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INTRODUCCION 

Esta revista de resdimenes analiticos, que reemplaza la anterior 
combinaci6n de tajetas de resaimenes y voltmenes acumulativos 
anuales, estA diseflada para proporcionar una gufa especializada de 
)a 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 restinenes presentan informaci6n condensada sobre artfculos 
de revistas, folletos, informes mineografiados, tesis, manuales y 
otros materiales convencionales y no convenciona!es, clasificados en 
grandes dreas temdticas y con fndices de autores y de materias para 
facilitar su consulta. 

Cuando se desee informaci6n retrospectiva y detalladv sobr- un 
tema especffico, el Centro de Documentaci6n del CIAT puede efec
tuar btsquedas bibliogrAficas mecanizadas de toda so colecci6n de 
documentos. Como parte de este servicio, el usuario recibe los resti
menes de los artfculos que corresponden a su Area de interds. El 
texto completo de cada artfculo procesado por el Centro de Docu
mentaci6n se puede obtener por medio del Servicio de Fotocopias. 

E! Centro de Documentaci6n del CIAT tambidn publica revistas 
de restimenes analfticos sobre yuca (Manihot esculenta Crantz) y 
frfj,! (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: Piginas de Conte
nido, Yuca-Boletfn Informativo (Cassava Newsletter), Pastos Tropi
cales - Boletfn Informativo y Hojas de Frijol. 
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ELEMENTOS DEL RESUMEN 

Nimero consecutivo en
Afio de larevista (para uso de
 

Mimero de acce- Autores publicaci6n indices)
 

so del documento 0163 
(para pedidos de-(20499 
 GUPTA, B.N.; SINGH, R.B. 1981. Chemical composition and nutritive.-.Ttulo original
fotocopias) 	 value of Stylosanthes guyanensis (HBK) hay. (Composici6n quimica Y --T/tuloen espafiol
valor nutritivo del heno de Stvlosanthps guiancn is). Indian Veterinary)..Fuente


Journal 58(12):-.^-972. In 1.. Rcs. Ing1., 6 Refs. [Dairy Cattle
utrition & Physic a;gyDi Nationa DairY kearch Inst.. K 
 del Autor
Haryana, Indial 
 J 
Pd,;nas Idioms del ldionia del otas
 

dacumento resumen adicionales 

Stvlosanthes gulanensis. Reno. Forrajes. Contenido de protenas. Material 
seca. Valor nutritivo. Novillos. Consuro de alimentos. Digestibilidad4- Descriptores
India. 

Se realiz6 an ensayo de alimentaci6n con 5 novillos Red Sindhi a los cuales
 
se suminiatr6 heno de Stylosanthes guisnensis. Los Animales consumaeron 
en
 prom. 1.42 kg de heno/lO0 kg de peso corporal. Los resultados indicaron que
el heno de esta leguminosa contiene 8.64 de PC digestible y 41.77% de ND Resuen
 
con base en la MS. Los balances de N, Ca y P fueron, resp., 6.39 + 1.54,

6.58 + y 1.57 + 0.19 g/dIa. El heno de S. guianensis, preparado en7-estado 
de _floracin, satisface las necesidades del ganado. (Resumen del autor.Trad. por M.H.), 

-. 

Categorfa(s) 
 Compendiador

de materias yio traductor 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los ntmeros que aparecen debajo de cada autor o materia en los fr
dices respectivos, corresponden al orden consecutivo de los restime
nes dentro de ]a revista; dicho ntmero estd ubicado en la parte 
superior de cada resumen. 

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

Indices de Autores 

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

-SYLOSANTHES 
 GUIANENSIS
 

00o2 0092 0152
 
CARACIER1STe AGRONOMICAS
 

0039 0040 OU70 0071 0078
 
0090 0095 0096 0111 0156
 

- COaPOSICION QUIMICA 
0039 0070 0112 0 

MANEJO DE PRADERAS.
 
0038 0039 0042 0071 0079
 
009b 0096 0111 0112 0135
 

NUTRICION ANIMAL
 
0038 0042 0071 0096 0111
 

PRAER AS MIXTAS 
0038 0039 0040 0042 0070 
0090 0096 0112 0135 0154 

PAOUCCION ANIMAL 
0095 0096 0111 0112 0135 

PRODUCCION OE SEILLAS 
0096 



DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

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

CIAT - Unidad de Comunicaciones e Informaci6n
 
Servicio ae Fotocopias
 
Apartado Aieo 6713
 
Cali, Col'ombia
 

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

Costo de fotocopias: 	US$0.10 6 $ColA.oo por pAgina para Colombia 
US$0.20 por pdgina para el exterior 

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

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

Unidos. 

2. Cheque en SCol.: A nornbre del CIAT,agregando el valor de lacomisi6n bancaria. 

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

4. 	 Cupones CIAT: En unidades de US$1 y fracciones de US$0.10, se pueden adquirir on 
CIAT -Biblioteca (personalmente o por correo). 

5. 	Cupones ACAINTER: Disponibles en moneda local en las bibliotecas agricolas naciona
les o en las oficinas del Instituto Inteiamericano de Cooperaci6n para laAgricultura 
(lICA) en todos los paises de Amdrica Latina y El Caribe. 

6. 	Cupones UNESCO: Se pueden adquirir en las oficinas do lia en todos losUNESCO 
parses. 

vi 



AO0 BOTANICA, TAXONOMIA Y FITOGEOGRAFIA
 

0203
 
20493 BEDOYA V., J.A.; MONSALVE Y., D.; 
 OROZCO B., J.J. 1983. Estudio
 

preliminar del pasto colosuana Bcthriochloa pertua (L) Camus en la zona
 
occidental de la 
regi6n del Caribe. Tesis Zootecnista. Medellfn, Colom
bia, Universidad de Ancioquia. 
 Facultad de Medicine Veterinaria y

Zootecnia. 88p. 
Esp., Res. Esp., 19 Refs., Ilus.
 

Bothriochloa pertusa. Taxonomle. Morfologfa vegetal. Distribuci6n geogrgfi
ca. Calidad del forraje. Composici6n quimica. Rendimiento. Materia seca.
 
Epoca seca. Epoca luviosa. Producci6n animal. Aeneolamia varia. Zulia
 
colombiana. Insectos perJudlciales. Biologla de insectos. Control bio16gi
co. Adaptaci6n. Semilla. Colombia.
 

En la regi6n del Caribe (Colombia), ha venido ocurriendo un proceso de
 
invasi6n 
por parte de una graminea conocida popularmente como colosuana.
 
Ante el desconocimiento de sus capacidades productivas, por parte de
 
entidades oficiales y privadas, se estructur6 y desarroll6 un trabajo

preliminar que comprendi6 
aspectos generales sobre esta gramfnea. Se
 
realiz6 una descripci6n bot5nica y se determin6 que 
su nombre cientifico
 
correspondia a Bothriochloa pertusa (L) Camus. Al recorrer la zona occi
dental de la regi6n del Caribe, se logr6 determinar que esta graminea tfene 
presencia en diferentes grados a travs de dicha zona, pero su incidencia 
mis importante corresponde a las regiones con formaciones vegetales secas, 
en tierras altas y en suelos de variada fertilidad. En una parcels exptl.,
Jocalizada en el municipio de Magangu6 (Bolivar) y en curtes efectuados 
cada 14 dias durante un perfodo de 3 meses, 
luego de un corte general de la
 
parcels, se obtuvo un rendimlento max. 
de 3.38 t de MS/ha en la subparcela

correspondiente a 42 dfas 
despu~s del corte general dL las 5 subparcelas
 
que correspondlan al ensayo. 
 De los an~lisis quimicos efectuados a mues
tras provenientes de dicha parcela dettrmin6 que
se el contenido de nutri
mentos de esta graminea es regular, de acuerdo a ]a clasificaci6n de valor
 
nutritivo de los forrajes dada por el 
Instituto Colombiano Agropecuario

(ICA). En los anilisis efectuados a la semilla de B. pertusa se hall6 que

6sta presenta perlodo de latencia y, medlante el uso de promotores de
 
crecimiento, se ;ograron niveles de germinaci6n del 40% y un vigor max. de
 
62.5Z, ntveles 6stos que trat~ndose 
de gramnens tropicales en condiciones
 
naturales 
se pueden considerar alton. Dado que en condiciones de campo
 
esta gramfnea es severamente afectada 
por la "salivita" (Aeneolamia

reducta), se efectu6 una revisiCn 
de literatura para reunir informact6n
 
sobre Is forma de ocurrencia de este fen6meno y las posibilidades pars

controlarlo. Se concluve, de modo general, que junto 
con Panicum maximum.,

flyparrhenia rufa v Dichanthium aristatum, B. pertusa actualmente hace parte

de las gramineas en las que se sustenta Ia producci6n ganadera de las
 
tierras altas de 
la zona occidental de la regi6n del Caribe, participaci6n
 
que seguramente se incrementar5 en el futur,. (Resumen del autor) AOO
 

0204
 
20397 FERREIRA, M.B.; COSTA, N.M.S. 
 1977. Novas esp6cies do g6nero


Stylosanthes pare 
Mines Gerais. (Especies del g6nero Stylosanthes pare
 
Ninas Gerais). In Congresso Nacional de Botanica, 28o., Belo Horizonte-

MG, Brastl, 1977. Anais. 


