtomos obtenidos de is raf
ces, indicaron que el Al se acumul6 en diferentes lugares de Ia especie susceptible y de las to
lerante: a Ia toxicidad del Al. La tolerancia diferencial at Al se relacion6 estrechamente con 
Iahabilidad de traslocar P de las rakces a las hojas, en presencia de altas concn. de Al. S. gulda
nensis y S. capitatamostraron mayores indices de translocaci6n de P que S. sympodialls. En 
general, el Al afect6 Ia absorci6n de los demis nutrimentos, pero no su translocaci6n. Final
monte, se determinaron las conen. de Al en Ia soluci6n del suelo de Carimagua y Quillchao 
(Colombia). Los valores encontrados estin dentro del rango de aquellos usados en el expt.
de soluciones nutritivas. (Resumen delautor)S02 

0150 
17941 GONZALEZ, A.; ANDREW, C.S.; PIETERS, W.H.J. 1980. Foliar 
symptoms of mineral disorders in Leucaena leucocephala. (Stntomas foliares de 
deficienciasminerales en Leucaena leucocephala). Melbourne, Australia, Common
wealth Scientific and Industrial Research Organization. Division of Tropical Crops
and Pastures Technical Paper no. 21. 12p. Ingl, Res. Ingl, 15 Refs, ilus. 

Leucaena leucocephala. Deficiencias. Nutrici6n vegetal. Requerimientos edficos. N. P. K. 
Ca. Mg. S. Cu. Zn. Mn. Fe. Mo. Toxicidad. Materia seca. Australia. 

Se.describen y registran fotogrificamente los sintomas foliares de deficiencias de N, P, K, 
Ca, Mg, S, Cu, Zn, Mn, Fe, B y Mo, y de toxicidades de Mn y B en Leucaena leucocephala 
en cultivo hidrop6nico. Se presentan las concn. de vatios elementos minerales en Ia MS de 
las partes superiores de las plantas, correspondientes a grado de des6rdenes descritos en las 
fotografias. (Resumen del autor.Trad.porM.M.) S02 

0151 
18253 ALVES, R.T.:MUTTI, L.S.M. 1981. Macronutrientesempastagensnativas 
do RS: 1. Cilcio, f6sforo e magnisio. (Macronutrimentosen praderasnaturalesde 
Rio Grandedo Sul: 1. Calcio, f6sforo y magnesio). Lavoura Arrozeira 34(329): 14
18, 20-22. Port., Res. Port., Ingi., 13 Refs., Ilus. 

Praderas naturales. Suolos. Ca. P. Mg. Fertilidad del suelo. Graminneas. Leguminosas. Brasil. 

En una investigaci6n realizada en Santa Maria (Rio Grande do Sul, Brasil) se determinaron 
los contenidos de Ca, P y Mg en 2 profundidades de suelos provenientes de 10 localidades 
y en las plantas de praderas naturales, durante el ctofio y el invierno de 1975. Se presenta 
una lista de las principaes especies de cada localidad. 1:l contenido de Ca en las plantas de 
todas las localidades fuc suficientemente alto para satisfacer los requerimientos nutricionales 
del ganado en ambas estaciones. El P tue deficiente en las plantas de todas las localidades y
cl Mg rue deficiente en Ia mayorfa de los casos. (Resumen por HerbageAbstracts.Trad. por 
LB.) S02 

0152 
16827 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1980. 
Land resource evaluation of tropical America. (Evaluaci6nde los recursosde tierra 
de Amfrica tropical). In - . Tropical Pastures Program. Annual Report 1979. 
Call, Colombia. CIAT Series no. 02ETPI-79. pp.146-154. Ingl., 3 Refs., Ilus. 

Uso de Ia tierra. Clasificaci6n de suelo. Clima. Evapotranspiraci6n. Epoca Iluviosa. Mapas,
Distribuci6n geogrifica. Ecosistemas. Vegetaci6n. Ccrrado. America Latina. 

En 1977 se inici6 Ia evaluaci6n de los recursos de tierra para estudiar las regiones de Oxiso
los y Ultisoles en America del Sur, con el objeto de ayudar a establecer prioridades ticnicas 
para el mejoramiento de Ia tierra. Esta paste del trabajo se complet6 en 1979, pero el estu
dio ha sido ampliado para proporcionar informaci6n sobre otros cultivos de Ia regi6n Andi
na, y sobre Iaproducci6n de cultivos, agroforestal y de forrajes en Amirica Latina. Un ejem
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plo de aplicaci6n del estudio es el haber encontrado que la evapotranspiraci6n potencial to
tal de la estaci6n Iluviosa constituye una medida 6til para la clasificaci6n de los climas tropi
cales en Amirica tropical para ia producci6n de cultivos perennes, (Resumen por Herbage 
Abstracts. Trad.porLB.) S02 
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TOO NUTRICION ANIMAL 

0153 
17665 ITURBIDE C., A.. 1981. Alternativas nutricionales para a dpoca seca.in 
Producci6n y Utilizaci6n de Forrajes en el Tr6pico: compendio. Turrialba, Costa 
Rica, Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Ensefianza. Programa de Pro
ducci6n Animal. Serie Materiales de Ensefianza no. 10. pp.128-140, 184-190. Esp.,
85 Refs., Ilus. 

Nutrici6n animal. Manejo de praderas. Establecimiento. Pastoreo. Cortes. Producci6n de fo
rrajes. Banco de proteinas. Ganado bovino. Suplementos alimenticios. Epoca seca. Costos. 

Se describen alternativas para mrjorar la nutrici6n del ganado durante los perfodos secos in
cluyendo: el acondicionamiento y manejo de praderas; establecimiento de pastos para pas
toreo en -reas hfimedas o con ziego: establecimiento de pastos de corteendreas hfimedas o 
con riego; ensilaje; henificaci6n: establecimiento de 6reas con caia de aztcar para su uso 
como planta entera picada; aprovechamiento de productos agroindustriales (incluye lista 
con recomendaciones especfticas dc suministro al ganado); bancos de proteina para corte o 
pastoreo (Leucaena leucocephala y Ca/anusca/an). Se indica que la utilizaci6n de cualquiera
de las alternativas o una combinaci6n de ellas dependeri de la duraci6n del perfodo de se
qufa, del tipo y nimero de animales, de la ubicaci6n y accesibilidad de la explotaci6n y del 
cos~o y disponibilidad en la zona de los insumos y recursos requeridos. Se incluyen recomen
daciones prdcticas para el manejo de la operaci6n ganadera en perfodos secos. (Resumen 
por EDITEC) TOO JO0 

Vdase aderds 0005 0104 
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TO1 	Composicifn Quimica, Digestibilidad y Valor 
Nutritivo 

0154 
17939 FALVEY, J.L. 1977. Dry season regrowth of six forage species following 
wildfire. (Rebrotes de sels especies forrajerasdurante la estacl6n seca, desputs de 
un Incendio). Journal of Range Management 30(l):37-39. Ingl, Res. Ingl, 8 Refs. 

Cenchrus ciliariDigitaria decumbens. Urochloa mosambicensis. SehIma nervosum. 
Stylosanthes hamata. Leucaena leucocephala. Epoca seca. Quema. Rebrote. Rendimiento. 
Materla seca. Contenido de proteinas. Digestibilidad. Australia. 

Digitariadecumbens y 
Urochloa mosambicensis, de una.graminea perenne natural (Sehimanervosum) y de las legu
minosas perennes Stylosanthes hamata y Leucaena leucocephala, despuds de un incendio 
causado por a sequfa, en elTerritorio Norte de Australia. Aunque a gramfnea natural S. 
nervosum fue casi tan productiva como U. mosambicensisy C citariscon respecto al rebro
te posterior al fuego, antes de laIlegada de las Uuvias, su contenido de PC fue escaso (4-7%) 
asf como su digestibilidad (37-42%) en comparaci6n con las otras especies (7-10% de PC y 
60-66% de digestibiidad) con excepci6n de Leucaena, que present6 un contenido de PC de 
16-21%. Despuds de la lluvia, laproducci6n de MS de S. nervosum duplic6 lade las otra; 
especies y he producci6n de PC fue de 130.2 kg/ha, en comparaci6n con C. ciliaris 

Se estudi6 elrebrote de las gramineas introducidas Cenc'nisciliaris, 

(99.2 kg/ 
ha), que lesigui6 en rendimiento. (Resumen porHerbageAbstracts. Trad.por LB.) TO D05 

0155 
17946 CARVALHO FILHO, O.M. DE; SALVIANO, L.M.C. 1982. Evidenciasde 
a ao inibidora da jurema-preta na fermentaqao in vitro de grameneas forrageiras. 
(Evidencias de acci6n inhibidorapor parte de Mimosa hostilis en lafermentad6n 
in vitro de gramneasforrajeras).Petrolina-PE, Brazil, Empresa Brasileira de Pesqui
sa Agropecuiria. Centro de Pesquisa Agropecufiria do Tr6pico Semi-Arido. Boletim 
de Pesquisa no. 11. 15p. Port, Res. Port., Ingl., 7 Refs, Ilus. 

Dijestibilidad. Contenido de pruteinas. 
Materia seca. Brasil. 
Mimosa hostilis. Hyparrheniarufa. Cenchrusciliaris. 

Mimosa hostilis es una leguminosa arbustiva presente en gran escala en a vegetaci6n de 
caatinga (matorral de arbustos espiiosos). Aunque no se ha publicrdo informaci6n sobre su 
valor nutritivo, se la conoce como planta forrajera. Se ha observado lapresencia de esta legu
minosa en ladieta animal mediante la utilizaci6n de fistulas esofiigicas en novillos. Se reco
gieron hojas y tallos finos de diferentes plantas para realizar andlisis qulmicos y de digestibi
lidad in vitro de laMS (DIVMS). Los andlisis proximales presentaron los siguientes valores: 
PC - 16.11% ; extracto de 6ter = 3.08% ; fibra cruda - 1183% ; extracto libre de N , 
65.46% y ceniza = 3.44%. El valor de DIVMS fue muy bajo, aprox. 21.00%. Cuando se 
mezcl6 M. hostilis con Hyparrheniarufa (1:1) fue evidente la acci6n inhibidora de laleguni
nosa en laDIVMS de lagramfnea. Tambidn se mezcl6 M. hostilts con hojas de Cenchrusci
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l is cv. Biloela, en pioporciones crecientes. El efecto perjudicial de la leguminosa en la 
DIVMS de la gxamnea se describe mediante ia ecuaci6n: Y - 65.95 - 0.64x + 0.0029x, 
R2 - 0.95 (P < 0.01). Los resultados do esta investigaci6n parecen indicar queM. hostills de
be utilizarse con cierta reserva coma planta forrajera, hasta que se pueda aislar el factor 
inhibidor y demostrui su acci6n in vivo. (Resumen delautor.Trad.por .. ) TO 

0156 
11961 FERREIRA, M.B.; ESCUDER, C.J.; MACEDO, G.A.R. 1982. Dieta dos 
bovinos pastejando em ireas de cerrado. 1. Composlo botinica. (Dietade bovinos 
baia pastoreo en dreas de cerrado.I. Composici6n botdnica). Arquivos da Escola de 
Veterinaria Universidade Federal de Minas Gerais 34(1):153-165. Port, Res. Port., 
Ingl., 15 Refs. 

Melinis minutiflora.Paspalumnotatum. Hyparrheniarufa. Cerrado. Praderas naturales. Com
posici6n botnica. Novillos. Pastoreo. Fistulas. Consumo de alimentos. Disponibilidad de 
forraje. Brasil. 

Durant. 2 aios se recolectarc.i muestras de 8 animales fisbu!ados en eles6fago, sometidos a 
pastorco en ireas dc cerrado, para determinar lacomposiri6n botinica del material ingerido 
en un estudio realizado en laFazenda Exptl. Santa Rita de laEmpresa d Pesquisa Agropecud
riade Minas Gerais, Brasil. Durante la 6poca lluviosa Paspalumnotatwn fue laespecie encon
trada con mayor frecuencia en ladicta. Por otra oarte, el consumo de hojas de drboles y ar
bustos fue mds importante en la6poca s'!ca (69%). Las especies de mayor consumo fueron 
Serianeagracitis (13%), Piptadeniacommunis (8%) y Centrosemacoriaceum (69). Se discute 
elvalor prdictico de estos hallazgas desde el punto de vista nutricional. (Resumendel autor. 
Trad.parLM.F.) TOI T02 

0157 
17949 ESPINOZA, D.C. 1970. Variaci6n estacional de los constituyentes broma. 
tol6gicos de la paja pduda (Trachypogon plumosus. Humb-BonpNees), en tres zo
nas de sabana. Acta Botinica Venezu6lica 4(1,2,3,4):389-423. Esp., Res. Esp., Ingl.,
Al., 83 Refs., lius. 

Trachypogon plumosus. Sabanas. Rendimiento. Materia sec. Contenido de protenas. Con
tenido de Srasa. Contenido de fibra. Contenido de ceniza. Digestibilidad. Quema. Rebrof.-. 
Venezuela. 

En laformaci6n Mesa de Sabana do Juscpin de los Llanos orientales de Monagas y proximi
dades del Nficleo Universitario (Venezuela), se ubicaron 3 parcelas cubiertas de pasta natu
ral que comprendfan reas denominadas par conveniencia como sabana alta, intermedia y de 
bajfo, para determinar Is cualidades bromatol6gicas de laespecie dominante Trachypogon
plumosus. Se efectuaron cortes mensuales en elcurso de su ciclo vegetativo de un afilo y se 
practicaron anglisis de sus constituyentes orginicos, minerales y del rendimiento dc materia 
fresca y seca. Los valores encontrados para cada zona se compararon estadisticamente con 
los correspondientes de las otras zonas. Esta especic present6 exce!cn - :alidad nutritiva en 
las 3 zonas, en el perfodo comprendido entre laqucma (ini~iaci6n dct ciclo) y cl cuarto mes 
del rebrotc. De ahf en adclante, lacalidad nutritiva baj6 considerablemente; no obstante, su 
valor todavia fue aceptable hasta clsex to mes de desarrollo. En los 6 meses restantes las cua
lidades nutritivas fueron deficientes. En el transcurso dcl expt. T. plumosus present6 dife
rencias curlitativas y cuantitativas de sus constituycntes bromatol6gicos en cada dstosirea;
fucron m .-jores para lasabana de baji'o, mediocres para lasabana alta y deficientes para la 
intcrmediv. La vegetaci6n quc caracteriza elpaisaje sabancro, es consccuencia de laacomo
daci6n a un medio ambiente sometido a quemas pcri6dicas durante laestaci6n de sequfa,
6poca en lacual tambiin son max. las clevaciones t6imicas; no obstante, clrebrote tiene ma
yor suculencia y max. concn.do grasa y protcna. (Resumen delautor)TOI 
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0158 
17960 RODRIGUEZ, N.M.; ORSINE, G.F.; PIZARRO, E.A.; SOCORRO, E.P. DO 
1982. Efeito da monensina s6dica sobre a diesibilidade aparente do feno de soja 
perene. (Efecto de la monensina s6dica en la digestibillkadaparentedel heno de 
Glycine wightil). Arquivos da Escola de Veterinfria Universidade Federal de Minas 
Geras 34(1 :175-183. Port, Res. Port., Ingi., 22 Refs. 