77
Brasil, Sociedade Botanica do Brasil.
 

pp. -I00. Port., Res. Port., Ingl., 4 Refs., Ilus.
 

Stylosanthes acuminata. Stylosanthes aurea. Stylosanthes campestris.

Stylosanthes debilis. Stylosanthes grandifolia. Stylosanthes linearifolia.
 
Stylosanthes macroccphsla. Stylosanthes pilosa. Stylosanthes tomentosa.
 



Taxonomla. Morfologla 
vegetal. Anatomla de Is plants. Inflorescencia.
 
Distribuci6n geogrfiflca. Brasil.
 

Se describen 9 especies nuevas del ginero Stylosanthes para el Estado de
 
Minas Gerais, Brasil, a saber: S. acuminata, S. aurea, S. campestrie, S.
 
debilis, S. grandifolia, S. linearifolia, S. macrocephala, S. pilosa y .
 
tomentosa. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) AO0
 

0205
 
20556 FERREIRA, M.B.; COSTA, N.M.S. 1979. 0 genero Stylosanthes Sw. no
 

Brasil. (El ginero Stylosanthes en Brasil). Belo Horizontc-MG, Brasil,

Empress de Pesquisa Agropecugrla de 1-nas Gerais. 107p. Port., Res.
 
Port., Ingl.: 14 Refs., Ilus.
 

Stylosanthes linearifolia. Slylosanthe; b',cteata. Stylosanthes capitata.

Stylosanthes macrocephala. Stylosant. € scabra. Stylosanthes hamata.
 
Styloanthes ruellioides. Stylosanthes pilosa. Stylosanthes viscosa.
 
Stylosanthes guianensis. Stylosanthes humilis. Stylosanthes debilis.
 
Stylosanthes angustifolia. Stylosanthes leiocarpa. Stylosanthes

cayennensis. Stylosanthes hippocampoides. Stylosanthes hispida.

Stylosanthes montevidensis. Stylosanthes campestris. Stylosanthes gracilis.

Stylosanthes acuminata. Stylosanthes aurea. Stylosanthes 
 longiseta.

Stylosanthes grandifolia. Stylosanthes tomentosa. Taxonomla. Anatomla de is

plants. Horfologla vegetal. Inflorescencia. HoJas. Distribuci6n geogrhfice.
 
Brasil.
 

Se realiz6 un estudio taxon6mico de las especles brasileras del ginero

Stylosanthes, el cial incluye 25 especies y 3 var. 
Se presentan disefios de
 
hoJas, flores y frutos de cast todas las especies, as coma de las termina
ciones vasculares y n6dulos. Todos los disefios son originales. (Resumen

del autor. Trad. par M.M.) AO0
 

0206
 
20585 
 LEWIS, G.P.; MANNETJE, L.'-. 1982. Two new species of Leguminosae-


Papilionoideae from Bahia, Brazil. (Dos especies nuevas de Leguminosae-

Papilionoldeae de Bahia, Brasil). Kew Bulletin 37(l):123-127. Ingl.,
Res. Ing' , Ilus. [Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey TW9 
3AB, England] 

Canavalia dolichothyrsa. Stylosanthes bahiensis. Morfologla vegetal.

Taxonomla. Inflorescencia. 3istribuci6n geagrhfica. Brasil.
 

Se describieron recientemente Canavalla dolichothyrsa v Stylosanthes

bahiensis. La primera se parece a C. parviflora, pero difiere principal
mente en que tiene utiainflorescencia pendular, con la gran mayorla de las
 
flores resupinadas. La segunda se asemeja a S. capitata, pero 
tienie
 
hojuelas pubescentes generalmente eliptlcas u obovadas sobre ambas super
ficies, inflorescencias con menos de 10 
flores y estipulas transparentes
 
con 3-5 nervaduras. (Resumen por Herbage Abstracts. Trad. par N.M.) AOO
 

V~ase ademis 0274 0277
 



COO FISIOLOGIA VEGETAL
 

0207
 
20592 MARES M., V.M. 1983. Bases fisiol6gicas pars el manejo de praderas


tropicales. In Novoa B., 
A.R., ed. Aspectos en la utilizaci6n y produc
ci6n de forrajes en el tr6pico: Compilaci6n de documentos presentados en
 
actividades de capacitaci6n. Turrialba, Costa Rica, Centro 
Agron6mico
 
Tropical de Investigaci6n y Ensefianza. v.3,pp.7-24. Esp., 
47 Refs.
 
[Depto. de Producci6n Animal, Centro Agron6mico Tropical de Investiga
ci6n y Enseianza, David, Panama]
 

Gramineas. Praderas. Fisiologla vegetal. Persistencia. Producci6n de
 
forraje. Consumo de alimentos. Manejo de praderas. H15bito de crecimiento.
 
Digestibilidad. Pastoreo. Valor nutritivo. Costa Rica.
 

Se revisan diferentes componentes del manejo de praderas que interact6an en
 
mayor grado con is fisiologla de las plantas para aurentar al max. los
 
objetivos generales de producci6n. Se discute sobre algunos factores que

afectan el valor nutritivo, como composici6n quimica y digestibllidad,
 
condiciones ambientales, tipo a especie de pasto, edad fisiol6gica, proce
sos ontog~nicos y otros, relacionados 
con Ia rertilidad del suelo. Otro
 
tipo de interacci6n consiste en la oportunidad, frecuencia e intensidad de
 
la defoliaci6n par el corte a el pastoreo, la cual se afecta por procesos

fisiol6gicos de signo opuesto como la fotosfntesis y el crecimiento 
a
 
partir de las 
reservas de la plants, por un lado, y la respiraci6n, la
 
fotorespiraci6n y la senescencia, par el otro. La defoliacl6n afecta 
]a

capacidad de reproducci6n vegetativa ee las praderas por efectos en el
 
macollamiento y producci6n de estolones y rizomas. 
 Se examinan los facto
res que afectan la persistencia de las praderas, entre las cuales se
 
encuentran el macollamiento, el hibito de crecimiento en estolones 
de
 
especies coma Axonopus compressus, Cvnodon nlemfuensis y Digitaria spp., 
a
 
especies rizomatozas como Pennisetum purpureum, C. dactylon y p.

clandostinum. La frecuencia, intensidad y oportunidad 
del pastoreo y el
 
efecto del pisoteo del animal tambign afectan la persistencia de ls
 
praderas. Se describe una ecuaci6n que establece 
la relaci6n entre el
 
consumo voluntario y el animal como cosechador de forraje, y se sefialan
 
algunos estudios para determinar el efecto de la estructura de ]a cobertura
 
vegetal en el consumo de forraje. (Resumen par EDITEC) COO
 

V~ase ademns 0345 0349
 

COI Desarrollo de la Plants
 

0208
 
19390 
 HALL, R.L. 1974. Analysis of the nature of interference between


4
plants of d fferent species. 1. Concepts and extension of the de Wit
 
analysis tc examine effects. 
 (Anglisis de Is naturaleza de interferen
cia entre plantas de diferentes especies. 1. Conceptos y expansi6n del
 
anilisis de de Wit para examinar los efectos). Australian Journal of
 
Agricultural Research 25:739-747. Ingl., Res. Ingl., 
16 Refs., Ilus.
 

Stylosanthes humilis. Chloris gavana. 
Praderas mixtas. Competencia. Absor
ci6n de nutrimentos. Precimlento. Materia 
seca. N. P. Rendimiento. Modelos
 
de simulaci6n. Australia.
 

Los procesos compeitivos, asl como los no conpetitiveF, pueden influenciar
 
fuertemente el crecimiento de las plantas en una comunidad multiespeclfica,
 

3
 



aunque los Gltimos, particularmente en estudios exptl., a senudo se descui
dan. Se sugiere un mitodo de anglisis basado en los principios del modelo
 
de df, Wit, el cual puede permitir la identificaci6n de los factores invo
lucrados en ambos procesos d. interferencia entre especies. (Resumen del 
autor. Trad. por M.M.) COI 

0209
 
20584 
 TANG, C-S.; YOUNG, C-C. 1982. Collection and identification of
 

allelopathic compounds from the undisturbed root system of bigalta

limpogr~ss (Hemarthria altissima). (Colecci6n e Identificaci6n de
 
compuestos alelopfticos del sistema radical JIntacto 
 de Hemarthris
 
altissima cv. Bigalta). Plant Physiology 69(l):155-160. Ingl., Res.
 