Glycine wighti. Heno. Digestibilidad. Materia seca. Ganado ovino. Consumo de alimentos. 
Brasil. 

Se estudiaron los efectos de la nionensina s6dica en elheno de Glycine wightil cv. Tinaroo 
en ensayos de digestibilidad apaxente con 9 carneros distribuidos en bloques al azar segfin 

= 

los siguientes tratamientos: T, - heno; T: heno + 15 mg de monensina/cabeza/dfa; 
T, - heno + 30 mg de monensina/cabeza/dfa. El expt. se realiz6 en la.Escola de Veterinfria 

de laU. Federal de Minas Gerais, Brasil. El coeficiente de digestibilidad de MS aument6 un 

35 y 20% para T2 y T., resp. El coeficiente de digestibilidad de protefna aument6 aprox. 

un 20%; tambidn se increment6 elconsumo de protefna digestible. El coeficiente de diges

tibilidad de energia aument6 aprox. un 43 y 27% para T, y T3 , resp, elevando, por tanto, 

elconsumo de MS digestible y metabolizable. La monensina no afect6 el balance de N id 

elconsumo de MS. (Resumendel autor. Tad.por L.M.F.) TO1 

0159 

17667 PEZO, D. 1981. La calidad nutritiva de los forrajes. In Producci6n y Utili
zaci6n de Forrajes en elTr6pico: compendio. Turrialba, Costa Rica, Centro Agro
n6mico Tropical de Investigaci6n y Ensefianza. Programa de Producci6n Animal. 
Serie Materiales de Ensefianza no. 10. pp.70-102, 184-190. Esp, 85 Refs., lus. 

Gramineas. Leguminosas. Calidad del forraje. Valor nutritivo. Consumo de alimentos. Diges

tibilidad. Ganado. Anilisis qufmico. Forrajes. Requerimientos climiticos. Manejo de prade
ra.
 

La calidad nutricional de un forraje es funci6n de: 1) latasa y elnivel de consumo; 2) la ta

sa y el grado de digesti6n; y 3) laeficiencia de lautilizaci6n de los nutrimentos que 

contiene elforraje. Con base en isto, se discuten los aspectos mis importantes de ladiges

ti6n en los rumiantes, los parknetros utilizados en la evaluaci6n nutricional de los forrajes 
(consumo, digestibilidad y composici6n qufmica) y los factores que afectan la calidad nutri
cional de los forrajes (gendticos, morfol6gicos, fisiol6gicos, climiticos, edificos, de manejo 
y propios del animal y de su manejo). (Resumen por EDITEC) TO1 

0160 

18274 MARTIN, P.C. 1982. Relaclones entre elcontenido de nutrimentos, diges
tibilidad y concentraci6n de energfa en gramineas tropicales. Revista Cubana de 
Ciencia Agri'cola 16(2):153-157. Esp., Res. Esp., 13 Refs. 

Gra ineas. Composici6n quimica. Digestibilidad. Cuba. 

Se utilizaron los registros de 67 pruebas de digestibilidad in vivo de 21 especies de pastos y 
forrajes L"picales para establecer lasrelac.ones entre composici6n qufmica, digestibilidad y 
su concentraci6n de energia, cuando la fibra cruda (FC) vari6 entre 14 y 44% y laproteina 
cruda (PC) entre 3 y 16%. Los resultados muestran que las correlaciones entre elcontenidd 
de FC y PC y ladigestibilidad de la FC no son significativas. El contenido de FC afect6 signi

ficativamente la digestibilidad de laMS,Ia concentraci6n de energia metabolizable (EM) y 
de energia Peta grasa (ENG). El contenido de energia libre neta (ELN) se correlacion6 signi
ficativamente con la digestibilidad del ELN. Se recomienda elusa de Ia digestibilidad de la 
MS para predecir laconcentraci6n de EM por elalto coeficiente de correlaci6n (r = 0.96) 
entre estas variables. (Resumen del autor)TO 
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0161 
17996 CHONGO, R.; AFANASIEV, V.; ARTEAGA, 0. 1981. Algunas conalde
raclones sobre el valor nutritivo del pasto de Guinea en condiclones trop!calea. 
Ciencia y T6cnica en la Agricultura:Suelos y Agroquimica 4(l):7-18. Esp., Res. 
Esp., Ingl., 15 Refs., lus. 

Panicum maximum. Valor nutritivo. Consumo de alimentos. Vacas. Pastoreo. Suplementos 
alimenticios. Contenido de proteinas. Digestibilidad. Cuba. 

Se realiz6 un estudio sobre Panicum maximum en condiciones de pastoreo, para determinar 
algunas de sus principales caracterfsticas nutritivas. Se emplearon 4 vacas mestizas Holstein 
de primer retrocruce, seleccionadas segon el prin:ipio de grupos anglogos, a las cuales se 
!es suministraron diariamente 20 g de 6xido cr6mico (Cr 2O,). El pasto se fertiliz6 a raz6n 
de 400, 100 y 125 kg/ha/afio de N, P y K, con nitrato 1e amonio, superfosfato simple y 
cloruro de potasio, resp. y se encontraba en estado de floraci6n cuando los animales lo 
consumieron. Segon los rewultados, el contenido quirmico de P.maximum cuando se encuen
tra en la fase reproductiva es deficiente en PC digestible (46A g/kg de MS) yen P (1.50 g/ 
kg de MS) y no satisface los requcrimientos nutritivos de las vacas en producci6n; adenis, 
los %de digestibilidad de estos compuestos fueron relativamenle bajos: 5u.0 y 53.9 (PC y P. 
resp.). Para satisfacer las necesidades nutritivas de las vacas en pastoreo en P.maximum en 
las condiciones antes sefialadas, e recomienda inciuir un suplemento fosforado y otro pro
teinico en la raci6n, y dar un riguroso manejo al pastoreo a fin de cosecharlo con la max. 
calidad nutritiva. (Resumen delautor) t'01 

0162 
18300 BATISTA, H.A.M. AUTREY, K.M.; TIESENHAUSEN, I.M.E.0. VON 
1982. Comparative in vitro Jigeiqtihility of forages by buffalo, Zebu, and Holstein 
ckttle. (Digestibilidad in vitro comparariwade forraes, en ganado bdfalo, Cebta y 
Holstein). Journal of Dairy Science 65(5):746-748. Ingl., Res. Ingl, 12 Refs. 

Melinis minutiflora. Pennisetum purpureum. Heno. Ensilajc. Forrajes. Ganado bovino. 
Digestibilidad. Valor nutritivo. Brasil. 

Se suministraon a ganado bfifalo, Ceb6i y Holstein dietas de heno de baja calidad de Melinis 
minutiflora y de ensilaje de Pennisetum purpureum con 10% de maz molido. La digestibili
dad in vitro de FC del heno fue de 40, 32 y 29% para el ganado b6falo, Cebi y Holstein, 
resp.; con respecto al ensilaje la digestibilidad fue de 46, 46 y 40%, resp. La digestibilidad 
in vitro de MO present6 tendonrias similares. (Resumen por HerbageAbstracts. Trad. por 
LB.) TO T03 

0163 
18360 RATAN, R.;KUNDU, S.S.; BHATIA, D.R. 1982. Note on the nutritive 
value of Clitoria rernateahay for sheep. (Nota sobre el valor nutritivodel henode 
Clitoria ternatea para ovinos). Indian Journal of Animal Sciences 52(4):265-267. 
Ingl., 10 Refs. 

Clioria ternatea. Valor nutritivo. Ganado ovino. Contenido de protefnas. Materia aeca. 
Digestibilidad. Aumentos de peso. India. 

Se presentan datos sobre la composici6n quimica del heno de Clitoriaternatea y sobre la 
digestibilidad de sus componentes, obtenidos en ensayos de alimentaci6n con ovinos. El 
heno contenia 94.01% dc MS; 15.34% de PC; 11.14% de digestibilidad le PC y 59.67%de 
nutrimentos digestible, totales en ia MS. La proporci6n nutritiva fue ae 1:4.23. Los animt
les mostraron un balance positivo de N, P y Ca. El cc,. sumo prom. de los animales/100 kg de 
peso vivo rue de 2.83 kg. (Resumen porHerbageAbstracts. Trad.porM.M.) TO1 
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0164 

18320 REES, M.C.; MINSON, D.i. 1982. Intake, digestibility and rumen charac
teristics of sheep given grass fertilized with phosphorus. (Consumo, digestibilidad y 
caracteristicas ruminals de ovinos alimentados con gramineas fertilizadas con f6s

foro). Australian Journal of Agricultural Research 33(3):629-636. lngl., Res. Ingi., 
23 Refs. 

Digitaria decumbens. Fertilizantes. P. Ganatdo ovino. Consumo de alimentos. Digestibilidad. 

Suplementos alimenticios. Australia. 

Se cultiv6 Digilaria decumbcns en arena no fditil que recibi6 niveles altos y bajos de P y ni
13 y 14 semanas,veles adecuados de otros nutrimentos. Se cort6 el rebrote a las 8, 11, se 

se suministr6 a ovinos para medir el consumo voluntario y la digestibilidad, con y sinsec6 y 
el reticulo-rumen se determin6suplemento de P. El tiempo de retenci6n del alimento en 

en ovinos provistos de fistulas ruminaes. El Pmediante un procedimiento de vaciado total 
a 0.26%, pero no tuvofertilizante aument6 los niveles prom. de P en la graminea de 0.16 

un efecto significativo en otros elementos ni en las fracciones de hidratos de carbono. El P 
un efecto significativo en el consumo ni en la digestibilidad de MS ni defertilizante no tuvo 

seMO de Ia graminea sin suplernento. Sin embargo, cuando la graminea fertilizada con P 

con P, disminuy6 el consumo. Este efecto adverso al consumo voluntario se puesuplement 6 

de atribuir a una disminuci6n de la relaci6n Ca:P, asociada con un aumento en el tiempo de 

retenci6n de la gramfnea en el reticulo-rumen. (Resumnen del autor. Trad. porLB.) T01 

0165 
E.A. 1980. Valor nutritivo das pastagens.18325 ESCUDER, C.J.; PIZARRO, 


(Valor nutritivo de los pastos). Informe Agropecudrio (Brasil) 6(70):58-60. Port.,
 

13 Refs.
 

Gramrnneas. L,-guminosas. Valor nutritivo. Relaci6n hoja:tallo. Digestibilidad. Contenido de 

proteinas, . sil. 

La producci6n de buvinos en pastorco depende de la energia y proteina suministrada per el 
en cantidades satisfactoforraje, siempre que los minerales, vitaminas y agua se consuman 

rias. Es corriente evaluar el valor nutritivo de los forrajes en t6rminos de consumo voluntario 

de MS y digestibilidad per unidad de alimento. Al evaluar el valor nutritivo de tin forraje, 

tambin se debe tener en cuenta la variaci6n, tanto en el contenido de nut.,imentos, como en 

la proporci6n en que est.n presentes las distintas partes botinicas de Ia planta (hojas y ta

ilos). En un estudin con Brachiaria decumbens se detemiin6 que la digestibilidad de la hoja 

era de 54.9%, mientrs cue la del tallo s6lo Ilegaba a 38.3%. Al anali;arse la digestibilidad de 

la planta entera se encontr6 que 6sta era de 39.6%, es decir, c6lo un poco mayor que la del 

tallo. Salvo en pocas especies, el consumo voluntario de pasto disminuye a medida que iste 

lo cual indica que estfi regulado por el nivel de digesti6n del forraje en el va madurando, 
La deficiencia en N rumen. El nivel critico de protefna en el forraje esti entre 6 y 8.5%. 

puede corregirse por 3 veas: aplicaci6n de fertilizante nitrogenado, introducci6n de una legu

minosa y suministro de un suplemento nitrogenado (prot(fnico o a base de urea). El princi

pal factor limitante del valor nutritivo de los pastos tropicales es el alto grado de maduraci6n 

del 	 fortaje que los animales deben consumir en la ipoca seca. LaE mejoras en el valor nutriti

del forraje en este periodo del an-o, aunque sean pequefias, producirin ganancias altamenvo 

te compensatorias. (Resumen par Informaci6nExpress) T01
 

0166 
18299 MOIR, K.W. 1982. Digestible cell wall and undigested cellular contents of 

two grames of low energy value foi Siowing cattle. (Valor de pared celular digesti

ble y conte,i'dos celulares no digeridos de dos gramineas de balo valor energdtlco 

para el ganado en crecitniento). Journal of Agricultural Science (Inglaterra) 99(1): 
207-208. Ingl., Res. Ingl., 10 Refs. 
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Digitariadecumbens. Setariasphacelat.a. Digestibilidad. Materia orginlca. Materla secL Valor 
nutritivo. Australia. 

Digitariadecumbens y Setaria sphacelata var. sericea cv. Nandi presentaron valores de ener
g[a neta de 2.27 y 1.31 MJ/kg de MS. digestibilidad de las MS de 59.1 y de 68.1% y conte
nidos de pared celular de 69.2 y de 66.4% de MO, resp. Los valores de pared eclular digesti
ble, de 41 y 37%, resp. fueron similares al valor esperado para las gramineas. Los valores de 
14% de MO forrajera para el contenido celular aparentemente no digerido, en ambas espe
cies, fucron apenas superiores a los encontrados previamente para gramfneas. Se considera 
que el contenido total .le pared celular constituye el 6nico valor que se pucde utilizar para 
definir a una gramfnea en tirminos de DMS. (Resumen por HerbageAbstracts. Trad. por 
LB.) TO1 

0167 
18288 GODOY, R.; ELLIOTT, R. 1981. Efecto de cinco forrajes tropicales 
sobre algunos parkxnetros de la funci6n ruminal y flujo de nutuientes al duodeno 
de bovinos alimentados a base de melaza/urea. Producci6n Animal Tropical 6(2): 
177-184. Esp, Res. I-sp., 28 Refs. 

Forrajes. Leucacna Icucocephala. Melaza. Urea. Suplementos alimenticios. Toros. Consumo 
de alimentos. Digestibilidad. Composici6n quimica. Mixico. 

Cinco novillos con cinulas en el rumen y el duodeno se alimentaron con melaza-urea avo
luntad, 300 g de harina de pescado/dia y diferentes forrajes seggzn un diseflo Cuadro Latino 
5 x 5. Los forrajes fucron batata (Ipomoea batata), yuca (Manihot esculenta), Leucaena 
leucocephala, plitano (Musa acuminata)y hojas de carla de aziicar (Saccharum officinarum); 
se sum inistraron al nivel de 0.5% (base wca) del peso vivo de los animales. Se encontr6 una 
relaci6n negativa (r' = 0.72) entre el contenido de proteinas y las paredes celulares de los 
forrajes estudiados. La tasa de degradaci6n de la MS en el rumen expresada como vida media 
se relacion6 positivamente (r' = 0.71) con la fracci6n fibra detergente .icido de los forrajes. 
Las diferentes fuentes de forrajes no afectaron el consumo de MS, e' ,clumen liquido del 
rumen, ]a tasa de recambio del liquido en el rureen, la concentraci6r. Jel amoniaco a el pH 
del rumen. El flujo de MS al duodeno estuvo relacionado positivamente con la vida media 
y contenido de lignina de los forrajes (r' - 0.78 y 0.62 resp.). El flujo de N al duodeno fue 
significativamcnte superior cuando Leucaena fue la fuente de forraje (2.58 g de N/100 g de 

MO consumida). Cuando el suministro de forraje en dietas a base de melaza-urea es muy res

tringido es importante seleccionar forrajes con un alto contenido proteinico y con una 
fracci6n fibrosa de tasa de degradaci6n lenta en el rumen. (Resumen del autor) TO1 D03 

0168 
18251 D'MELLO, J.P.F.; FRASER, K.W. 1981. The composition of leaf meal 
from Leucaen2 leucocephala. (Composici6n de harina integral de hojas de Leucae. 
na leucocephala). Tropical Science 23(1):75-78. Ingl., 16 Refs. 

Leucaena leucocephala. Hojas. Valor nutritivo. Composici6n quimlca. Tailandla. 

Se analizaron 4 muestras de harina integral derivada de hojas de Leucaenaleucocephala cv. 
Peni para determinar la composici6n proximal, contenido de taninos, energia bruta y amino
icidos. Se secaron al sol 2 muestras en Malawi durante 1977-1979. Una tercera muestra de 
Malawi, idantica a la cosechada en 1979, se sec6 al horno a 60"C. La cuarta muestra se sec6 
al sol en Tailandia en 1978. Se presenta y discute la amplia variaci6n encontrada en un no. 
de componentes (los niveles de Ca, K y Mn, taninos, perfil de aminoicidos esenciales y con
tenido de mimosina). Tales variaciones pueden deberse a mdtodo de secamiento, a la etapa 
de cosecha (madurez del cultivo antes de la cosecha) y a otros factores. (Resumen por 
Abstracts on TropicalAgriculture. Trad.por LB.) TO1 
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016918297 COTO, G.; GEERKEN, C.M. ;CRUZ, R. 1981. Niveles de aminoicidw alduodeno de vacas lecheras alimentadas con forraje bermuda cruzada no. I (Cyno.
don dactylon) Pasaje de fracciones nitrogenadas. Revista Cubana de Ciencia Agrfco
la 15(1):83-90. Esp., Res. Esp, 15 Refs. 

Cynodon dactylon. Aminoicidos. Vacas. Producci6n de leche. Consumo do alimentos. Di.gestibilidad. Requerimientos nutricionales. Cuba. 

Se utilizaron 4 vacas Holstein mestizas de aprox. 450 kg de peso, con cinulas simplesel rumen eny el duodeno para medir el flujo y la composici6n nitrogenada en el duodenocuando los animales se alimentaban con forraje de Cynodon dactylon. Se midi6 tambidnel consumo de forrai- y la producci6n y composici6n de la leche. Los animales consumieron entre 2.3 y 2.9 kg de MS por cada 100 kg de peso vivo y produjeron entre 3 y 6 1deleche/dfa. El flujo duodenal estuvo entre 160 y 250 l/dia y el N total que lleg6 al duodenovari6 de 67 y 142 g/dfa en dependencia de la ingesti6n de N/animal. Los aminoicidos quopasaron en mayor cantidad fueron: glicina, gluthnico, asptirtico, 'Janina, lisina y leucina y en menor cantidad histidina y metionina. Los resultados sugieren que la proporci6n deami.oicidos quo lega ;:I duodeno vacasen las alimentadas con forraje de C. dactylon essimilar a ia proteina microbiana con excepci6n de la proporci6n de glicina que es elevada. 
(Resumer del autor)T01 

017018273 COTO, G.; GEERKEN, C.M.; CRUZ, R. 1982. Estudio do las fraccionesnitrogenadas en el hYquido ruminal de vacas alimentadas con forraje de bermuda
cruzada no. I (Cynodon dactylon). Revista Cubana de Ciencia Agricola 16(2):
183-190. Esp., Res. Esp., 21 Refs., Ilus. 

Cynodon dactylon. Aminoicidos. Vacas. Consumo de alimentos. Metabolismo. Contenido
de proteinas. Digestiblidad. Cuba. 

Se utilizaron 4 vacas Holstein mestizas de aprox. 450 kg de peso con cinulas simples enrumen y duodeno alimentadas con forraje de Cynodon dactylon, para estudiar la composici6n nitrogcnada del lfquido ruminal incluyendo los amino.icidos. El N total fluctu6 de 20a 38 mg/100 ml y el N-NH 3 de 6 a 12 mg/100 ml. Los aminoicidos esenciales de mayorpasaje (mmol/dia) fueron: esenciales leucina (44-207) y lisina (70-162) y entre los no esenciales: alanina (94-321) y asprtico (85-383). La arginina fue el dnico aminoicido que
dismninuy6 en proporci6n en el rumen al comparar el perfil aminoactdico de la digesta
con el de la dieta y la masa bacteriana. Los aminoicidos de ia digesta liquida del rumen
presentan una composici6n aminoacdica similar al de la dieta y a la proteina bacteriana. 
(Resumen del autor)T01 

017118260 FAVORETTO, V. 1979. Efeito da epoca de corte sobre a produglo ecomposiqlo bromatol6gica do guandu (Ca/anusca/an L. Millsp.). (Efectode la dpoca de corte en la conposici6n bromatol6gicade Ca/anusca/an). Clentffica 7(3):
505-510. Port, Res. Ingi., Port., 16 Refs. 

Ca/anusca/an. Intervalo de corte. Rendimiento. Materia seca. Contenido de protefnaL RelacI6n hoja: tallo. Contenido de fibra. Desarrollo de la planta. Heno. BrasH. 

En un ensayo de campo en 1974-75 en Jaboticabal, Slo Paulo (Brasil), se cort'3 Ca/anusca/an a los 60, 75 6 90 dfas de la siembra para utilizarlo cono heno. Se obtuvo la max. producci6n do MS a los 75 y 90 dfas (4.8 t/ha). La relaci6n hoja:talo disminuy6 con la edad(1.35, 0.76 y 0.51). El contenido de PC disminuy6 de 21.6 a 15.4% y el %de FC aument6de 29.5 a 40.9%, con la edad. La producci6n prom. de PC/corte fue de 734 kg/ha; no hubodiferencias sifnificativas entre ic3 cortes. No se observ6 rebrote en las pl~ntas cortadas a los60 dfhs de la siembra. (Resumen por HerbageAbstracts. Trad.porLB.) T01 HO1 
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18278 MINSON, D.J.; RATCLIFF, D. 1982. Effect of the liveweight of caged 
sheep on the digestibility of grasses fed ad libitum. (Efecto del peso vho de ovinos 
enjaulados en la digestibilidadde gram(neassuministradasa voluntad. Australian 
Journal of Experimental Agriculture and Animal Husbandry 22(116):159-152. 
Ingl., Res. Ingl, SRefs. 

Ganado ovino. Gram(neas. Digestibilidad. Materia seca. Consumo de alimentos. Aumentos 
de peso. Australia. 

Para determinar el efecto del peso vivo en la digestibilidad de la MS, se suministraron a 
voluntad 20 cortes de gramfneas a ovinos (5-10) de la misma edad. En total, se utilizaron 
255 animales diferentes. Las 255 observaciones se utilizaron para calcular regresiones que 
relacionan la digestibilidad con el peso vivo, cca respecto a cada uno de los 29 cortes. 
Cuando los datos se dividieron en 4 grupos de d'gestibilidad (< 50, 50-55, 55-60, > 60%) 
el coeficiente de regresi6n para las gramfneas con una digestibilidad < 50% fue de 0.373 
(P < 0.01). El coeficiente de regresi6n para los otros 3 grupos vari6 entre -0.080 y 0.049 
(P > 0.05). Tambi~n se analizaron los datos mediante unacomparaci6n de los resultados 
obtenidos con la oveja m~s pesada y con la mis liviana, en cada uno de los 29 cortes. Al 
dividir los cortes en 4 grupos, como se describi6 anteriormente, no se encontr6 una diferen
cia significativa en la digestibilidad prom. entre los grupos de mayor y de menor peso, con 
relaci6n a los forrajes que tenian una digestibilidad mayor que 50%. En los cortes con 
< 50% de digestibilidad, las ovejas mis pesadas presentaron un 4.2% de superioridad en 
la eficiencia digestiva, encomparaci6n con las ovejas m:is livianas (P < 0.05). No hubo di
ferencias significativas en el nivel de residuos alimenticios. Se concluye (con ambos m~todos 
analiticos) que cualquier efecto de! .eso vivo en la eficiencia digestiva de las ovejas se limita 
a los forrajes que tienen una digestibilidad de MS < S0O. (Resumen del autor.Trad.por!. 
B.) TO I 

Viaseademds 0009 0013 0066 0091 0105 0116 0121 0175 0179 0194 

85 



T02 Selectividad y Consumo, Producci6n 

0173 
17942 SEVILLA, C.C.; PEREZ JUNIOR, C.B.; GATMAITAN, O.M.; IBARRA, 
P.I. 1976. Effect of two levels of dry ipil-ipil leaves on growth performance and 
carcass characteristics of bulls. (Efecto de dos niveles de utilizaci6n de holas de 
Leucaena leucocephalaen el crecimnientoy en lascaracteristicasde la came en canal 
de toros). Technology Journal 1(3):17-23. Ingl., Res. Ingl., 31 Refs. 

Leucaena leucocephala.Hojas. Concentrados. Toros. Aumentos de peso. Filipinas. 

Se evaluaron los efectos de 2 niveles (40 y 90%) de Leucacna leucocephalaen una raci6n a 
base de paja de arroz, suministrada a 12 toros Ceb6 de aprox. 1%aflo de edad, en un ensayo 
de 126 dfas de duraci6n en lote de confinamiento. La raci6n testigo consisti6 en un 60% de 
paja de arroz y un 40% de concentrado. No hubo efectos significativos en el aumento de pe
so, cn el consumo de alimento ni en la eficiencia de conversi6n alimenticia de los animales 
que recibieron los 2 riveles de hojas de L. leucocephala.El aumento diario prom. de los ani
males fluctu6 entre 0.25-0.64 kg, con un prom. total de 0.42 kg. La eficiencia de conversi6n 
alimenticia present6 un prom. de 12.5 kg de alimento/kg de aumento de peso vivo, y los va
lores correspondientes fluctuaron entre 16.4-9.6. El c,)nsumo total/dia de alimento seco al 
alre alcanz6 un prom. de 5.05 kg. De los diversos paranietros de la carne en canal estudiados, 
el peso de la came en canal en caliente y en frfo fue significativamente mayor (P < 0.05) en 
los toros que recibieron la raci6n testigo que en los que recibieron las raciones con hojas de 
Leucaena. De otra parte, los toros que recibieron raciones con un 90% de hojas de Leucaena 
y un 10% de paja de arroz presentaron mayor peso de la carne en canal en caliente y en frfo 
que los toros que recibieron un 40% de hojas de Leucaena y un 60% de paja de arroz. El 
rendimiento en canal ce los toros que recibieron un 60%de paja de arroz y un 40% de hojas
de Leucaena fue significativainente menor (P < 0.05) que el de los otros tratamientos. (Re
sumen del autor. Trad.por LB.) T02 T03 

0174 
17998 VAZQUEZ, C.M.; RODRIGUEZ, E.I. 1981. Influencia de la carga y de L 
especie sobre el consumo de animales en pastoreo. Ciencia y Ticnica en la Agricul
tura: Pastos y Forrajes 4(2/3):5 1-57. Esp., Res. Esp., Ingl., 7 Refs., Hlus. 

Panicum maximum. Cynodon dactylon. C. nlemfuensis. Vacas. Pastoreo. Tasa de carga. 
Consumo de alimentos. Epoca seca. Epoca fluviosa. Cuba. 

Con el fin de estudiar algunos factores que afectan el consumo de los pastos se utilizaron 
tasas de carga de 2, 3 y 4 vacas/ha en Panicum maximum, Cynodon dactylon (Bermuda de 
Costa y Cruzada) y 3 vacas/ha en Cynodon nlemfuensis (Jamaicano y Panameflo) durante 
sept. y marzo. Se encontraron altos consumos en B. Cruzada (3.19) y P. maximum (2.94 kg 
de MS/100 kg de peso vivo) los cuales superaronen 22% a las demds especies. Los consumos 
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de marzo (3.14%) resultarun superiores a los de sept. en un 35%. En la poca seca la carga 

puede explicar el 89% de la variaci6n en el consumo y un 64% en la iluviosa. El potencial 

de consumno es una caracteristica inherente a cada especie, y factores como la calidad y la 

temperatura tienen mayor influencia que la disponibilidad. (Resumen del autor) T02 H02 

0175 
1982. Efectos de distintos componentes del pasto en el con18275 PEREZ I., F. 

sumo y la producci6n de leche de vacas que pastaron en cinco pastizales diferentes. 