Ingl., 21 Refs., Ilus. [Dept. of Agricultural Biochemistry, Univ. of
 
Hawaii, Honolulu, HI 96822, USA]
 

Hemarthria altissima. 
Ralces. Reguladores del crecimiento. Crecimiento.
 
Hawaii.
 

La colecci6n de los productos quImicos alelop~ticos del sistema radical
 
intacto de la plants es difIcil por sus bajas concn. y por el alto nivel de
 
contaminantes en los medios de crecimiento 
como el suelo. Se describe un
 
nuevo 
enfoque para la obtenci6n continua de cantidades de productos quimi
cos extracelulares de plantas donantes. Se estableci6 un cultivo 
en arena
 
con Hemarthria altissima cv. Bigalta, una forrajera tropical 
con activida
des alelopiticas. Se hizo circular una 
soluci6n nutritiva continuamente a
 
trav~s del sistema radical y una columna que contenlaa resina XAD-4. Los
 
metabolitos extracelulares hidrof6bicos fueron absorbidos por la resins, 
en
 
tanto que los nutrimentos inorginicos se reciclaron para mantener el
 
.recimlento de la planta. Las columnas se sometieron a eluci6n con metanol
 
y se separ6 el producto en fracciones neutra, 9cida y basica. Los bioensa
yos de los exudados radicales obtenidos, para lo que se utiliz6 semilla de
 
lechuga, en combinaci6n con cromatrgrafla de papel y de caps delgada,
 
demostraro, que los inhibidores consistlan principalmente en compuestos

fen6licos. La fracci6n neutra 
activa se metil6 y se analiz6 mediante
 
espectrometria de cromatograffa de gas-masa. Se identificaron 12 compues
tos, y otros 2 compuestos adicionales se identificaron tentativamente. Los
 
principales compuestos rizosfricos de actividad reguladora del crecimiento
 
conocida fueron los Scidos 3-hidroxihidrocinimco, benzoico, fenilac~tico a
 
hidrocingmico. Como el sistema radical deJ6 intacto y la
se recuperaci6n
 
de exudados fue muy eficiente en comparaci6n con el m~todo convencional de
 
extracci6n de solventes, este sistema de recuperaci6n serla 6til pars un
 
amplio rango de estudios relacionados con los a-pectos quimicos de la
 
rizosfera. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) C01
 

V~ase ademhs 0252 0309
 

C02 Relaci6n Agua-Suelo-Planta
 

0210
 
20457 ACKERSON, R.C.; YOUNGNER, V.B. 
 1975. Responses of bermulagrass to
 

salinity. (Respuestas de Cynodon a la salinidad). Agronomy Journal
 
67(5):678-681. Ingl., Res. Ingl., 27 Refs.
 

Cynodon. Cultivares. Salinidad. Tolerancia. Ralces. Crecimiento. FotosInte
sis. EE.UU.
 

4 



Las especies de Cynodon son tolerantes a la sal, tienen vaior como forraje
 
y para foraar praderas. Se realizaron expt. para determinar respuestas
 
especfficas a Is salinidad 
creciente, con el objeto de proporcionar una
 
base para F1 fitomejoramipnto de lineas mis tolerantes 
a la sal, deseables
 
agron6micamente. Se sembr6 el cv. Santa Ana (hfbrido de Cynodon) 
en
 
cultivos de soluci6n que contenlan niveles crecientes de NaCI y CaCI 6
 
K2soV El peso seco de las partes aireas disminuy6, en tantn que el de ias
 
rarces y las 
concn. totales de hidratos de carbono no estructurales de los
 
cuellos, pero no de las 
ralces, aument6 con la mayor salinidad de Ia 
soluci6n de cultivo. Las tasas de fotosintesis nets no se afectaron por
los altos niveles de NaCl y CaCl 6 K2SO , aunque el potencial hidrico 
foliar y )q potencial osm6tico dismLnuyeron. Se observaron mayor concn. de 
Na y Ca' en las I4artes+iareas y en las ralces, correspondiendo a las 
menores concn. de K y Mg , cuando se utiliz6 NaCI y CaCd en la soluci6n 
de cultivo. Cuando se utiliz6 K SO para ajustar el potencial osm6tico de 
la soluc16n, aumentaron las concn. e K en lzparte.aereas y en las 
ralces, en tanto quo disminuyero' las de Ca y Mg . La tolerancia de 
Cynodon a is salinidad se puede facilitar por la desviaci6n del fotosintato 
del crecimiento de la parte a6rea hacia el crecimiento de la ralz , al 
almacenamiento de hidratos de carbono, ajuste osm6ttco mediante sustituci6n 
i6nica y redistribuci6n, o mayor concn. de cidos org~nicos en la savia 
celular. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) C02
 

0211 
20347 SMITH, F.W. 1983. Availability of soil phosphate to tropical 

pasture species. (Disponibilidad de fosfato del suelo a las especies 
forrajeras tropicales). In Smith, J.A.; Hays, V.W., eds. International
 
Grassland Congress, 14th., Lexington, Kentuck), 1981. Proceedings.
 
Boulder, Colorado, Westview. pp.282-285. Ingl., Res. Ingl., 12 Refs.,
 
flus. [Commonwealth Scientific & Industrial Research 
Organization,
 
Division of Tropical Crops & Pastures, Cunningham Laboratory, St. Lucia,
 
Qid. 4067, Australia]
 

Cenchrus ciliaris. Macroprilium atropurpureum. Desmodium intortum.
 
Stylosanthes hamata. Stvlosanthes guianensis. Suelos. P. Disponibilidad de
 
nutrimentos. Fertilizantes. Absorci6n de nutrimentos. Australia.
 

Se efectuaron mediciones cuantitativas de la cantidad de P del suelo 
disponible para ]as plantas, mediante una t6cnica de dilqci6n isot6pica. 
Despuis de mezclar bien y equilibrar con P del suelo el P -, se utilizaron 
cosechas secuenciales de especies forrajcras perennes para controlar las 
fuentes de P disponible en 2 suelos arcillosos alcalinos. En expt. inicia
les con Cenchrus ciliaris, se observ6 un aumento aparente en el tamafo de 
Is fuente de P disponible durante un no. de cosechas secuenciales durante 
un perfodo de 3 meses. ILa slembra de C. ciliaris despu6s de varios perlo
dos de incubaci6n de P3 con iuelos, estableci6 quo al aumento aparente no 
se originaba pot la eliminacgr, uel P del suelo por lag plantas en creci

6
miento, ya que tambin ste se presntaba en ausencia de las plantas. El 
aumento se relacicn6 linealmente on el tiemno v puede representar un 
reciclaje natural del 1'que se p...enta continuamente en Ins suelos. En 
otro expt,, Stylosanthes hamata, S. gufanensis, Macroptilium atropurpureum 
y Desmodlum intortum se usaron en adici6n a C. ciliaris. Las medidas de 
los tamafios iniciales de las fuentes de P dieponible fueron siliares en 
todas las especies v la tasa aparente tie aumento en el tamaf.o de ]as 
fuentes de P disponible fue la misma, a pesar de las considerables diferen
cias en las tasas de renocifn de P y del P total removido por las diferen
tes especies. Las diferenclas entre estas epecies en relaci6n 
con su 
eficiencia en tomar y utiil7ar el P del suelo se deberon por tanto a las 
diferencias en su hahilidad para 
explotar ia misma fuente de P dJLponble.
 
(Resumen por Herbage Abstracts. Trad. por I.B.) C02
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19605 MANNETJE, L.'t. 1978. 
Measuring quantity of grassland vegetation.


(Medici6n de la cantidad de vegetaci6n de pradera). In . Measure
ment of grassland vegetation and animal production. England, Common
wealth Agricultural Bureaux. Bulletin no.52. pp.63-95. Ingl., 
III Refs.,
 
flus.
 

Praderas. Evaluici6n. Producci6n de 
forraje. Vegetaci6n. Cortes. Pastoreo.
 
Australia.
 