Revista Cubana de Ciencia Agrfcola 16(2):139-145. Esp., Res. Esp., 10 Refs., Ilus. 

Panicum maximum. Digitariadecumbens. Cynodon dactylon. Brachiariamutica. Pastoreo. 

Vacas. Producci6n de leche. Contenido de proteinas. Contenido de fibra. Materia seca. Con

sumo de alimentos. Cuba. 

tomaron muestras de pasto en praderas de Panicummaximum, Di'tariaDurante 4 afios se 

decumbens, D. decumbens/Cynodon dactylon cv. Coastal sembradas en surcos alternos,
 

D. decumbensIC. dactylon sembradas en mitad del Area cada una y Brachiaria mutica bajo 
su contenido de MS, PC, fibra cruda (FC) y cenizas y relacionarlospastoreo para determinar 

con el consumo de pasto y la producci6n de leche. Los datos se procesaron utilizando un 
las variables consumo (y) y producci6n de lean;isis de regresi6n y correlaci6n lineal entre 

che (y) y los componentes del pasto (x). La FC fue el t6nico de los componentes del pasto 

que afect6 a ambas variables. Este componente present6 para el consumo regresiones signi

ficativas en las praderas de D. decumbens (r' = 0.29*), de Digitaria/Cynodonsembradas en 

surcos alternos (r = 0.36**) y sembradas en mitad del krea cada uno (r2 = 0.55*). La FC 
en la producci6n de leche en las praderas de D. decumbensIC.dactiene un efecto negativo 

tylon sembradas en surcos altemos (r0 = 0.44***), y de B. mutica (r' = 0.45"**). La PC 

no aparece relacionada significativamente con el consumo ni la producci6n de leche. Se dis
sefiala a la FC como el componente cualitativocute la particularidad de cada resultado y se 

quc merece mayor atenci6n en el manejo de la pradera. (Resumen delautor)T02 TO1 

0156 0183Viaseademhs 0124 0176 
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0176
16877 ADEGBOLA, T.A.; MBA, A.U.; OLUBAJO, F.O. 1977. Studies on West
African dwarf sheep fed on basal hay or hay plus concentrates of varying protein
contents. I. Dry matter and crude protein digestion and utilization. (Estudlosde
alhnentacl6n de ovinos enanos de Afrlea Orientalcon heno bdsiro o heno mds
concentrados de diversos contenidos protetncos. 1. Digesti6n y u:ilizaci6nde la 
matcria seca y de la proteina cruda). Tropical Agriculture 54(3):235-243. Ingl.,
Res. Ingl., 19 Refs. 

Cynodon niemfuensis. Centrosema pubescens. Heno. Concentrados. Ganado ovino. Suple
mentos alimenticios. Consumo de alimentos. Digestibilidad. Materia seca. Contenido de 
proteinas. Nigeria. 

La suplementaci6n de heno de Cynodon nlemfuensis/Centrosemapubescens (7.7% de PC) 
con concentrados compuestos de harina de yuca, harina integral de man, melaza y mine
rales con un contenido de PC de 1.6-17.6%, disminuy6 el consumo diario de heno por los
ovinos desde 49.3 g/W e s" (sin suplementaci6n de concentrados) hasta 26.9-39.9 g, lo cual 
representa disminuciones de 33.9-62.9%. El consumo de heno disrninuy6 a medida que
aumentaba el contenido de PC en el suplemento. (Resumen por Herbage Abstracts. Trad. 
porL.B.) T03 T02 

0177
17982 DOMINGUEZ, G.; HARDY, C.; AYALA, J.R. 1982. Efectos de ia edad de 
corte y niveles de miel final en [a calidad de ensilado de king grass (P.purpureum
XP. typhoides). Revista Cubana de Ciencia Agrfcola 16(1):89-94. Esp., Res. Esp.,
23 Refs. 

Pennisetum purpureum P. typhoides. Hibridos. King grass. Intervalo de corte. Melaza. Ensi
laje. Fermentaci6n. Co mido de proteinas. Cuba. 

Se llev6 a cabo un expt. en ilos de laboratorio para evaluar la influencia de 2 edades de cor
te y 3 niveles de miel en las caracterfsticas fermentativas del ensilado de King grass. Se utili.
z6 un arreglo factorial (2 x 3) completanmente al azar y los siguientes tratamientos: A) pasto
s6lo (testigo); B) pasto + 1%de micl final y C)pasto + 2% de mie! final con 45 y 60 dfas
de cortado. La protefna no difui6 eittre edades de corte ni entre niveles de micl final. El .ci
do 1fctico no fue significativo entre edades de corte pero si difhi6 (P < 0.001) entre niveles
de miel final (0.96, 1.04 y 1.45% en la MS para 0, 1 y 2.0% de miel, resp. Los icidos grasos
volitiles (AGV) totales y el N amoniacal difi'ieron significativamente (P < 0.001) entre eda
des de corte, pero no entre niveles de miei. El pH present6 interacci6n significativa entre los
factores estudiados. La mayor edad de corte mejor6 los indicadores fermentativos y redujo
Ias pdrdidas de N tmoidacal del ensilaje de King grass. No es recomendable adicionar miel
final al ensilaje de King grass cuando se cosecha a los 45 6 60 dlas de iebrote. (Resumen del 
autor) T03 
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0178 
10105 KAREV, V. 1980?. Tecnologfa para la conservacl6n de pastos y forrajes. 
La Habana, Cuba, Instituto de Ciencla Animal. 41p.Esp., Ilus. 

Conservaci6n de forrajes. Henificaci6n. Ensilaje. Equipos agricolas. Calidad del forraje. Cu
ba. 

Se describen procesos tecnol6gicos para la conservaci6n de pastos y forrajes en las 6pocas 
crfticas de verano en las granjas ganaderas de Cuba con miras a aumentar la productividad, 
reproducci6n y eficiencia econ6mica de laactividad ganadera. Especificamente se describe 
laproducci6n de heno (heno a granel, heno empacado y desecaci6n del heno), alimentos 
deshidratados, ensilaje y henificaci6n, con lustraciones de los equipos necesarios. (Resumen 
porEDITEC) T03 

0179 
18330 PIZARRO, E.A. 1980. Conservaggo de forragens: feno. (Conservaci6n de 
forrajes: heno). Informe Agropecu~xio (Brasil) 6(64): 12-22. Port., 12 Refs., lus. 

Forrajes. Conservaci6n de forrajes. Henificaci6n. Heno. Composici6n quimica. Fermenta
c16n. Digestibilidad. Brasil. 

Se describe en forna general el uso de forrajes conservados en f6rma de heno, y se presen
tan datos sobre composici6n quimica, producci6n y caracterfsticas generales del heno pro
ducido en el Estado de Minas Gerais, Brasil. Se detallan las distintas fases del proceso de he
nificaci6n (corte del material, p~rdida de agua, preparaci6n del heno y almacenamiento), 
asi como la utilizaci6n de subproductos agrfcolas, lamaquinaria utilizada y los distintos ti
pos de almacenamiento, acompahiados de ilustraciones. (Resumen por MM.) T03 T01 

0180 
15966 HARDY, C.; DOMINGUEZ, G.; GUTIERREZ. A. 1979. Conservac16n de 
pastos y forrajes. In Funes, F. et al., eds. Los pastos en Cuba. La Habana, Asocia
ci6n Cubana de Producci6n Animal. v.1, pp.419-448. Esp., 107 Refs., lus. 

Conservaci6n de forrajes. Ensilaje. Henificaci6n. Cosecha. Fermentaci6n. Composici6n qut'
mica. 

Se revisan varios aspectos relacionados con laconservaci6n de pastos y forrajes tropicales 
mediante el ensilaje y lahenificaci6n. Se analizan los cambios que ocurren en el material 
cortado (en los 2 procesos), las caracteristicas de la ferrnentaci6n, los factores que afectan el 
contenido de hidratos de carbono solubles del pasto, las tecnologfas e instalaclones utiliza
das, el uso de aditivos, las p&didas que se producen durante el proceso, y en general, los fac
tores que afectan la calidad de los materiales. (Resumen porM.M.) T03 HOI 

0181 
15687 ALFEREZ, A.C. 1981. Leucaena: a rene' abke source of high-protein 
animal feed and nitrogen-rich organic matter. (Leucaena: una fuente renovable de 
alimento animal alto en proteina y materia orgdnica rica en nitr6geno). Scientia 
Filipinas 1(1):24-29. Ingi., Ilus. 

Leucaena leucocephala. Forrajes. Valor nutrifivo. Fertilizantes. Filipinas. 

Se resumen los rcsultados de ensayos de alimentaci6n animal y fertilizaci6n del suelo con 
Leucaena en Filipinas. Por contener una cantidad comparable de PC y un alto nivel de 
caroteno y xantofila, las hojas de Leucaena como alimento para animales pueden sustituir a 
latorta de hojas de alfalfa que es mis popular en ese pats. En mezcla con malezas y residuos 
de cosecha y cantidades minimas de concentrados, las hojas de Leucaena promueven altas 
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ganancias de peso vivo en caprinos y bovinos mantenidos en fincas pequeffas. Las hojas de 

Leucaena probaron ser efectivas para aumentar los rendimientos de mafz y arroz de secano 

y de riego al utilizarlas como fertilizante orgiic.o. Se concluye que un sistema de cultivo 

con base en Leucaena le permitirfa a los agricultores aumentar sus ingresos con un mhiimo 

de insunos comprados. (Resumen porEDITEC)T03 DOI 

0182 

18337 VILELA, H.; DEMTCHENKO, A.; VILELA, D.; CARNEIRO, A.M. 1982. 
Efeito da adiqio de urdia i mistura mineral sobre o ganho ern peso de novilhos 
mestigos (Holand~s-Zebu) em pastejo, durante o perfodo de seca. (Efecto de la adi

.
cidn de urea a la mezcla mineral en los aumento de peso de novillos mestizos 
Holstein-Cebd, durantela estaci6n seca). Arquivos da Escola de Veterinaria da Uni
versidade Federal de Minas Gerais 34(1):141-145. Port., Res. Port., Ingl., 11 Refs. 

Brachiarla decumbens. Novillos. Pastoreo. Epoca seca. Suplementos alimenticios. Urea. 
Aumentos de peso. Consumo de alimentos. Brasil. 

Se suministr6 suplementaci6n alimenticia a 90 novillos mestizos Holstein-Cebd en pastoreo 
en una pradera de Brachiariadecumbens, durante un perfodo de 120 dias (mayo-sept.) en la 
estaci6n seca. Dicha suplementaci6n consisti6 en una mezcla de urea y minerales, en propor

6n de 0%, 25% y 50% de urea (T, , T2 y T,, resp.), adicionada a una mezcla mineral, la 
cual hicluy6 fosfato dic~2cico (79%), cloruro de sodio (20.31%), sulfato de cobre (0.25%), 
sulfato de zinc (0A0%), sulfato de cobalto (0.27%) y yoduro de potasio (0.01%); se surninis
tr6 cloruro de sodio a voluntad. Lo; aumentos prom. en el peso fueron: 0.280 kg, 0.370 kg 
y 0.460 kgldfa, para T y T3 , resp. Las diferencias fueron estadfsticamente significativas, , T2 

(P < 0.05). Los niveles de consumo de urea, mez.1a mineral y cloruro de sodio para T,, , 

y T3 fueron resp., 0, 16 y 30 g; 35, 49 y 30 g; 30, 25 y 20 g. Los aumentos de peso se con
sideraron altos para el periodo en cuesti6n, y parecen estar relacionados con la alta disponi
bilidad de forraje de buena -alkiad relativamente. (Aesumen del autor.Trad. porLB.) T03 

0183 
18315 WANGSNESS, P.J.; MULLER, L.D. 1981. Maximum forage for dairy 
cows: review. (Mdximo forraje para vacas le-heras: una resefla). Journal of Dairy 
Science 64(1): 1-13. Ingl., Res. Ingl., 89 Refs., Ilus. 

Forrajes. Vacas. Requerimientos nutricionales. Consumo de alimentos. Calidad del forraJe. 
Suplementos alimenticio. Producci6n de leche. 

Se reseflan algunos de los fen6menos biol6gicos mds importantes que denen implicaciones 
pricticas respecto a la formulaci6n de dietas paza maximizar la utilizaci6n de forrajes en las 
vaquerias. Se analizan, como aspectos principales: 1) factores generaes que interactdan pa
ra incluir en la eficiencia de la utilizaci6n de la dicta; 2) complementaci6n de las necesida
des diarias de nutrimentos de la vaca lechera y la importancia de la ingesti6n; 3) factores 
claves en el control de la ingesti6n de alimentos, tanto de los relacionados con el animal co
mo con la dieta; 4) logro de la utilizaci6n max. del forraje, incluyendo los factores rumina
les y metab6licos y la proporci6n forraje:concentrado; 5) sistemas de alimentaci6n para a
canzar la utilizaci6n max. del forraje durante toda la lactaci6n y 6) otras consideraL iones so
bre la nutrici6n. La revisi6n de la literatura mis representativa y actual muestra que los fac
tores que pudieran incrementar el usa del forraje y dininuir el de los concentrados en las 
dietas de las vacas lecheras son: a) la calidad del forraie, que es el de mayor importancia; b) 
el tipo de forraje en relaci6n con la etapa de la lactaci6n: las dietas con mayor concn. ener
g~tica podrfan ser 6tiles durante el puerperio; c) el mejoramiento de las t&nicas para la con
servaci6n de los forrajes: la utilizaci6n dc preservativos, como el icido f6rmico, pueden 
redundar en beneficio del ensilaje; d) la forma ffstca del forraje: la finura del picado debe ser 
adecuada; e) los aditivos alimentarios: tales como bicarbonato de sodio, 6xicLo de magnesio 
y otros y f) la utilizaci6n de dietas completas: pueden ser beneficiosas juntc con el incre
mento de la frecuencia de alimentaci6n, Io cual mejorarfa la ingesti6n y la eficiencia en la 



utllzaci6n de Iadicta. Sin embargo, en el anilisis final, debe existir una combnac!6n o ba. 
lance de todos estos factores si se busca llegar al incremento del uso de forrajes y la dismlnu
cl6n del de granos por la vaca lechera y, al mismo tiempo, maximizar las ganancias ccor.6il
cas. (Resumenpor Informaci6n Express)T03 T02 

0184 
17648 DELGADO, A.; VALDES, G.; MOLINA, A.; RUIZ, R.; AGUIAR, 1. 1981. 
Sistemas de ceba basados en pastos con suplementaci6n o sin suplementacl6n. Re
vista Cubana de Ciencia Agrfcola 15(2): 149-163. Esp., 34 Refs. 

Digltarla decumbens. Cynodon dactylon. C. nlemfuensis. Pennisetumpurpureum. Sistemal 
de pastoreo. Suplementos alimenticios. Alimentaci6n animal. Aumentos de peso. Produc
ci6n de came. Costos. Epoca seca. Riego. Tarsa de carga. Cuba. 

Se resumen los resultados obtenidos por el Instituto de Cioncia Animal en la producci6n
de carne con base en pastos todo el afio y suplementacl6n protefnico-energ~tica durante la 
6poca seca en Cuba. El an~lisis econ6mico de los resultados Ldic6 que la fertilizaci6n con
N (400 kg/ha/afio) y el riego permitieron aumentar la capacidad de carga (6.0 anlmales/ha) 
y el peso vivo (1293 kg/ha/afio) de las praderas. Sin riego, el aumento de 90 a 300 kg N/ha/
afilo elev6 el peso vivo/ha 2.1 veces (524 a 1122 kg/ha/afio, resp.); aunque los costos aumen
taron considerablemente (Cub. $186 a $290/ha), el costo por kg de aumento de peso vivo se 
redujo en 28%. En relaci6n con el costo de producci6n al suplementar miel-urea, se encon
tr6 que estfi influenciado par el nivel de suplemento ofrecido a voluntad y el de 6ste, por la 
concn., de urea. El costo total/kg de peso vivo del sistema quo utiliz6 midl con 30% de urea 
s6lo represent6 el 30% del costo estimado cuando se ofreci6 miel cun 3 % dc urea, pose a 
que ia ganancia de peso con 4ste tiltimo aventaj6 al primero en 93 g/dfa pero con un consu
mo de 4.8 kg/ha mis de miel-urea. Con los precios actuales, los costos de los sistemas estu
diados de producci6n de came con base en pastos fertilizados resultan econ6micamente mAs 
ventajosos para Cuba, si se dispone de los recursos para obtener pastos de alto rendimiento y
calidad. (Resumenpor EDITEC) T03 H01 D01 

0185 
18327 VERA, R.R. 1980. Anilise de sistemas am conservavlo de forragens. (And
lisis de sistemas en conservaci6n de forraes. Informe Agropecuirio (Brasil) 6(64):
44-46. Port., 14 Refs., flus. 

Conservaci6n de forrajes. Anilisis de sistem as. Producci6n animal. 

Las principales ventajas de la consorvaci6n de forrajes scn la redistribuci6n del forraje dispo
nible durante el aio y el aumento do ia producci6n por animal (productividad), debido a Ia 
eliminaci6n de los periodos de escasez de forraje, tanto en calidad como en cantidad. Los 
beneficios quo podrian -,btenerse en la producci6n de came y leche par la incorporaci6n de 
tdcnicas de conservaci6n, tendrian una gran influencia por la especie y la categorfa animal 
utilizadas. Se ilustra de manera simplificada el flujo de energia alimentaria on 2 sistemas 
extremos: l).la conversi6n do la energia del pasto en ganancia de peso; y 2) el uso de energia
de los forrajes, cuando so conservan en forma de heno, el cual es suministrado a los animales 
para mantenerlos durante [a ipoca seca. Existen otras aternativas do cons;ervaci6n y muchas 
combinaciones posibles de los diferentes sistemas.,/Resumen por Informaci6n Express) T03 
H01 

018618328 LEITE, G.G. 1980. 0 feno na produglo de gado de corte. (El henoen la 
producidnde ganadode came). Informe Agropecuirio (Brasil) 6(64):36-39. Port., 
10 Refs., lius. 

Ganado do came. Heno. Alimnentaci6n Animal. Requerimientos nutricionales. Calidad del fo
rrajo. Suplementos alimentlcios. Brasil, 
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El ganado de came consume diariamente una cantid,'d de MS igal a 1.4-3.0% de su peso vi

vo, dependiendo de la edad, ]a condici6n del animal y la raza. Un novillo de 2 ahlos, con 350 

kg en fase de acabado y ganando 1.4 kg/dfa, exige un cz'nsurro diario do 0.57 kg de protefna 

digerible (PD) y 7.0 kg de nutrimentos digeriblr.s totalet (NDT). Una novilla en crecmlento, 

con 300 kg y ganando 0.70 kg/dfa, requiere un consumo ,ie 0.40 kg de PD y 4.7 ke de NDT. 
o un terwtro en pie, se recomlcn-Para una vaca para carne que pese 400 kg y que est6 clan 4

da un consumo de MS de 8.8 kg, 0.48 kg de PD y 4.7 kg de NDT. El consumo de heno en la 

base del 2.2% del peso vivo es suficiente para promover ganancias do peso en los animales de 

un aflo de edad cuando estin en pastes naturales y recibiendo una suplementaci6n de heno 

de Melinis minutlflora durante el periodo seco. La suplementac16n de ensilado de millo (Pa

nicum sp.) en base de 18-20 kg/novillo/dfa con 2 kg de heno de Glycine wightil y 0.4 kg de 

una mezcla de melaza-urea trae como resultado ganancias diarias de peso vivo de 539 g/novi
6 1 kg de ciscara de algod6n y 1kg de Sorghum desintegrado11o. Una complementavi n con 

permiti6 ganancias de 667 g/dfa/novillo. Treinta dfas despuis del perfodo de liuvia comienza 
prolonga el perfodo seco se 

a disminuir el valor nutritivo de los pastos. A medida quo se 

acentda mis este problema y a partir de este momento es necesarlo hacer la suplemcntacl6n. 

El heno suministra energfa a menores costos que Is concentrados. Las novillas y vacas pari

das, asf como los terneros destetados y las vacas pr6ximas a parir, deben recibir una suple

mentac16n con heno de buena calidad, teniendo en cuenta que esos animales poseen elevada 

exigencla nutricional. (Resumen por Informaci6nExpressi T03 HO1 

0187 
18296 PEREZ I., F.; CRUZ, J. 1981. Efectos del suministro de miel final con 

urea en Is composic16n y producci6n do leche en una vaquerfa comercial. Revista 

Cubana de Clencia Agricola 15(3):257-263. Esp., Res. Esp., 18 Refs. 

Digiraria decumbens.. Vacu. Suplementas alimenticio6. Melaza. Urea. Produccl6n de leche. 

Cuba. 

Se estudiaron los efectos del suministro de miel final y urea en la produccl6n y composi

c16n de la leche en una vaquerfa con 192 vacas bajo pastoreo rotacional de Dlgltarla decum. 

ben. Los tratamientos fueron: A) miel con 3%urea a voluntad y 0.45 kg de concentrado/ 
de urea avoluntad y C) concentrado a raz6n do 0.45kg de leche producida; B) miel con 3 

alcanz6 en el tratamlento dekg/kg de leche producida. La mayor producci6n de leche se 
solo (6.4 kg). Los de mief/ureamid y concentrado (6.8 kg) ,iiguidndole cl de concentrado 
Los % de grasa fueron significafucron los de mds bajcs rendimlentos (5.1 kg; P < 0.001). 

con miel final y urea. No se detectaron anomalfastivamente mayores en los tratamientos 
organoldpticas en ia leche de ninguno de los 3 tratamientos, y el pH y la acidez total de la 

leche no difirieron entre ellos. La utilizaci6n de la miel final con 3%de urea para la alimen

taci6n de vacas lecheras en pastoreo no es una prictica econ6micamente positiva bajo las 

realiz6 este trabajo, por lo cual su uso en vaquerfas comerciales no escondiciones en que se 

recomendable. (Resumen del autor)T03
 

0188 
1981. Leucae.18363 GAYA, H.;TEELUCK, J.P.; NICOLIN, R.; PRESTON, T.R. 

anado onna leucocephala como fuente combinada de proteina y forsajo pus el 
Produccl6ndietas baadas en melaza/urea: comparaci6n do diferentes suplemento. 

Animal Tropical 6(2):208. Esp., Res. Esp. 

Urea. Suplementos alimenticio. Aumentos do pe-Leucaena leucocephala. Forrajes. Melaza. 

so. Novillos.
 

A novillos Friesian cruzados so les suministr6 melaza/urea al 2% del peso vivo, forraje de 

Leucaena leucocephala al 3.0% del peso vivo y hasta 500 g de torta do algod6n/dfa, durante 

un periodo de 6 meses. Los animates ganaron de 400-570 g/dfa, mucho menos do lo previsto 

do acuerdo a su consumo de encrgfa metabolizable. (Resumen del autor) T03 
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0189 
18287 HERRERA, F.; FERREIRO, M.; ELLIOTT, R.; PRESTON, T.R. 1981. 
Efecto do Ia suplementaci6n con melaza sobre el consumo voluntario, ganancla de 
peso vivo y funclonal rummal en toros alimcntados con dietas basadas en pulpa
de henequin ensilada. Producci6n Animal Tropical 6(2):199-206. Esp., Res. 
Esp., 16 Refs., flus. 

Leucaena leucocepha!a. Suplementos alimenticios. Melaza. Consumo de alimentos. Aumen
tos de peso. Digestibilidad. Toros. Mdxico. 

Se Ilevaron a cabo 3 pruebas para evaluar los efectos de suplementar melaza en animales 
ailmentados con una dieta bisica de pulpa de henequdn (Agave fourcroydes). En Ia primera 
se usaron 14 toos cruzados (Suizo x Ceb6i), de 260 kg 4e peso inicial en un expt. de bloques
al azar con 2 repeticiones para e-ialuar el efecto do los niveles de melaza de 0, 2, 4 y 6 kg/
animal/dfa en una dieta de pulpa de hcnequdn ensilada suministrada a vuluntad. Todos los 
animales tambidn recibieron 5 kg de forraje do Leucaena leucocephala/dia, 1 kg do 
torta do girasol/dfa, 200 g de urea/dfa (soluci6n mezclada con Inpulpa) y minerales (50 g).
La prueba dur6 105 dfas. En la segunda prueba del mismo diseflo exptl. y duraci6n, utilizan
do 16 toros, se proporcionaron niveles de melaza de 0, 0.33, 0.66 y 0.99%de peso vivo del 
animal. En ambas pruebas las ganancias diarias en peso vivo no fueron afectadas por la adi
cl6n del nivel alto o bajo de melaza on la dicta bdsica de pulpa ensilada. El efecto de agregar
la melaza fue provocar una reducci6n en el consumo de pulpa, demanera que el consum o de 
MS total quedara aprox. igual. En Ia tercera prueba se utilizaron 4 toros de aprox. 250 kg
de peso vivo ajustadus con cinulas permanentes en el rumen, en un Cuadrado Latino 4 x 4 
para comparar los efectos de diferentes niveles de melaza (0, 2, 4 y 6 kg/dfa), en una dicta 
blsica de pulpa de henequdn ensilada. Se colocaron bolsas de nylon con muestras de los 
principales componentes alimenticios en el rumen de los animales que recibian las diferen
tos dietas y se sacaron durante intervalos en un perfodo total de 48 h. La tasa de degrada
ci6n se expres6 como tiempo medio (T 1/2). El marcador polietileno-glicol (PEG) fue usado 
para determinar el volumen del lfquido ruminal (litros) Ia tasa de recamblo (veces/dfa) y el 
flujo del rumen (litros/d/a). Los perfodos exptl. fueron de 21 dfas en cada nivel de melaza. 
Hubo un aumento significativo en el valor del T 1/2 de Iadegradaci6n en el rumen de Ia 
pulpa ensilada, pero no en el caso de la harina de girasul o el forraje de Leucaena, a medida 
quo so increment6 el nivel de melaza en la dicta. No hubo diferencias significativas en Ia 
funci6n ruminal. La melaza no se debe proporcionar si el objetivo bisico es utilizar la 
pulpa de henequdn ensilada como fuente energdtica principal. (Resurnen del autor) T03 

0190 
18358 UMUNNA, N.N. 1982. Utilization of pour quality roughages: respon
of sheep fed native hay supplemented with urea by different methods. (Utilizaci6n
de forrales de ba/a calldad:respuestade ovinos alimenradosco. heno suplementado 
con urea medlante distintos mdtodos). Journal of Agricultural Science (Inglaterra)
98(2):343-346. Ingl., Res. Ingl., 11 Refs. 

Forrajes. Heno. Ganado ovino. Suplementos alimenticios. Urea. Aumentos do peso. Con
sumo de alimentos. Nigeria. 

Durante 80 dfas se suministr6 heno nativo (principalmentt. de especies de Aly,"ropogon e 
Hyparrhenla) a un nlvel 20% superior al requerimiento diario, a 25 ovinos Y'ankasa con un 
peso inicial prom. de 19.1 kg. La composici6n prom. del heno ue: MS-95, PC-4.6, Ca
0.6 y P!0.16%. Se suministr6 un suplemento de urea, una o dos veces/dia 6 se rocl6 el 
heno antes de la alimentaci6n, con la misma cantidad de urea. Estos tratamientos so compa
raron con una dicta bdsica testigo y con una suplementada con harina de manf. So trat6 de 
lograr un equilibrio en los consumos de minerales y de calorfas. El suministro de N extra en
forma de urea o de harina de manf mejor6 el aumento de peso, el consumo de alimento y
Ia eficiencia de conversi6n alimenticia. La utilizaci6n de heno rociado con urea caus6 un 
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de alimento y de la eflcienmejoramiento marginal del aumento de peso vivo, del consumo 
cia de convers16n alinc iticia, en comparacl6n con los otros mitodos de suplementaci6n 

de urea. Cuando se suministr6 heno rociado con urea, aumcntaron la dlgestlbilldad de la 

MS y la retenc16n de 1N, asf como el N de la orina. (Resumen por Nutrition Abstracts and 

Reviews. Trad. por .) T03 

0191 

18290 CAMARGO, J.C. DE M.; MOREIRA, H.A.; AZEVEDO, N.A.; NORTE, 

A.L. DO 1980. Desmama precoce em bovinos do corte: efeltos no peso dos beze

rros em Idades posteriores. (Destete precoz en elganado de came: efecios en cl pe. 
so de los terneros en edades posteriores). Boletim dc Industria Animal 37(1): 1-20. 
Port., Res. Port., ingi., 32 Refs., Ilus. 