Se revisan 
algunos m~todos pare la medici6n de la cantidad de material
 
presente por encima de la superficle del suelo en un momento dado en una
 
comunidad vegetal quo le proporciona alimento a herblvoros mayores. 
Dichas
 
mediciones son 6tiles pare 1) determinar ]a cantidad de alimento 
disponi
ble; 2) evaluar los efectos de pr~cticas de manejo (fertilizaci6n, control
qulmico de malezas, mezclas de especies, mtodos de pastoreo, carga ani
mal); y 3) calcular crecimiento, utilizaci6n por animales en pastoreo o

deterioraci6n. 
 Se discuten los aspectos agron6micos del procedimiento para

la toma do muestras y el tamahio y no. de 6stas. 
 El procedimiento y la
 
intensidad do ]a roma de muestras depeude do 
la escala de la investigaci6n,

la precisi6n deseada, el prop6sito para 
el cual se requieren los datos y

los recursos disponlbies. Los m~todos pare 
la medici6n de la cantidad se
 
clasifican en 1) estructivos, discutiendo el uso 
de herramientas de corte
 
(desde tijeras hasta tractores), el irea de muestra, la altura del corte,

pesaje, toma 
de submuestras y contaminaci6n de las muestras y 2) no des
tructivos, tratando 3 de ellos: estimaci6n visual, mediciones de altura y

densidad y mediciones do caracteristicas no vegetativas tales como capaci
dad (la constante dielctrica del aire es 
baja y la del material vegetal es

alta), atenuaci6n beta y anilisis espectral; ademis aigunas tcnicas
 
especiales pare arbustos y 5rboles. 
 Para Ia estlmaci6n de la composici~n

del rendimiento y el % de material verde, se discuten 
los m6todos de:
 
diferencial de 
 componentes; pigmentaci6n; extracci6n de clorofila; y

ordenamiento 
con base en peso seco. En io que re'-ecta a Is medici6n del
 
crecimiento, so discuten 
los mitodos para praderas no pastoreadas y prade
ras bajo pastoreo. 
 Se discuten los mitodos pars Ias mediciones de utiliza
ci6n, con 6nfasis en el efecto del pastorco on el con-,mu de la pradera y

los efectos del uso do encierros en el crecimlento los pastos. Se
 
concluye que en trabajos en 
parcelas pequelas, el med''r de capacidad es
 
el mAs adecuado para monocultivos, haclendo las consideraciones necesarias
 
pars las diferencias on el contenido de humedad. 
 En expt. do pastorco, el

m~todo dependerg del tipo de vegetaci6n, el grea, ]a topografla y las
 
facilidades disponibles. (Resumen por EDITEC) D00
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19385 MORETRA, J.O.; NASCINENTO JUNIOR, D. DO; RESENDE, M.; CANDIDO, J.F.;

LUDWIG, A. 1982. Avallacao da eficiencia de mitodos do amostragem em 
pastagens naturals das unidades de pedopaisagens concava e convexa no 
Municlpio de Vicosa-MG. (Evaluac16n do la eficiencia de 
los m~todos de
 
muestreo de praderas naturales de 
ls paisajes c6ncavo y convexo, en el
 
municipia de Vicosa-MG, Brasil). 
 Revista da Sociedade Brasileira de
 
Zuoteenla 11(3):488-50). Port., Res. Port., Ing]., 12 Refs., 
Ilus.
 

Proderas naturales. Corposici6n bntinica. Evaluac[6n. Cobertura. Vegeta
cli6n. Gramineas. Brasil. 

Se compararon los resultados do frecuencia, coberturs % composici6n do 10
especies selectas, utili;ando I! m6todos de vstimaeiin visual, punto de 
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contacto al paco y punto de LC. To en srmaz6n fija. El muestrto se 
realiz5 durante 3 periodos, en 2 t sajes naturales, 3 gresas y sobre 10 
especies. En general, no se encontraron diferencias entre los mftodos 
empleados, en cuanto a cobertur. y composici6n. El mitodo de pu..to de 
contacto al paso exigi6 menor tiempo pars is estimaci6n del grea cubierte 
por las especies, en los paisajes naturales c6ncavc y convexo y en las 
6pocas y greas estudiadas. Pars is determinaci6n de is frecuencia 
absoluta, el m~todo mss apropiado fue el de estimaci6n visual utilizando 
un marco de 70 x 50 cm. (R-sumen del autor. Trad. por M.M.) DO 
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19384 MORETRA, J.O.; NASCIMENTO JUN

T
OR, D. DO; RESENDE, M.; CANDIDO, J.F.;
 

LUDWIG, A. 1982. Eficiencia de parametros quantitativos ns svaliacao
 
das pastagens naturais das unidades de pedopaisagens concava e convexa,
 
no Municfpio de Vicosa-MG. (Pficiencia de pargmetros cuantLtativos en
 
la evaluaci6n de praderas naturales de palsajes c6ncavo y convexo, en el
 
municiplo de Vicosa-MG, Brasil). Revista Ja Sociedade Brasileira de
 
Zootecnia 11(3):469-487. Port., Res. Port., Ingl., 14 Refs.
 

Praderas naturales. Melinis minutiflora. Imperata. Paspalum conjugatum.
 
Andropogon. Composiciln botinica. Cobertura. Mlaterla seca. Disponibilidad
 
de forraje. Vegetaci6n. Capacidad de carga. Brasil.
 

Se llev6 a cabo un estudio en 3 greas de praderas naturales en Vicosa, MG,
 
brasil, de ene.-dic. de 1980, con el fin de obtener datos de frecuencia, 
compusici6n de la cobertura v MS disponible en las unidades de paisajes 
naturales c6ncavo v convexo, asl como verificar cuaiquier relaci6n de estos
 
parimetros con ]a condici6n y la capacidad de carga en 3 perfodos diferen
tes. Andropogon sp., Ciperacea sp. y Paspalum sp. fueron mis frecuentes en
 
el sitlo c6ncavo. Melinis minutiflora e Imperata sp. fueron m5s frecuentes
 
en el sitlo convexo. Los do cobertura v la compo-ici6n fueron similares
 
para cada especie en cads perloo e, las 3 areas, excepto pars Andropogon
 
sp., Ciperacea sp. y M. minutiflora. El zitio c6ncavo se clasific6 como
 
razonable y el convexo como excelente. (Resumes del autor. Trad. por M.M.)
 
D00
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19386 NASCIMENTO JUNIOR, 1). 10; I.UDWIC, A.; MOREIRA, J.O. 1982. Avaliacao 

do m~todo da dupla amostragem na estimativa da matdria verde dispon~vel 
em pastagens naturais de Vicosa, MG. (Evaluaci6n del m~todo de doble 
muestreo en la estimaci6n de la materia verde disponible en praderas 
naturales de Vicosa-M., Brasil). Revista da Socledade Brasileira de 
Zootecnia 11(3):502-511. Port. Res. Port., Ingl., 6 Refs., Ilus. [Univ.
 
Federal de Vicosa, Av. 1.11. Rolfs S/N, Vicosa-MG, Brasil] 

Praderas naturaLes. Evaluaci6n. Dsponibilidad de forraje. Modelo matemg
tico. Brasil.
 

Se realiz6 un esLudio en 3 5reas del nunicipio de Vicosa, MG, Brasil, de 
ene.-dic. de 1qFo, en praderas naturafes. Fn cada 5rea se seleccionaron 
lan unidades de paisajes naturales c6ncavo y convexo, consideradas tIpIcas. 
Se encontr 

6 
relaci6n lineal significativa entre la estimaci6n visual y el 

material verde rea, pars los 3 factores estudiados: 6poca, 5rea y relieve 
del suelo. Se concluv6 que el m6todo empleado tuvo buen grado de precisi6n 
para cads situacl6n estudiada y que se podr~a agrupar en una 6nica ecuaci6n 
de regresi6n. le resalta el tama6o de las ,reas estudiadas y el cuidadoso 
entrenamiento de los observadoreo. (Resumen del autor. Trid. por M.M.) DO0 
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20435 SANDLAND, R.L.; ALEXANDER, J.C.; HAYDOCK, K.P. 1982. A statistical
 

assessment of the dry-weight-rank method of pasture sampling. (Evalua
ci6n estadIstica del m~todo de rango de peso seco para el muestreo de
 
praderas). Grass and Forage Science 37(4):263-272. Ingl., Res. Ingl.,
 
12 Refs., Ilus. [Commonwealth Scientific & Industrial Research Organiza
tion, Division of Mathematics & Statistics, P.O. Box 21, Cronulla, NSW,
 
Australia 2230)
 

Praderas. Evaluaci6n. Rendimiento. Composici6n botinica. Anglisis estadIs
tico. Modelo matem~tico. Australia.
 

Se examinan las propiedades estadisticas y la aplicabilidad del mttodo de
 
rango de peso seco (RPS) para el muestreo de praderas. Se presentan
 
algunas f6rmulas pars el valor y la varianza esperados de los estimativos
 
de RPS. Se examina la magnitud del sesgo en RPS mediante varios modelos
 
matemhticos. Se demuestra que el RPS se rompe cuando se calculan propor
clones multinomiales; sin embargo, proporciona buenos estimativos para un
 
subcoujunto de modelos slmulados de una clase de distribuciones de probabi
lidad compuesta. El xito del RPS en la pr~ctica no se apoya en una base
 
te6rica. Parece ser un descubrimiento notoriamente empfrico el que los
 
estimativos de RPS se presentan virtualmente no parcializados en la mayoria
 
de tipos de praderas. Se consideran varios casos en los cuales se pueden
 
encontrar diiicultades al usar el RPS. Siempre que se consideren las
 
reservas te6ricas mencionadas, el RPS continuar5 siendo una herramienta
 
pr~ctia 6til, especialmente cuando no se poseen alternativas de obseiva
ci6n no-destructivas. (Resumen del autor. TraJ. por I.B.) DOG
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19604 TOTHILL, J.C. 1978. Measuring botanical composition of grasslands.
 

(Medici6n de la composlci6n bot~nica de praderas). In Mannetje, L.'t.
 
Measurement of grassland vegetation and animal production. England,
 
Commonwealth Agricultural Bureaux. Bulletin no.52. pp.22-62. Ingl., 53
 
Refs., flus.
 

Praderas. Composici6n botdnica. Evaluaci6n. Vegetaci6n. Fistulas. Selecti
vidad. Consumo de alimentos.
 

El objetivo de medir la composici6n botgnica de praderas es describir la
 
composici6n de especies u observar cambios en la composici6n. Se revisan
 
las consideraciones y los m~todos para describir y medir la vegetaci6n en
 
relaci6n con la escala (grande, mediana y pequefia) pars tomar muestras; las
 
propiedades de la vegetaci6n (fisionomla, estructura, funci6n, composici6n
 
y mixtas); los valores cualitativos y cuantitativos de las propiedades de
 
la vegetac16n; los valores intrinsecos de la composici6n de Is flora (no. o
 
densidad; cobertura o grea; peso; presencia con sus vilores derivados,
 
incluyendo fidelidad y dnminancid; e Indices agron6micos); la estrategis
 
pars el muestreo con base en el nivel de precisi6n requerido, tamafio de la
 
unidad de muestra, no. de muestras, distribuci6n, reconocimiento de patro
nes y tipo de muestra (cuadrados, muestras puntuales, muestras de tamafo no
 
fijo, muestreo de nocleoa de c~sped y m~todos de cartografla y fotograffa).
 
Se discuten los m6todos dp medici6n de vegetaci6n mediante sensores remo
tos. (Resumen por EDITEC) DO0
 

D01 Suelo, Rieg, Clima y Fertilizaci6n
 

0218
 
20271 ARTEAGA, 0; CHONCC, R.; PORTIELES, J.M.; MOJENA, A. 1981. Conside

raciones sobre el uso del estigrcol vacuno coma fertilizante pars
 



pastos. Boletin de Resefias. Suelos y Agroqufmica no.4:7-27. Esp., 30
 
Refs., flus. (Estaci6n Experimental de Fertilizantes en Pastos
 
"Escambray", Cienfuegos, La Habana, Cuba]
 

Digitaria decumbens. 
Cynodon dactylon. Esti~rcol. Fertilizantes. Canado
 
bovino. Materia orginica. Rendimiento. Materia Epoca Epoca
seca. seca. 

lluviosa. N. P. K. Riego. Composicirn botgnica. Cuba.
 

Se presentan los resultados de diferentes expt. realizados en la Estaci6n
 
Exptl. Escambray de Cuba, con el -bjeto de evaluar el efecto de la aplica
ci6n de esti~rcol vacuno en praderas. Se estudi6 el efecto del esti~rcol
 
vacuno en los rendimientos del pasto, Is composici6n botgnica de las
 
praderas, la composici6n quimica del pasto y ias variaciones en la composi
ci6n quimica del suelo. Se describen las caracteristicas y las formas de
 
aplicaci6n del esti~rcol en los diferentes expt. y las ventaJas de 
conser
vaci6n del mismo. En un perlodo de 4 afios la aplicaci6n de esti~rcol 
sument6 en prom. Is producci6n de MS de 6034 a 12,342 t/ha/afio en compara
ci6n con el testigo, en praderas de Digitaria decumbens; en expt. con 
C dactylon los rendimientos se duplicaron (11.66 vs. 24.10 t de 
MS/hs/afio). En estudios con D. decumbens se encontr6 que el estircol
 
vacuno mejor6 la fertilidad, mantuvo el pH en un rango aceptable, incremen
t6 los contenidos de K 0, Ca y MO y disminuy6 el contenido de Al. Ia


l
composici6n prom. del es i~rcol utilizado 
fue MS, 28%; N, 2.31%; P, 0.54% y
 
K, 1.8%. (Resumen por EDITEC) DOI
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20573 ASSUAD L., G.L.; PALACIO C., L.F. 1981. Efecto de Is fertilizaci6n
 

con dos fuentes y tres dosis de f6sforo en el rendimiento de los pastos

braquiaria (Brachiaria decumbens Stapf) y kjdzu tropical (Pueraria

phaseoloides (Roxb) benth) en un 
suelo aluvial y otro de ladera. Tesais
 
Zootecnista. Medell1n, Colombia, Universidad de Antioquia. Facultad de
 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. 95p. Esp., Res. Esp., 43 Refs.
 

Brachiaria decumbens. Puerarie phaseoloides. Fertilizantes. P. Rendimiento.
 
Materila seca. Bosque himedo tropical. Composicion quimica. Colombia.
 

Se escogieron 2 suelos, uno de origen aluvial de 
mediana fertilidad y otro
 
de ladera de baja fertilidad., localizador en ln hacienda El 
Progreso, del
 
municipio de Barbora, Antioquia. Estos suelos ertenecen a una zona de
 
vida natural de bosque hcmedo premontano (bh-PM), representativos de una
 
extensa zona agricola y ganadera de Colombia, de unas 2.8 millcnes de
 
hectireas. Los suelos se tomaron de los primeros 20 
cm de protundidad, se
 
secaron al aire libre y despugs se tamizaron. Posteriormente se establecie
ron ensayos de invernadero, en la 
Granja Exptl. Tulio Ospina del Instituto
 
Colombiano Agropecuario (ICA), localizada en el municipio de Bello, en una
 
zona de vida natural de bh-PM. Se utilizaron los pastos Brachiaria
 
decumbens y Pueraria phaseoloides, con el objetivo principal de observar su
 
respuests a la aplicaci6n de fertilizantes fosfatados en dosis de 0, 50 y

100 kg/ha (P205 ) utilizando 2 fuentes de P: una soluble 
en ague o SF1 y
 
otra soluble en citrato o ET. Adems, comparar ]a producci6n y calidad de
 
los pastos 
entre los 2 suelos y entre un corte sin fertilizai con respecto
 
a 2 cortes fertilizados en cads suelo. El ensayo se estableci6 en un
 
disefio de bloques completamente al azar cos 6 tratamientos por cada suelo y
 
pasto, con 3 repeticiones, para un total de 72 macetas. 
 Cada una llev6 2
 
kg de suelo seco y tamizado. En estas macetas se 
aplic6 riego peridica
mente pars mantenerlas cerca a la capacidad de campo; los riegos se hicie
ron can agua destilada y desmineralizada. En cada maceta se sembraron 5
 
plantas de P. decumbens y de P. phaseoloides, de acuerdo al tratamiento.
 
Una vez establecidos los ensayos se tomaron los siguientes 
datos por
 
maceta: 
forraje verde, forraje seco, altura y una muestra por tratamiento
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pars tn analisis bromatol6g!.co para protefna, cenizaB y fibra. En cada
 
suelo se hicieron 3 cortes, uno cada 2 meses. Los datos de MS se analiza
ron por disefio de bloques completamente al azar y para proteina, fibra y
 
cenizas, lo mismo que para peso seco se utiliz6 prueba de hip6tesis pare
 
los prom. entre cortes. Al iniciar el ensayo s tom6 una muestra par&aun
 
anaihsis de suelo por localidad y al finalizar se repiti6 dicho anlisie
 
por tratamiento pars determinar los efectoas de la fertilizaci6n y 1as
 

cosechas en las propiedades quimicas de los suelos. Seg6n los resultados,
 

para MS hubs diferencias significat,.vas entre tratamientos, en los 2
 

pastos, en el suelo de ladera, con excepci6n del segundo corte con
 
Brachiaria no fertilizado. En el suelo aluvial no se presentaron esas
 
diferencias. En el suelo de ladera, el SFT en dosis de 50 y 100 kg/ha
 
permiti6 altos rendimientos y fue mas eficiente que las ET. En cuanto al
 
contenido de PC, los 2 pastos no presentaron diferencias significativas
 
para el prom. de los tratamientos, con excepci6n de P. phaseoloides en el
 
suelo de ladera. La PC total se increment6 notablemente en los 2 pastos
 
con 100 kg de P/ha como SFr, en el suelo de ladera. En el suelo aluviak,
 
50 kg e P/ha cumo SFT pars Brachiavia y 100 kg de P/ha como ET para
 
Pueraria fueron tratamientos con altos rendimientos de proteins total. En
 
el contenido de FC y cenizas no hubo dlferencias significativas entre
 
tratamientos, en los 2 pastos y en los suelos estudiados, con excepci6n de
 
Is fibra en el suelo aluvial. En estas 2 variables, 50 y 100 kg de P/ha
 
como SFT fueron similares o ligeramente superiores a 50-100 kg de P/ha como
 
ET. Al comparar el rendimiento entre cortes hubo d:'ferenrias significativas
 
en el contenido de MS pars ambos pastos en los 2 suelos, entre el primer y
 

tercer corte fertilizados y el segundo Corte sin fertilizar. La disminu
ci6n de MS en el Corte no fertilizado tue de 30-60% en comparaci6n con los
 