Panicum maximum. Terneros. Concentrados. Consumo de almentos. Tasa do carga. Lactan

cla. Fertilidad animal. Aumentos de peso. Manejo animal. Brasil. 

En Brash, 194 terneros Ceb6 cruzidos, nacidos en sept.-nov., recibleron un concentrado cC.,
mercial quo contenfa 21.64% de PC, desde las 2 semanas de edad hasta el destete (5 meses), 
o rocibieron cl mismo concentrado desde los 3 hasta los 7 mcses y so destetaron a los 4 me
ses. So utilizaron como testigos 100 terneros destetados a los 7 moses, los cuales no reclble
ron nng6n suplemento. Los 3 grupos do terneros so mantuvieron en una pradera do Panicum 
maximum a 2.5/a mientras recibfan leche y almento concentrado. Posteriormente, la tasa 
de carga rue de 1.0/ha hasta completar un afilo de edad. Las vacas, mantenidas en praderas 

al dia. Los pesos corporales prom. doseparadas de P. maximum a 1.0/ha, lactaban 2 veces 
los terncros estudiados al nacimiento y a los 4, 7 y 12 meses, sin considerar sexo ni cruza
miento, fueron do 34.0, 136.9, 185.8 y 232.6 kg y no difirieron slgnificativamente por cl 
mitodo de dostete. Los 2 grupos de ensayo consumleron 0.7 y 1.2 kg de conccntrado/da. 
El peso a los 7 meses rue tan bueno como cl do los testigos. El fndice de fertilidad de lasva
cas en los 2 grupos do ensayo fue do 78.0 y de 68.0% y en cl grupo do testigo 40.0%. (Re. 
sumen por Nutrition Abstracts and Reviews. Trad. por I.B.) T03 VOO 

0192 
18294 DOhiiNGUEZ, G.H.:IHARDY,C. 1981. Efectosdelaedaddecorteynive
les de mlel final en la calidad del ensilado de pangola (Digitaria decumbens). Revista 
Cubana do Ciencia Agricola 15(3):327-334. Esp., Res. Esp., 23 Refs. 

Digitaria decumbens. Ensilaje. Intervalo de corte. Melaza. Suplementos alimenticlos. Calidad 
del forraje. Contenido de proteinas. Materia seca. Fermentac16n. Cuba. 

So Ilev6 a cabo un oxpt. on silos do laboratorio para conocer la influencia do 2 edades de 
cote y 3 nivcles do miel en la calidad del ensilado de Digitaria decumbens. So emplc6 up 
arreglo factorial (2 x 3) en bloques al azar con los siguientes tratamlentos: A) pasto s6lo 
(testigo); B) pasto + miel final 1%y C) pasto + micl final 2%repctidos para edades do 4 

y 7 scmanas al corte. La protefna no difiri6 ontre cdadcs de corte ni entre niveles do miel 
final. El pH tue significativamente menor (P < 0.001) en la mayor edad do Corte (4.9 
contra 3.6) para 4 y 7 semanas, rosp. y descendi6 significativamente (P < 0.001) con la 

y 2% dc micl, resp. El acido lictico difiri6 signifiadici6n de miel (4.5, 4.1 y 4.0) para 0.1 
entre cdades de corte (0.19 y 3.01% do MS) para 4 y 7 semanas,cativamente (P < 0.001) 

rcsp. pcro no hubo diferencias para los niveles de micl utilizados. Los 4icidos grasos voli
tiles (AGV) totales fueron significativamente menores (P < 0.001) para los tratamientos a 
las 7 semanas de edad (4.49, 2.71 y 3.47% de MS) y constra.staron con los valores obteni
dos a las 4 semanas de edad (!..57, 18.05 y 11.85% do MS) para 0.1 y 2% de miel, rosp. 
La mayor edad de Corte mejor6 [a MS y las caractcristicas fermentativas del ensilaje. No es 
necesario adicionar miel a los cnsilajcs de D. decumbens, cortada a las 7 semanas. (Resumen 
del autor) T03 
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18289 GILL, M.; MUIROZ, R. 1981.
0193 

Ensiltje do las mezclas do cala y forraje.
Produccl6n Animal Tropical 6(2):172-176. Esp., Res. Esp., 7Refs., Ilus. 

Glycine wightil. Ensilaje. Fermentaci6n. Forrajes. Compoulcl6n qufmica. Repdbllca Domini
cans. 

So llevaron a cabo 2 expt. de laboratorio para valorar la factibilidad de ensilar mezclas de
cafla de azdcar y forrajes. En el expt. I se ensil6 Glycine wightl durante un mes, sola o con
10% de caila descortezada, ambos tratamientos con 0, 2.5, 5.0 6 7.5 g de formaldehfdo/
100 g de PC en Glycine. Los pH fueron consistentemente mis bajos para los cnsilajes con
cafla descortezada, pero todos los ensilajes pazecian estar blen preservados, aunque Glycine
sola, sin formaldehfdo, tuvo el mayor grado de fermentac16n. La tasa de degradac16n de la
MS en las bolsas de dacr6n suspendidas en el rumcn no se afect6 por el tratamiento de for
maldchfdo. En el expt. 2, Canawallaensiformisaparent6 proveer una fuente de ureasa capaz
de aumentar la tasa do escape de amonfaco de la urea, pero las mezclas de calla y Cana'alla 
fueron ersiladas con Axito sin urea. Parece que hay ventajas en ensilar mezclas de cafla y
forraje comparado con el ensilado de ambos solos. (Resumen delautor)T03 

0194 
18362 SAUCEDO, G.; ALVAREZ, F.J.; ARRIAGA, A.; JIMENEZ, N. 1981.
Leucaena leucocephala como fuente protelca 'para becerros en amamantamiento 
restringido y pastoreo. Produccl6n Animal Tropical 6(3):312. Esp., Res. Esp. 

Leucaena leucocephala.Terneros. Alimentaci6n animal. Valor nutritivo. Cynodon plectos.
tachyu. Pastoreo. Aumentos de peso. Mkxico. 

Se usaron 40 becerros de doble prop6sito (Pardo Suixo y Holstein/Cebt6) de 3-4 meses do
 
edad, criados bajo un sistema de amamantamiento restulngido, para evaluar la sustltucl6n

do la pulidura de arroz por el forraje de Leucaena leucocephala. La dicta b.slca consisti6
 
en pastoreo de Cynodon plectostachyusmis 0.5 kg de mclaza/dfa (2.5% urea) y leche resi
dual. Los tratamientos fucron a) 0.6 kg de pulidura de arroz/dfa 6 b) 2.5% de peso vivo
 
(base fresca) de forraje de Leucaena cortado. Las ganancias en peso vivo de 713 y 681 g/

dia para a) y b) resp. durante los 79 dfas del perfodo de ensayo, no fuaron significativa
mente diferentes. (Resumen del autor)T03 T01 

0195
18298 DOMINGUEZ, G.H.; ELIAS, A. 1981. Efectos de la edad de corte, la 
adici6n do urea y diferentes niveles do miel final en la calidad del ensilado de
bermuda cruzada no. I (Cynodon dactylon (L.) Pers.). Revista Cubana de 
Ciencia Agricola 15(1):77-82. Esp., Res. Esp., 24 Refs. 

Cynodon dactylon. Ensilaje. Intervalo do corte. Suplementos alimentic'os. Calidad del 
forraje. Melaza. Urea. Digestibilidad. Composici6n quimica. Cuba. 

So utilizaron 12 silos de laboratorio para medir los efectos do 2 edades le corte (6 y 8 sema
nas), la adlci6n de urea y miel final en ia calidad del ensilado do Cynodon dactylon. Se
emple6 un arreglo factorial 2 x 3 en bloques al azar con los siguientes tratamlentos: A) tes
tigo; B) 1%urea + 1.5% miel y C) 1%urea + 3%miel para cada edad de corte. La MS diflri6 
(P < 0.05) entre edades de corte (35.8 contra 41.67% para 6 y 8 semanas, resp.), pero no 
entre niveles de miel y urea. La protefna no difiri6 entre edades do corte, pero fue significa
tiva (P < 0.05) a los nivelen do miel y urea (6 semanas: 9.4, 14.2 y 14.2; 8 semanrs: 9.1, 12.2 
y 12.8 para A, By C, resp.). La digestibilidad do MS diflri6 (P < 0.05) entre edades de corte
(48.4 contra 45.2% ) y P < 0.001 entre nivelesde miel y urea (6 semanas: 47.0, 46.8 y
51.3; 8 semanas: 43.0, 42.5 y 50.1% para A, B y C, resp. El pH no difiri6 entre edades de 
corte, pero fue significativo (P < 0.001) entre niveles dc miel y urea (6 semanas: 4.2, 7.9
y 6.8; 8 semanas: 4.7, 7.3 y 6.4 para A, B y C, resp.). El kido ac~tico dlfiri6 (P < 0.05) 
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entre tratamientos para los niveles de miel y urea respecto at testigo (1.58, 2.88 y 1.32%MS 
para A. B y C, resp. El ticido butirico y los icidos grasos volitiles (AGV) totales no difirleron 

El Acido ldctico difiri6 (P <entre tratamientos y sus valores fueron bajos en ambos casos. 

0.05) para el tratamiento B respecto at A y C (1.51, 2.94 y 1.15%MS para A, B y C,resp.).
 
Se sugicre ensilar C.dactylon a 6 semanas de edad por su mejor composicl6n quimlca y di

su influencia engestibilidad, asf como utilizar niveles de urea inferiores al 1%para evitar 
la elevaci6n del pH y adicionar at ensilaje niveles de mil inferiores at 39 , debido a su 
implicaci6n econ6mica. (Resumen del autor) T03 

0196 
18246 HULMAN, B.; PRESTON, T.R. 1981. La Leucaena como fuente proteca 
para animates en crecimiento alimentados con carla de azdcar integral y urea. Pro
ducci6n Animal Tropical 6(4):348-351. Esp., Res. Esp., 8 Refs., llus. 

Leucaena leucoc,,phala. Suplementos alimer.ticios. Toros. Consumo de alimentos. Aumentos 
de peso. 

Se usaron 9 toros Semental x Friesian, alimentados indivldualmente, en un ensayo do 98 
dias, para comparar 3 niveles de Leucaena leucocephala fresca (1, 2 y 3% de peso vivo) 
como suplemento para una dieta bdsica de cafia de azOcar integral picada, suministrada a 
voluntad, con 3%de urea en la MS. Las tasas de crecimiento fueron bajas: 0.064, 0.105 y 
0.197 kg/dia para los niveles de Leucaena: 1, 2 y 3%, resp. El forraje deLeucaena aument6 
significativamente el consumo total de MS (r" - 0.65) y las tasas de crecimiento (ra - 0.75). 
Fl consumo de cahia de azdicar fue mis bajo en el nivel mis alto de Leucaena. (Resumen del 
autor) T03 

0197 
18361 GAYA, H.; HULMAN, B.; PRESTON, T.R. 1981. Leucaenacomofuente 
de pro~eina y forraje para vacas lecheras consumlendo altos niveles de melaza/utea. 
Producci6n AnimalTropical 6(2):210. Esp., Res. Esp., I Ref. 

Lecaena leucocephala. Forrajes. Vacas. Suplementos alimenticios. Produccl6n de leche. 

Vacas Friesian que consumfan 10 kg de melaza-urca/dia, 9.6 kg de forraje de Leucaena 
leucocephala/dfa y 200 g de torta de algod6n/dia, perdieron 173 g/dfa y produjeron sola
mente 4 kg de leche/dfa con 2% de grasa. La eficiencia estimada para el uso de energia 
i:-etbolizablc (EM) para la producci6n de leche fue s6lo de 13%, indicando algunos tras
tornos en el metabolismo de los hidratos de carbono. (Resumen delau;or) T03 

Vaseademds 0109 0110 0162 0173 
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0198 
18257 HOLMES, JH.G.; HUMPHREY, J.D.; WALTON, E.A.; O'SHEA, J.D. 
1981. Cataracts, goitre and infertility In cattle grazed on an exclusive diet of 
Leucaena leucocephala. (Cataratas,boclo e infertilidaden el ganado que pastorea 
exclusivamente en Leucaena leucocephala). Australian Veterinary Journal 57(6): 
257-261. Ingl., Res. Ingl., 15 Refs., Ilus. 

Leucaena leucocephala Vacas. Salud animal. Fertilidad animal. Minosina. Toxicidad. 
Papua Nueva Guinea. 