cortes fertilizados. En el suelo de laders la PC mostr6 un comportamiento
 
similar al de la MS pars Brachiaria. En P. phaseoloides hubo pocas varia
ciones de protelna entre cortes. La fibra y las cenizas presentaron poca
 
respuesta a is fertilizaci6n fosfatada y entre cortes is tendencia no fue
 
definida, aunque en algunos de 6stos hobo diferencias significativas para
 
ambos pastos. Los randimientos de MS, proteins y cenizas fueron menores y
 
los de fibra mayores en el suelo de ladera en comparaci6n con el suelo
 
aluvial, en los 2 pastos, con y sin fertilizaci~n. (Resumen del autor) DO1
 

0220
 
20261 AVILA L., A. 1981. Utilizaci6n del f6sforo pars la explotaci6n de
 

pastos en suelos pardos. Boletin de Resefias. Suelos y Agroquimica
 
no.5:7-28. Esp., 68 Refs. [Estaci6n Experimental de Fertilizantes en
 
Pastos "Escambray", Inst. de Investigaciones de Suelos y Agroquimica, La
 

Habana, Cuba]
 

Digitaria decumbens. Cynodon dactylon. Cenchrus ciliaris. Chloris gayana.
 
Panicum maximum. Fertilizantea. P. Rendimiento. Materia seca. Registro del
 
tiempo. N. Contenido de P. Riego. Epoca seca. Epoca lluviosa. Micorrizas.
 
Suelos. Cuba.
 

Se incluyen, junto con una revisi6n bibiiogrifica, los resultados de
 
ensayos realizados en la Estaci6n Exptl. Escambray, Cuba, sobre el estudio
 
de Is fertilizaci6n fosf6rica en las greas de pastos. Se sefialan algunos
 
aspectos generales de las relaciones entre el P y la planta. En ensayos
 
con Cynodon dactylon (Bermuda de Costa) se logr6 una producci6n de 28.7 t
 
de MS/ha/afio con una aplicaci6n de 67.8 kg de P/ha/afo. En ensayos con
 

Digitaria decumbens durante 2 afos, los mayores rendimientos de MS se
 
obtuvieron con la aplicaci6n de 90 kg de P 05 /ha/afo (23 4 y 31.08 t de
 
MS/ha/afo en el primero y segundo, resp.3. Otros aspectos sefialados
 
incluyen: factores que detertainan el contenido de P en la MS, tales como su
 
disminuci6n por acci6n del N, edad de is plants y especie de pasto; la
 
cantidad de P extraldo por cosecha, alrededor de 29 kg/ha/aio en el caso de
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C. dactylon (Bermuda Cruzada); fuentes 6e P utilizadas como abono y formas
 
de aumentar el acceso de P a is plants (mitodos de aplicaci6n). Se reco
mienda el estudlo del sistema suelo-planta-animal para un mejor uso t~cnco
 
y econ6mico de los fertilizantes P. (Resumen par EDITEC) DO
 

0221
 
20579 CARDENAS R., E. 1982. Fertilizaci6n nitrogenada del pasto maicillo
 

(Axonopus scorparius Kitch.), con 4 niveles de urea y 4 frecuencias de
 
corte. Tropicultura 2(l):49-59. Esp. Res. Esp., 12 Refs. [Depto.
 
Acadfmico de Ciencias Pecuarias, Univ. Nacional Agraria de Is Selva,
 
Tingo Maria, Peril]
 

Ayonopus scoparius. Fertilizantes. N. Urea. Intervalo de corte. Rendimien
to. HaterLa seca. Contenido de proteinas. Per6.
 

Se llev6 a cabo un expt. en Is U. Nacicnal Agr ria de la Selva, Tingo
 
Maria. Pezi, situada a una alt. de 660 m.s.n.m., con una precipitaci6n
 
pluvial pror. anual 
de 3194 mm, y unra temp. prom. de 23.7'C. La duraci6n
 
del estudio fue de 48 semanas, entre el 9 de Julio de 1976 y el 10 de Junio
 
de 1977. El estudio se realiz6 en una pradera establecida can Axonopus
 
scoparius en un suelo aluvitl antiguo de 
textura franco l'rosa. Se emple6 
un disefio de bloques completos al azar con un factorial de 5 x 4. con 3 
repeciciones. Las dosis de fertilizaci6n nitrogenada fueron: N Testigo; 
N100 (100 kg de N/afio); N2 (200 kg de N/afo); N (300 kg de N/afio) y 
N 0 (400 kg de N/afio), empeandose la urea coma fuente de N (46% de N). 
LaE frecuencias de corte fueron cada 6, 8, 10 y 12 Las fuentes desemanas. 

variaci6n (abonos y cortes) fueron analizados para materia verde, MS y
 
proteins vegetal total. Segln los resultados obtenidos se logr6 una mayor
 
producci~n de MS 
con la dosis de 400 kg de N/ha y con una frecuenLIa de
 
cote cada 10 semanas. (Resumen del autor) DOl
 

0222
 
20351 CATCHPOOLE, V.R.; HARPER, L.A.; MYERS, R.J.K. 1983. Annual losses
 

of ammonia from a grazed pasture fertilized with urea. (P~rdidas anuales
 
de amonio de una pradera en pastoreo fertilizada con urea). In Smith,
 
J.A.; Hays, V.W., eds. Irternational Grassland Congress, 14th.,
 
Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado, Westview.
 
pp.344-347. Ingl., Res. Ingl., 9 Refs., llus. [Commonwealth Scientific &
 
Industrial Rearch Grgan'zation, Division of Tropical Crops & Pastures,
 
St. Lucia, QId. 4067, Australia]
 

Setaria sphacelata. Fertilizantes. Urea. Pastoreo. Suelos. Disponibilidad
 
de nutrimentos. N. Humedad. Temperatura. Australia.
 

Los eszudios del balance de N han mostrado la existencia de p~rdidas de N
 
aplicado en las praderas baJo pastoreo del sureate de Queensland. Se han
 
observado pirdidas hasta del 80% de N de urea, aplicada al voleo a 376 kg
 
de N/ha/afio, durante 8 afios en una pradera de Setaria sphacelata cv. Nandi.
 
No se pueden disefiar t~cnicas de maneJo destinadas a reducir esta p~rdida y
 
par tauto a aumentar la eficiencia de utilizaci6n de N hasta que se conoz
can las visa par las cuales se produren esras p~rdidas. El objetivo de
 
esta investigaci6n fue estimar la 
p~rdida anual de NH3 par transporte
 
convectivo en una pradera fertilizada con urea en la Estsci6n dE investi
gaci6n de Pastas de Samford, en el sureste de Queensland. Se aplic6 urea
 
(94 kg de N/hz) al voleo en una pradera en pastoreo, en feb., mayo, ago. y
 
nov. de 1978 y en feb. de 1979. Los flujos de amonio par encima de Is
 
pradera se calcularon par el m6todo de balance de momentum, que utiliza
 
mediciones micrometeorol6gicas y los perfiles de concn. de NH en el sire
 

par encima de Ia pradera. Los flujos se midieron por perlodos de 24 h e!
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dia anterior a la aplicaci6n de urea, el mismo dia de su aplicaci6n y
 
subsiguientemente, los dias segundo, cuarto, siptimo, dicimo, d6cimocuarto
 
y quincuagiaimo. Tambiin se obtuvieron datos b1sicos del suelo, incluyendo
 
temp., pH, contenido de agua y de N mineral. Se calcul6 que is pirdida
 
nets aiiual era de 90.7 kg de N/ha, equivalente al 24% del N aplicado. De
 
esa p~rdida, el 82% ocurri6 durante las 2 semanas subsiguientes a la
 
aplicaci6n. La mayor pirdida se present6 con la aplicaci6n de fertilizante
 
en mayo, cuando las pirdidas ocurridas en las primeras 2 semanas alcanzaron
 
al 42% del N aplicado, en tanto que en las otras ocasiones las pirdidas
 
alcanzaron de 9 a 13%. Fuevon comunes los dfas que presentaron una ganan
cla neta de NH3-N atmosf~rico por la pradera, 1o que demuestra que la
 
pradera constituye a Is vez fucnte y demands de NH3 atmofirico. La
 
p~rdida eatimada de 24% de N aplicado no explica completamente las perdidas
 
observadas en trabajos previos. Otras visa de p6rdidas, Incluyendo la
 
desnitrificaci6n y la lixiviaci6n, dehergn evaluarse ahora. (Resumen del
 
autor. Trad. por I.B.) DO
 

0223
 
21215 CORBEA, L.A.; FERNANDEZ, E. 1983. Efecto de is fertilizaci6n NPK en
 

el establecimiento de guinea Likoni. Pastos y Forrajes 6(3):339-349.
 