Se suminlstr6 a 10 vaquillas una dicta conformada exclusivarmente par Leucaena leucoce
phala, desde la edad de 10 meses hasta el sacrlficio, 23 meses despu6s. La actividad ovirica 
y el apareamiento fucron normales durante un perfodo de apareamlento de 7 meses. Al 
momento del sacrificio se observ6 la presencia de cataratas, boclo, 61ceas epitellales lingua
les y atrofia gingival. Las gltndulas tiroldes presentaron hiperplasia folicular y acumulac16n 
de coloides: la tiroxina del suero present6 un mayor nivel quo en animalcs comparables quc 
no habl"an sido alimentados con esta leguminosa. El 6tero de 6 vaquillas contenfa un trofo
blasto normal, pero no habia ni embri6n ni feto. La muerte y resorci6n dcl embr16n parecen 
toner relaci6n con la actividad ant!.mlt6tica de la miznosina o con el efecto bocloginico del 
metabolito de la mimosina, 3-hidroxi-4-piridona. (Resunenpor Nutrition Abitracts and 
Reviews. Trad. por LB.) VOO 

Vase adenuis 0005 0086 0191 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

& Acre(s) MO Materla orgnlca 

Al. Aleman MS Materla seca 
alt. Altitud M.s.n.m. Metros sobre el nivel del mar 
aprox. Aproximadamente no. Ndmero 
atm. Atm6sfera PC Proteina cruda0C Grados centigrados (Celsius) pH Concentracl6n de lones de 
cm Centimetro(s) hidr6geno 
concn. Concentrac16n ppm Partes por mi6n 
cv. Cultivar(es) prom. Promedio 
Esp. Espaflol pulg. Pulgada(s)
Fr. Francds Ref(s). Referencia(s) 
g Gram0(s) Res. Resumen 
h Hora(s) resp. Respectivo(amente) 
ha Hectirea(s) seg Segundo 
L.a. Ingredlente activo sp. Especie 
lAF Indice de irea foliar spp. Especies
Bus. liustrado P. Tonelada 
Ingi. !ngl6s temp. Temperatura
Kcal Kilocalorfas var. Varledad(es)
kg Kilogramo(s) vol. Volumen 
km Kil6metro(s) vs. Versus 
I Litro(s) (s6lo en comblnacl6n a alfa 

con no.) beta 
lat. Latitud p micra(s)

lb Libra(s) pg Microgramo(s)
M Molar pM Micromol(es) 
m Metro(s) % Porcentaje 
max. Miximo > Mis que, mayor que 
meq Miliequivalente(s) < Menos que, menor qua 
mg Miligramo(s) 4 Igual o menor que
min. M nlmo ;0 Igual o mayor que
min Minuto(s) ± Mis o menos que
nl Millltro(s) Mucho menor que 
mm Milimetro(s) Mucho mayor que
mM Millimoles / Por 
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0011 0313 Cuts 0039 0066 Q112
 
015f* 0175 0192
 

MANEJG 0E PRADERAS 
0030 0119 0108 0112 0114 0128 
0129 0184 

NUTRICION 4NIMAL
 
0128 0154 0164 0166
 

PRADERAS MIXTAS
 
0039 0112 0114 0126
 

PROOUCCION ANIMAL
 
0030 0187
 

DISTANCIA OE SIEMURA
 
0036 0050 0069
 

OULICHOS
 
002J 0028 0148
 

ECOLOGIA
 

0002 0118 0148 0152
 

ECONOMIA
 
0005 0010 0011 0030 0069 0129 0130
 
0131 0153 0184
 

ECOSISTEMAS
 
0002 0005 0152
 
SABAA5
 
001 011B 0157
 

ECOTPO
 
008
 

ENFEREDADES Y PATOGENO$
 
0090
 
BACERIOI
 
0080
 
MICOSIS
 
0079 0141 

ENSILAJE
 
0030 Ol2 0177 0178 0180 0192 0193
 
0195
 

ENTOMOLOGIA 
0005 0081 008Z 0083 0084 0141 

ENZIMAS
 
0003 0132 0139 0140
 

EPOCA LLUVTOSA
 
0009 0311 0013 0024 0027 0033 0049
 
0085 0091 0124 0126 0143 0152 0174
 

EPOCA SECA
 
0009 0011 0013 0021 0024 0027 0030
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0638 0075 0091 OIG 0101 0120 0124 

0126 0143 0153 0154 0174 0182 3184 


EQUIPOS AGRIOULAS 

0J21 (331 0048 3C1 0Q55 0036 0108
 
C112 011 


ERIOCHLOA
 
ERIOCHLOA POLYST4CHYA 

007J 


EkOSIUN 

0142 U148 


ESTABLECIMIENTO 

0007 023 0037 0039 0064 0015 0080 

0103 0130 0153
 
PRACTICAS CULTURALES 

OU9 0104 011& 

SIEMikA 

0077
 
DISTANCIA DE SIEMBRA 


0069 

SISTENAS DE SIEMUNA
 
005Z 0069 0070 0111 0112 j113 

0129 


ESTADIOS OEL UESAkRULLO 

0060 

CRECIMIENVO
 
0012 O015 OulO 0074 

FLORACIUN 

0053 0058 0067 0088 0091 

FRUCTIFICACEON 

0035
 
GERMINALION 

0055 0059 OU9b 


ESTRES HIURICO 

0003 0139 


EVAPOTRA4SPIRACION 

0152 


FERKENTACION 

0192 0193 


FERTILIUAD ANIMAL 

0114 0191 0198 


FERTILIOAD DE LA PLANTA 

0094 


FERTILIDAD OEL SUELO 

0011 0017 0036 0104 0151 


FERTILIZ4TES
 
0022 00310036 0069 0077 0100 C114 

0149 0181 

AHONOS 

00Z3 

MINERALES Y NUTRIMENTOS 

0006 0007 0008 0009 0010 C011 0012 

0013 0014 0017 C018 0019 0020 0021 

0023 0030 0034 0037 0038 0041 0046 

0052 0055 0057 0064 0074 0099 0101 

0117 0124 O26 0139 0143 3146 0164
 

FIJACION DE NITROGENO 

0033 0015 3017 0044 0Ot6 0109 0132
 
0133 0136 0138 0139 0141 0142 0145 

0146 


FILIPI4AS
 
0173 0181
 
PRCOUCCION DE SEMILLAS
 
0059
 

FISTULAS
 
0156
 

FITO4EJORANIENTO
 
0005 0053 0087 0090 0093 0094 0104
 

FITOPATOLOGIA
 
0005 0319 0141
 

FLORA
 
0001 0002
 

FLORA OEL SUELO
 
0044 0133 0134 0135 0136-0137 0139
 
01O4 0145
 

FLORACION
 
0049 0053 0058 0067 0088.0091
 

FURRAJES
 
0066 0077 0159 0162 0167 0161 0183
 
0188 0190 0193 0197
 
CONSERVACION 0E FORRAJES
 
0113 0179
 

FOSFORO
 
0001 0012 0014 0017 0023 0034 0037
 
0041 0052 0U55 0057 0074 0099 0101
 
0126 0133 0139 0143 0150 0151 0164
 

FOTUSINTESIS
 
0003 0106
 

FRUCTIFICACION
 
0035
 

FUNGICIUAS
 
0144
 

GALACTIA
 
0091
 
GALACTIA SrRIATA
 

CONPOSICION QUIEICA
 
0101
 

4UTRICION ANIMAL
 
0101
 

PRADERAS MtXTAS
 
0101
 

GANADO
 
0086 0tl 0122 0153 0158 0159 0162
 
0163 0164 0172 0176 0186 0190
 

GANADO SOVINO
 
0030 0005 0121 0153 0162 0187 0197
 
0198
 
AUMENTOS OE PESO
 
0038 0042 0101 0123 0127 0124 0173
 
0182 0185 0189 0191 0194 0196
 
CONSUMO DE ALIMENTOS
 
0056 0169 0170 0175 0182 0183 0189
 
0191 0196
 

GANADO CAPRINO
 
0122
 

GANADO DE CARNE
 
016
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GANADO OV14O 

%l22 0158 0163 0164 0172 0176 0190 


GENETICA 

0104
 
CROMOSOMAS 

0087 0091 0#96 

HERENCIA 

0053 

HIbRIOACION 

0093 


GERNINACION 

0024 0027 0054 0055 0059 0062 0G6 

0065 0013 0090 


GERMOPLASMA 

0005 0089 

ACCESIONES 

0097 0098
 

EVALUACION 

0097 


GLYCINE 

OL3 0137 0144 

GLCINE WIGHTII 

0054 0136 0148 


CARACTERtST. AGRONOMICAS
 
0023 0039 0045 0114 0128 


COMPOSICION QUIMICA 

0038 0039 0112 o1580193 


MANEJO 0E PRADERAS 

0023 0039 0u45 0048 0112 0114
 
0128 O133 


NUTRICION ANIMAL 

0038 0126 0128 0158
 

PRADERAS MIXTAS 

0039 0345 011.1 0114 0126 0128 

0133
 

PROOUCCION 0E SFMILLAS 

0048 


HABITO 0E CRECIMIENbO 

0095 


HEMARTHRIA 

HEHARTURIA ALTISSIHA
 
CARACtERIST. AGRONOMICAS 


0100
COMPOSICION QUINICA
 
O0S 


PRADERAS MIXTAS 

'J004 


HENO 

nlO 0158 0162 0111 0176 0179 0186 

0190 


HERBICIDAS 

0025 00Z8 0029 0032 0034 0035 0144
 

HETEROPOGOd 

HETEROPOGON CONTORTUS
 
0042
 

HIBRIODS 

0010 0083 0090 0093 0094 Ol 0177 


NID ATOS 0E CARBONO 

•0016 


NIERRO 

0133 0150 


HOJAS
 
0081 O006 0173
 
VALOR 4UfRITIVO
 
0168
 

MVPARRHENIA
 
HYPARRHENIA RUFA
 

.UMPOSICII)N QUINICA
 
j15s
 

MANLJO 0E PRAUERAS
 
0129
 

NUrRICIOM ANIMAL
 
0155 3156
 

PRODUCCION 0E SEMILLAS
 
051
 

IMPERATA
 
IMPERATA CILINOKICA
 
0028
 

INOIA
 
0033 0036 0041 0043 0064 0105 0117
 
0163
 
GERROPLASMA
 
0089
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0051 0095
 

INDIGOFERA
 
0114
 
INDIGUFERA SPICATA
 
0045
 

INDONESIA
 
0028 0123
 

INFLORESCENCIA
 
0041 0052
 

INGRESOS
 
0011 0130
 

INOCULACION
 
0055
 
RHIZOSIUM
 
0135 U136 0131 0139 0144 0147
 

INSECrICIDAS
 
0081 0144
 

INSECTOS PERJUOICIALES
 

0081 0082 0083 0084 0141
 

INTERVALO 0E CORTE
 
0012 0213 0055 0010 0071 0105 0113
 
0117 0111 0177 0192 0195
 

INTRDDUCCIONES
 

0066 0091 0120
 

INUNOAC ION
 

0003
 

KENIA
 
PRODUCCION 0E SENILLAS
 
0052
 

KING GRASS
 
CARACFERISr. AGRONOMICAS
 
0013 0069 0100
 
COMPOSICION QUIMICA
 
0013 0069
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NANEJU DE PRADERAS 

0069 


LAULA PURPUREUS 

0043 


LEPOUPFERA 

008 0084 


LEUCAENA 

LEUC4ENA LEUCOCEPHALA 

0054 (0bS 0135 01J6 0145 0181 0191 

0198 


CARACrERIST. AGRONOMICAS 

0015 0099 0105 0154 


COMPOSICION QUIMICA 

0015 0099 0105 0150 0154 )167 

0160 


NUTRICION ANIMAL 

C154 0167 017J ules 0189 0194 

019b
 

LLANO$ ORIENWALES 

0005 0011 0079 U082 0V92 0127
 

LOTUNON1S 

L1010ONIS 9AINESII
 
0045 0123 0133 


LUZ
 
0059 Olb
 

MACROPII,.(UN
 

0097 0114 

MACROPTILIUM ATROPURPUREUM 

0054 U13b
 
CARACTERIST. AGRONOMICAS 


0015 0043 0039 0043 0045 0346 

0075 0113 0123
 

COMPOSICION Q'JIHICA 

0015 0030 0039 0043 0046 0101 

0112 0113 


MANEJU 0E PRADERAb
 
003Z 0)39 0045 004E 0075 0112 

0113 0133 


NUrRICION ANIMAL
 
0038 0042 0101 0123 0126 


PRAVERAS MIXTAS 

0039 0042 0043 0045 0046 0101
 
0112 0113 0123 0126 0133 


PROOUCCION DE SEMILLAS 

0048
 

4ACROPTILIUM LATHYROKOES 

9133 


ACROrYLONA 

MACROrYLONA AXILLARE 

0125
 

NAGNESIO 

0133ESU0 00033 

0133 0150 0151 


HALASIA 

0008 0142 0144 

GERNOPLASNA
 
0090 

SUELO
0134 


MALEZAS 

0025 0025 0029 0033 0035 


114 

HANEJO ANIqAL
 
0191
 

MANEJO 0E PRAOERAS
 
0005 0014 0016 0017 0024 0025 0029
 
0030 0094 0045 0048 0118 0125 0133
 
014b u159
 
CAPACIOAG OE CARGA
 
0114 U122 0LZ8
 
ESTABLECIMIENTO
 
0001 0023 037 0339 0452 00&4 0069
 
OuTO 0015 0071 U103 0104 U112 0113
 
0129 0130 0153
 
SISTEMAS DE OASrOREO
 
0104 0109 0122 0184
 
RENOVACION
 
OLO0
 
TASA DE CARGA
 
0037 00149 0109 0114 0121 01Z 

0184
 

MANGANESO
 
0133 0150
 

LAPAS
 
0152
 

MATERIA ORGA41CA
 
hllb 016
 

NOCIS LATIPES
 
BIOLOGIA DE INSECCS
 
ocez
 

MUDELUS DE SIMULACION
 
0127
 

OLIBOEN0
 
0133 0153
 

MORFOLOGIA VFGErAL
 
0003 0335 0067 0068 0072 0073 0075
 
007b 0091
 

NEmArOOOS
 
141 

NIGERIA
 
0118 0176 0190
 

NITROGENAIA
 
0003 0341 0132 0139
 

NITROGENO
 
0007 0008 0009 0010 01' 0013 0014
 
0017 U1S8 0019 0020 001 0030 0034

0C38 0045 0046 0052 "J55 0057 0064
 
0069 0014 0114 0117 0124 0150
 

NODULACIO
 
0044 0133 0135 0136 0141 0145
 

0141
 

NOVILLOS
 
0038 0042 0123 0127 0156 0182 0186
 

NUTRICION ANIMA4
 
0005 0337 0038 0042 0077 0083 0091
0101 0109 0116 0122 0123 0125 0126
 
0127 0128 O153 0154 0155 0156 0157
0158 0159 0160 0161 0162 0163 0164
 
0165 0166 0167 0169 0170 0172 0!73
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0174 0116 6179 0102 0183 0186 0188 