Esp., Res. Esp., Ingl., 15 Refs., Ilus. [Estaci6n Experimental de Pastos
 
y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Panicum maximum. Fertilizantes. N. P. K. Establecimiento. Rendimiento.
 
Materia seca. Cuba.
 

Se es.:udi6 ea un disefio de bloques al azar con 4 repeticiones, Is influen
cia de la fertilizaci6n en el momento de la siembra en el establecimiento 
de Panicum maximum cv. Likoni. Los tratamientos consistieron en is aplica
ci6n de 50 kg de NPK, NP, NK, N, P, K, PK/ha y un testigo que no recibi6 
fertilizante. La siembra se realiz6 en junlo sobre rn suelo ferralitico 
con preparaci6n normal a surcos distanciados a 0.75 m, utilizando pars eJlo 
semilla botinica. Los resultados muestran que pars los indicadores Area 
cubierta por P. maximum, Srea cubierta por pasto natural y grea no cubierta 
no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos estu
diados. Las mayores alturas al momento del corte (103-102 cm) correspon
dieron a los tratamientos PK y testigo que difirieron (P < 0.01) del resto. 
Los tratamientos PK y testigo fueron los de mayor emisi6n de retoos con 
diferencias significativas (P' 0.01) de los demis tratamientos, mientras 
que el mayor rendimiento de MS/ha se obtuvo en los tratamientcs PK, NPK y 
testigo sin diferencia entre ellos pero con diferencias (P< 0.05) con los 
demis estudiados. Se concluye que en las condiciones de este trabajo, no 
se obtienen ventajas en el establecimiento de P. maximum con la fertiliza
ci6n en el momento de la siembra. (Resumen del autor) D01 

0224
 
20555 CORBEA, L.A.; FERNANDEZ, E. 1983. Fertilizaci6n NPK y momento 6ptimo
 

de aplicaci6n en el establecimiento de guinea Likoni. Pastos y Forrajes
 
6:195-206. Eap. Res. Esp., Ingl., 20 Refs., Ilus. [Estaci6 Experimental
 
de Paston y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Panicum maximum. Fertilizantes. N. P. K. Establecimiento. Rendimiento.
 
Materia seca. Siembra. Registro del tiempo. Cuba.
 

En un disefo de bloques al azar con 4 repaticiones se estudi6 el efecto del
 
momento de aplicaci6n de los fertilizantes en el establecimiento de Panicum
 
maximum. Los tratam~entos consistieron en Is aplicaci6n de 50, 50 y 50 kg
 
de NPK/ha, reap., en el momento de Is siembra, a los 35, 55 y 70 dias
 
posteriores y un testigo que no recibi6 fertilizante. La slembra se
 

12 



realiz6 en junio, en hileras a 70 cm de separaci6n en un suelo ferralitico
 
compactado, con una densidad de siembra de 1 kg de semilla pura germina
ble/ha. El testigo no fertilizado fue inferior pars todos los parhmetros

medidos. aunque slo difiri6 significativamente del resto de los tratawien
tos para producci6n de MS (P < 0.001) y no. de ratofios/macolla (P< 0.05).

Entre los tratamientos fertilizados 55 y 70 dfas produjeron los mejores

resultados, ya que aunque s6lo difirieron significativamente (P < 0.01)
 
para producci5n de MS, mostraron tendencia a ser superiores en todos los
 
demis pargmetros medidos. De acuerdo a los resultados obtenidos, parece

auonsejable fertilizar en is fase de establecimiento de est, :v. obteniin
dose los mejores resultados cuando Is planta cultivads ya ha alcanzado
 
cierto desarrollo. (Resumen del autor) D01
 

0225

20520 GONZALEZ, S.B.; RAMOS, N.; SANCHEZ, M. 1983. 
Efecto de is fertili

zaci6n nitrogenada en la composici6n mineral de 5 especies del g~nero

Cynodon. Revista Cubana de Ciencia Agricola 17:201-208. Esp., Res.
 
Esp., 16 Refs. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, San Jos6 de las
 
Lajas, La labana, Cuba]
 

Cynodon nlemfuensis. Cynodon dactylon. Cultivares. Fertilizantes. N.
 
Contenido de minerales. Cuba.
 

Ce estudi6 en la 6poca seca el efecto de 3 nivelee 
de N (0, 200 y 400
 
kg/ha/afio) en 
la composici6n mineral de fynodon nlemfuensis cv. Jamaicano,

C. nilemfuensis cv. Panamefio, C. dactylon cv. Coast cross 
1,C. dactylon cv.
 
Coast cross 
2 y C. dactylon cv. Coastal. Se utiliz6 un arreglo factorial
 
Fn disefio de bloques al azar con 4 repeticiones. Para el P hubo diferen
cias significativas entre especies 
y aiveles de N (P < 0.001); el cv.
 
Jamaicano present6 el mayor % de este elemento 
(0.425%) y C. dactylon com~n
 
el menor (0.287%). Con is fertilizaci6n nitrogenada, el P tendi6 a dismi
nuir. Para el K, Ca, Mg, Cu y Fe hubo interacci6n entre is especie y el
 
nivel de N. Con excepci6n de Coast cross 2, las especies estudiadas
 
presentaron un menor contenido de K con el nivel de 400 kg de N/ha. 
 Sin
 
embargo, pars el Ca 
y el Mg hubo poca influencia de la fertilizaci6n
 
nitrogenada, aunque Coastal mostr6 un incremento 
de 0.39 a 0.51% en el

contenido de Ca con la aplicaci6n de nitrato de amonlo. Los mayores

contenidos de Cu se obtuvieron cuando se aplicaron 400 kg de N/ha en Coast
 
cross 1, Coast cross 2 y Coastal (6.0, 5.0 y 4.2, resp.) y pars 200 kg de
 
N/ha, en los cv. Jamaicano y Panamefio (8.5 y 6.4 ppri,resp.). No se
 
observ6 una tendencla definida en el Fe con is aplicacr6n de N en las 5
 
especies estudiadas y los contenidos variaron entre 5? 4 y 97.8 ppm. El
 
cv. Jamaicano present6, generalmente, los mayores con :nidos de P, K, Cu y

Fe para los niveles de N empleados y los contenidos de Cu y Fe de estas
 
especies podrian oer limitantes para is nutrici6n animal. (Resumen del
 
autor) DOl
 

0226
 
20562 HERNANDEZ, M.; CARDENAS, M. 1983. Respuesta de Is bermuda cv.
 

Coastcross-1 
a niveles do NPK. Pastos y Forrajes 6:241-253. Esp., Res.
 
Esp., Ingl., 21 Refs., Tlus. [Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes

Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

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

Se utiliz6 un bloque al 
azar con arreglo factorial con 4 repetic~ones para

estudiar el efecto de 
4 niveles de N (0, 100, 200 y 400 kg/ha/afio); 3
 
niveles de P (50, 100 y 200 kg de P,0 /ha/afio) y 3 niveles de K (100, 200 y

400 kg de K20/ha/afo) en 
Cynodon dicylon cv. Coast cross-I sobre un suelo
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ferralitico. Las aplicaciones de N aum.ntaron el rendimiento significati

vamente (P < 0.001), obtenifndose 17.92 t de MS/ha/afio con 400 kg de N y 

8.37 t de MS/ha/afio en el tratsmiento sin 11. Los niveles de PK empleados 

rn losrarcn ;umentar significativamente el rendimiento del pasto. La altura 

sigui6 el mismo coaportamiento que el rendimiento. Los contenidos de P y K 

en el pasto dismiTkuyeron a medida que se incrementaron las aplicaciones de 

N. Seg6n los reaultados obtenidos se concluye que el N fue el clenento mis
 

importante en is elevaci6n de los rendimientos del cv. Coast cross-I bajo
 
estas condiciones y el mejor nivel fue el de 400 kg de N/ha/aao. (Resumen
 
del autor) DOI
 

0227
 
20519 LIRRERA, R.S.; RAMOS, N. 1983. Respuesta de In bermuda cruzada a la
 

fert~lizaci6n nitrogenada y edad de rebrote. 3. Compuestos hidrocarbu
rado3. Revista Cubans de Ciencia Agricola 17:191-200. Esp., Res. Esp.,
 

23 Refs. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, San Jos de Ias Lajas,
 

La Habana, Cuba]
 

Cynodon dactvlon. Fertilizantes. N. Rebrotes. Crecimiento. Hidratos de
 
carbono. Cuba.
 