0189 0190 0191 0194 0195 0196 


NUTRICION VEGETAL 

0005 0013 0055 0103 0104 0133 0146 

050 


ORYZA SATIVA
0130 


OXISOLES 

0007 00.7 0018 0092 0143 0149 


PANICUM 

Ob2 

PANICUN COLORATUN 

OC73 


MATERIA SECA 


0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012
 
0015 0016 0018 0020 0022 0023 0024 

0026 0027 034 0039 0043 0045 0046 

0041 0052 0067 0074 0077 0076 0019
 
0083 0088 0091 0099 0101 0105 0107 

0112 UI3 0115 0116 0117 0120 0121 

0122 0123 0139 0142 )143 0146 0149 

015U 0154 0155 0157 0158 0163 0166 

0171 u112 0175 0176 0192 


EDICAGCO 

EDCAGO SATIVA 

213J 


MELAZA 

0167 u07L 0107 0188 0189 0192 0195 


MELINI$0029
 

HELINIS 

MELINIS MINUTIFLORA 

0148 


CARACTERIST. AGRONONICAS 

0013 


COJ4POSICIUN QUINICA 

01hz 


NUTRICION ANIMAL 

0127 0156 0162 


PODUCION ANIMAL 

0127 


PROOUCCION DE SEMILLAS 

0051 


NETABOLISNO 

0170 


MEXICO 

0161 

0L67 01I89 L94 


MICORRI2AS 


0143 


MICOSIS
 
0079 0141 


NICROBIOLOGIA DE SUELOS
 
0005 0140 0143 


MICKONUTRIMENTOS 

0017 0022 0133 0147 


MiNOSINA 

TOXICIDAD 

0198 


MINERALES Y NUTRINENTOS
 
0006 0007 0006 0009 0010 0011 Olz
 
0013 001 0011 0018 0019 0020 00Z
 
0023 0030 0034 0031 0030 0041 0045
 
0046 0052 0055 0057 0064 0067 0074
 
0099 0101 0117 0124 0126 0133 0139
 
0143 01*6 0151 0164
 

PANICUN NAXIPWJN

0008 0012 0013 0085 0093 0094 0100
 
0111 0120 0174.0191
 
COPOSICIet QUI!!CJ
 

0013 0016 0036 0046 0066 3101
 
0115 0161 0175
 

NANEJO DE PRAOERAS
 
0016 0037 0048 0114 0121 01O4
 

PRAOERAS MIXTAS
 
0031 0042 0046 0101 0114 OMS
 
0123 0126
 

PRODUCCION OE SEMILLAS
0048 0050 0051 0088
 

PAPUA NUEVA GUINEA
 
0198
 

PASPALUM
 
0025
 
PASPAUM CO2ERSONII
 
0073
 
PASPALUM DILATATUN
 

CARACrERIST. AGRONONICAS
 
0073
 

NANEJO DE PRADERAS
 
0125
 

4UTRICION ANIMAL
 
0125
 

PASPALUM FASCICULATUN
 

PASPALUM NOTATUM
 
o16B
 
CARACrERIST. AGRONONICAS
 

0C73
 
NUTRICION ANIMAL
 

0156
 
PRODOCCION DE SEMILLAS
 

0062
 
0ASPAL6M
PLICAULUM
 

CARACTERIST. AGRCNONICAS
 
0073 0123
NUTRICION ANIMAL
 
0042 0lz2
 

PRkDERAS MIXTAS
 
002 0123
 

PASTOREO
 
0030 0042 0045 0049 0071 0101 0104
 

b0106
0109 0124 0126 0128 0t56 0161
 
0174 0115 0182 01864 0194
 

PASTOREO CONTINUO
 

0107
 

PASTOREO ROTACIONAL
 
0018 0114 0122 0127
 

PENNISETUM
 
0089 0107
 
PENNISETUN POLVSTACHIO4
 
0059
 
PENNISETUM PURPUREUM
 
0008
 
CARACTERIST. AGRONONICAS
 

0010 0013 0070 0091 0117
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COMPOSICION QLIIMCA 

0013 3070 0091 016Z 0177 


MANEJO OE PRAOERAS 

0070 0184 


NUTRICtON ANIMAL
 
0091 0162 


PENNISETUN TYPIIDES 

0177 


PH 

0017 0135 0149 


PHASEOLUS 

0115 


POLINIZACION 

0096 


POTASIO 

0037 0014 0017 0020 004 0133 0139 

0150
 

PRACTICAS CULTURALES 

0013 0016 0017 0024 0026 0027 0OZ8 

0029 0034 d035 0061 0069 0079 0104
 
0100 0109 0111 0184 


PRAOERA 

0014 0024 0035 0037 0042 0043 0046 

0101 0108 0L09 0113 0118 0127 0151 

0156 


PRkWERAS MEJORADAS 

0037 J041 0042 0103 0114 0122 0125 

0131 0138 


PIXAOERAS FIXTAS 

004L1 0342 0043 0046 0101 0115 0126 

013u 

COMPATIUILIDAO 

0071 0128 

CONPETENCIA
 
0004 

COMPOSICION BOTANICA 

0109 0123
 
MANEJO OE PRAOERAS 

0014 0024 0037 u039 0044 0045 0104 

0109 0112 0113 0114 0128 0133 0146
 
PERSISTENCIA
 
0045 0376 

PRODUCCION ANIMAL 

0104 0146 


PRECIPITACIO 

C049 


PRESION DE PASTOREO 

0125 


PROC. FISIOL. DE LA OLANTA 

ABSORCION 

C149
 
FOTOSINFCSIS 

0003 0106 

TRANSLOCACION
 
0L49 


PRODUCCION ANIMAL 
0030 0077 0104 0122 0124 0127 0146 
0169 0185 0187 

PRODUCCION DE CARNE 
OC? ut2Z 0127 0146 0184 

PRODUCCION DE FORRAJE
 
4,'1O 0031 0U4L 0053 0067 0069 b070
 
0091 0095 0099 0105 0107 0109 0147
 
0153
 

PROOUCCION DE LECHE
 
0030 0017 0124 0146 0169 0175 0183
 
0187 0197
 

PRODUCCION DE SEMILLAS
 
0U05 G'347 0048 0049 0050 0051 0052
 
0053 0155 OU56 0057 0058 0059 0060
 
0061 0062 0063 0065 0C11 0072 0088
 
0095
 

PROPAGACT04
 
0058
 

PROSAPIA SIMULANS
 
0083
 

PSOPHOCARPUS
 
PSOPHOCARPUS TETRAGONOLOBUS
 
C144
 

PUERARIA
 
PUERARIA J4VANICA
 
0112
 
PUERARIA PHASEOLOIDES
 

CARACTSHIST. AGRONOMICAS
 
0346 0399
 

COMPOSICION QUIMICA
 
0046 0099 0112 0142
 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 
0098
 

MANEJO UE PRAUERAS
 
0037 0112
 

NUTRICION ANIMAL
 
0037
 

PRADERAS MIXTAS
 
0037 0046 0112
 

QUEMA
 
OC2* 079 0109 0111 0154 0157
 

RADIACION SOLAR
 
0015 0104
 

RAICES
 
0004 0016 0941 0132 0141 0143 0147
 
C149
 

REBROTES
 
0039 0321 004Z 0116 0154 0157
 

REGULADORES DEL CkECIMIENTO
 
0106
 

RELACION HOJA TALLO
 
O66 0088 0105 0165 0171
 

RELAC. SUELO PTA. ANIMAL
 
0146
 

RENDINIENTOS
 
0006 00C7 0008 O01 0011 0012 0013
 
001| 0018 0020 0022 0023 0024 OOZ6
 
0021 0030 0034 003b 0039 0041 0043
 
045 0046 0047 0249 0052 0053 0064 
0067 0010 0071 0012 O?4 0017 0078 
080 0083 0088 0090 0099 Olo0 0101 
0103 0104 0105 0107 0109 0112 0113 
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0115 0116 0117 0119 0120 0122 0123 

0133 0135 0139 0143 0149 U154 0157 

0171
 

RENOVACION 

0108 


REPROOUCCION ANIMAL 

0114 J191 1198 


REPRODUCCION ASEXUAL 

0053 0093 0094 


REPRODUCCION E LA PLANTA 

0035 0153 0U58 0059 0094 0096 


REPUBLICA DOMINICANA 
0034 0114 3128 0193 

REQUERINENTOS CLIMATICOS
 
0023 0015 0049 0055 0059 0013 0099 

0134 0105 010b 0132 0139 019 


REQUERIMIENIOS EOAFICOS 

300J 0007 0073 0099 0104 U133 0150 


REQUERIMILNrO HIORICOS 

0013 0061 0104
 

REQUERIMIENOS NUTRICIONALES 

0169 j18.30186 


RESISTFNCIA 

0084 0090 


RHIZObIUM
 
9104 0134 0137 0144
 
FIJACION OE NITROGENO 

OJ44 0133 0136 C139 0145 0146
NODULACION 

O44L13OL35 0CULTIVO 

0044 0133 0135 0136 0145 0141 


ROCA FOSFORICA 
00 1 0012 

SABAflAS 

00A1 0 10104 

001 U024 0071 0092 0118 0157 


SACCHRU?'0107
 
SACCARUP 

SACC0ARU SINENSE 

0027
 

SALINIDAD 

0003 


SALUO ANIAL 

0035 0C86 0198 


SELECTIVIMAD 

1109 


SEMILLA 

0u24 0045 0027 0035 0048 0051 0052 

005b OJ56 0064 0096
 
ALMAC6NAMIEN) 

005> 0059 0U63 

CALIDAD DE LA SEMILLA
 
0U53 054 '0055 0C13 

LATE4C.IA 
0%59 02b2 0U63
 
TkATAMIENrO BE LA SEMILLA 

0.54 3b55 OU62 31063 0144 

SEQUIA
 
0016
 

SETARIA
 
SETARIA ANCEPS
 

MANEJO DE PRAUERAS
 
OU48
 

PROOJECION DE SEMILLAS
 
0048
 

SETARIA SP4ACELATA
 
0lob
 
CARACERIST. AGRONOMICAS
 

0013 '
 
MANEJO BE PRAGERAS
 

7125
 
NUTRICION ANIMAL
 

0042 0125 0,66 
PRAERAS MIXTAs
 

0042 

SIEMBRA 
0027 0030 0047 0052 0070 0013 00?T 
)111 0112 0113 0129 
DISTANCIA OE SIEMBRA
 
0036 0050 0069
 
SIEM8KA AL VOLEO
 
0031
 

SIMBIOSIS
 
0003 0044 0133 0135 0136 0144 0145
 
0146 0147
 

SISTENAS DE CONTROL
 
CONTROL QUIMICO 
0028
 

SISTEMAS DE CULTVO 
13101,
 

ASOCIADO
 
0026 0130
 

CULTIVO OE COBERTURA
0028 014Z
 

SISTEMAS OE PASTOREO
 
0109 0120 0184
 

PASTOREO CONTINUO
 

PASTOREO ROTACIONAk
 
3018 0122 0127
 

SISTEMAS DE SIENBRA
 
0030 0031 0052 0069 0070 0111 0112
 
0113 0129
 

SU0MRIO
 
0015
 

SURGHUM
 
SORGHUM BIC!tOR
 
0101
 
SORGHU4 VULGARE
 
0030 0131
 

SPIRILLUM
 
0132
 

STIZOLOUIUM
 
0148
 

STYLOSANTHES
 
0091 0141
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STWLOSAMTHES CAPITATA 

0084 

CARACFERISfs AGRONOMICAS 


0092 

COMPOSICION QUINICA 


079 0149 
CARACTERIST. AGRONOMICaS 


0341
 
PRADERAS MIXTAS 


0041 

STYLOSANTHES GUIANENSIS 

00Z6 0032 0054 0084 0136 0137 


CARACrER:ST. AGRONONICAS 

0007 0015 0039 0371 009Z 3099 

0123 


COMPOSICION QUIMICA
 
0013 0039 0099 0149 


MANEJO OE PRAGERAS 

0007 00J9 0048 


NUTRIIION ANIMAL 

0123 0126
 

PRAUERAS MIXTAS 

0039 )all 0123 0126 


PROOUCCION DE SEMILLAS 

0048 0311 


STLOSANTHES HAMATA.
 
0026 0054 0086 0136 0147 


CAqACTERIST. AGRONONICAS 

0036 0024 0349 0076 0154
 

COMPOSICION QUINICA 

00b 0022 0101 0154 


MANEJO DE PRACERAS 

0024 0049 


NUTRICIUN ANIMAL
 
0101 0154 


PRADERAS NIXTAS 

0024 0C76 0101
 

PRODUCCION DE SEMILLAS 

0049 


STYLOSANTHES HUNILIS
 
013b 

CARACTERIST. AGRONOMICAS 


0024 OO& 

HANEJO DE PRAUERAS 

0024 0133
 

PRCDUCCION DE SEMILLAS 

0041 0057 


STYLOS/THES NACROCEPHALA
 
009Z 

STYLOSANTHES SCADRA 

0086 0136 0147
 

CARACrERIST. AGRONOMICAS 

0024 

MANEJO DE PRADERAS
 
0024 


PRADERAS MIXTAS 

0024 

STYLOSANTHES VISCOSA 

O00b 


CARACTERIST. AGRONOMICAS 

0024
 

MANEJO DE PRADERAS 

0024 


PRADERAS MIXTAS
 
0024 


SUDAN
 
0115 


SUELOS 
GRAMINEAS 

0004 0007 0019 0061 0106 0132 0143 

0151 


ADAPTACION
 
0078 0092 0103
 

LEGUMINOSAS
 
0004 0006 0001 0047 0134 0145 0149
 
0151
 
ADAPTACION
 

0692 0103
 

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS
 
0153 0161 0164 0176 0183 0184 016b
 
0196 0197
 
NELAZA
 
0167 018? 0168 0169 0192 0195
 
UREA
 
016? 0t82 0187 0188 0190 0195
 

TAILANOIA
 
0026 0125 0166
 
GERMOPLASNA
 
0098
 

PRODUCCION 0E SENILLAS
 
0041 0049
 
SUELOS
 
0006 0047
 

TALLOS
 
lob
 

TASA OE CARGA
 
0037 00J8 0042 0049 0101 0107 0109
 
0114 0121 0123 0124 0126 0128 0174
 
0184 0191
 

TAXONO1A
 
0069 0089
 

TEMPERATURA
 
0003 0015 0055 0050 0104 0132
 

TERAMNUS
 
0112
 
TERAMNUS LABIALIS
 
0072
 

TERNEROS
 
0128 0191 0194
 

TOLERANCIA
 
0149
 

TOROS
 
0161 0113 0189 0196 

TOXICIDAD 
0067 0150
 
ALUMINKU
 
0147 0149
 
MINOSINA
 
0198
 

TRACHYPOGON
 
0001 0157
 

TRANSLOCACION
 
0149
 

TRATAMIENFO DE LA SEMILLA
 
0054 0055 0d62 0063 0065 0144
 

TRIFOLIUM
 
TRIFOLIUM REPENS
 
0022
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TROPICO SECO 

0024 


ULlISOLES 

0067 0092 0149 


UREA 

0161 0182 017 018 0190 0195 


UROCHLOA 

UROCHLOA MOSAMBICENStS
 
CAPACrERIST. AGRONOICAb 


0154 

COMPOSICION QUIMICA
 

015% 

NUTRIGION ANIMAL 


)154
 

USO DE Lt TIERRA 

0152
 

VACAS 

0121 OIZ7 0161 0110 0174
 
FERTILIOAD ANIMAL 

0198 


PRODUCCION DE LECHE
 
0030 0124 0169 0175 0183 0167 0191
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