En un diseho de parcelas divididas se estudi6 el efecto del N (0, 200 y 400 
kg/ha/afio) y la edad (1-12 semanas) en el contenido de hidratos de carbono 
(HC) solubles y estructurales de Cynodon dactylon cv. Coast cross 1. En 

ambos periodos estacionales el contenido de Is pared celular fue afectado 
(P < 0.05) por Is Interacci6n entre N y is edad, y vari6 entre 65.43 y 
85.89% y entre 64.89 y 71.34% en los perfodos lluvio3o y seco, reap. La 
hemicelulosa present6 un comportamiento similar. La lignina y 13 celulosa 
eatuvieron afectadas por In interacci6n N x edad zn el perlodo de liuvia 
mientras que en el seco hubo efecto de los tratamientos por separado y se 
encontraron valores hasta de 31% de celulosa cuatido no se fertiliz6. Los 
HC solubles en alcohcl s6io estuvieron influenciados por la edad y oscila
ron entre 2.03 y 4.92% y entre 3.51 y 6.84% pars el periodo de liuvia y 
seco, resp. Igual comportamiento presentaron los HC solubles totales y se 
obtuvieron los mayores valores a la octa,,a semand. Se discuten los efectos 
de los tratamientos en el contenidc de HC solubles y estructurales en ambos 
periodos estacionales y las consideraciones pars evitir los efectos negati
vos de los HC estructurales en Is calidad del pasto. (Resumen del autor) 
DO1
 

0228
 
20571 POSADA C., G.; PAEZ P., J.A. 1980. Respuesta de una mezcla de
 

pastos de clima frio a diferentes niveles de fertilizci6n. Tesis
 
Zootecnista. Medellin, Colombia, Univercidad de ApIioquia. Facultad de
 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. 83p. Esp., Res. Esp., 39 Refs.
 

Pennisetum clandestinum. Holcus lanatus. Paspalum. Antoxanthum odoratum.
 
Taraxacum officinale. Fertili2antes. Cal agricola. N. Vacas. Pastoreo.
 
Producci6n de leche. Capacidad de carga. Producci6n de forraje. Rendimien
to. Materia seca. Colombia.
 

En al Altiplano Norte de Antioquia, municiplo de San Josi de Is Montafia, a
 
2556 m.s.n.m., precipitaci6n prom. anual de 2750 mm. y 13C de temp., se
 
efectuaron 2 ensnyos con los siguientes objetivos: encontrar un nivel
 
6ptimo de ferrilizaci6n, de acuerdo a las condiciones de is zona y
 
demostrar aumentos en In producci6n de leche, mediante el uso racional de
 
los fertilizantes. El suelo de Ia zona es deficiente en P, N, K y Mg
 
principalmenLe, lo cual se agra'a por el pH Acido (4.8). Aunque el suelo
 
tiene buena cantidad de MO, gsts no se L,Cteoriza por las bajas temp.
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existentes. Para el desarrollo del primer objetivo se utiliz6 un diseflu en
 
bloques est-Ictamente al azar con 
arreglo factorial 3 x 3 y 4 repeticiones.

El tamaio de las parcelas utilizadas fue de 6 x 3 m. Se calcul6 la produc
ci6n de forraje verde con base en cortes 2
cada meces y tambign Is MS.
 
Para el desarrollo del segundo objetivo. utilizaron 12
se parcelas de 1.3
 
ha aprox., de las cuales se fertilizaron 4 con el eiguiente tratamiento, de
 
acuerdo 
al anglisis de suelo: 2 t de cal dolomftica/ha/afio, 200 kg de 
fertilizante compuesto 10-30-10/ha/afo, 100 kg de urea/ha cada 2 pastoreos.
Cuatro parcelas sirvieron dE testigos y las otras 4 pars completer Is
 
rotaci6n. Para medir la producci~n de leche se utilizaron 15 vacas de la
 
raza Holstein Friesian mestiza de la zona, las cuales estaban entre 
tercero
 
y sexto 
parto y en el primer tercio de la lactancia. Se les midi6 Is
 
producci6n de leche a mafiana y tarde durante 
los 210 dias de ensayo. De
 
los resultados obtenidos se concluye que mediante Is 
fertilizaci6n se
 
aumenta el perlodo de ocupaci6n cuando se trabaja con 
carga fija. Por lo
 
tanto, si se increments Is capacidad de carga 
se espera un aumento en la
 
producci6n por unidad de grea. Los rendimientos de forraje verde aumentan
 
progresivamente con aplicaciones crecientes de N de 50 
a 100 kg/ha cada 2
 
pastoreos y P en cantidades de 60 a 120 kg/ha/afio. No se deben aplicar N o
 
P por separado. (Resumen del autor) D01
 

0229
 
21217 
 REMY, V.A.; MARTINEZ, J. 1983. Sistema de distribuci6n del N en el
 

pasto bermuda cruzada-I (Cynodon dactylon L. Pers). 
Pastos y Forrajes

6(3):363-374. Esp., Res. Esp., Ingl., 17 
 Refs., Ilus. [Estaci6n

Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba)
 

Cynodon dactylon. Fertilizantes. N. Urea. 
Epoca seca. Epoca lluvlosa.
 
Cortes. Rendimiento. Materia neca. Contenido de proteinas. Cuba.
 

Se estudi6 el efecto de Jos 
sistemas de distribuci6n del N en el desbalance
 
estacional de los rendimientos y la producci6n de proteina, durante 2 afos
 
sobre una 
pradera de Cynodon dactylon y con un disefio de bloques al azar y

4 repeticiones. Los tratamlentos consistieron en: SI) aplicar toda is 
dosis en 6poca lluviosa; S) fraccionar toda la dosis por corte; S )
fraccionar por corte ]a mitaa de la dosis en 6poca de lluvia y la mitad
 
6poca seca; $4) fraccionar 30% de Ia dois en 6poca lluvlosa y 70% 
en 6poca

seca; un testigc, la dosis de N fue de 400 kg/ha/aio en forma de urea y

los cortes se realizaron cada 45 dfas en 6poca liuviosa y 60 en 6poca seca
 
(7/aio). El rendimiento anua] de MS en ambos aios no 
present6 diferencias
 
entre los sistemas pero se produjo un incremento sustancial 
(hasts 40%) del
 

del rendimiento en 6poca seca en relaci~n con el total anual en el
 
sistema donde se fraccion6 en favor del perfodo seco. 
 La producci6n mis
 
estable de MS y PC/ha 
se obtuvo con el sistema donde el N se fraccion6 30%
 
en 6poca Iluviosa y 70% en 6poca seca. Los resultados indican Is posibili
dad de recomendar este sistema como una 
opci6n para mejorar el desbalance
 
estacional. (Resumen del autor) DO
 

0230
 
20546 ROYO P., 0.; MUFARREGE, D.; OCAMPO, E. 
 1980. Efecto de niveles de
 

nitr6geno y carga en la producci6n de carne en pasto pangola en el
 
centro sur de Corrientes. Mercedes, Argentina, Instituto Nacional de
 
Tecnologla Agropecuaria. EsLaci6n Experimental Agropecuaria de Mercedes.
 
Serie Tecnica no.21. 15p. Esp., Res. Esp., 16 Refs., Ilus.
 

Trabajo presentado en la Reuni6n Cientfico-Tcnica de Producci6n
 
Animal, 6a., San Carlos de Bariloche, Argentina, 1979.
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Digitaria decumbens. Fertilizantes. N. Tasa de carga. Novillos. Aumentos de
 
peso. Disponibilidad de forraje. Producci6n de carne. Argentina.
 

Durante 3 afios (1975-78) se midi6 el efecto de 4 niveles de N: 0, 200, 400 
y 600 kg/ha/afio, dividido en 5 aplicaciones/afio, en la producci6n de carne 
de Digitari decumbens. Cada niel de N se pastore5 en forma continua a 3 
cargas escalonadas de 1.3 a 7.1 novillos/ha; se cout6 con 12 tratamientos 
dispuestos al azar en 2 bloques. Se usaron novillos de destete, con cambio 
de animales tcdos los aias a principios de abri.. La ganancia de peso 
anual/animal se afect6 en forms lineal y negativ. por la carga (X) en cada 

nivel de N; I- regresiones para Y en kg/anim2I/afio fueron: - 224-45.9 
X; (1.3 . X <2.5); Y200 - 227-30.7 X; (1.8< X <3.8); Y400 228-27.8 X; 
(2.5 :X< 5.5); Y600 = 207-20.5 X; (3.8<X< 7.1). Tambign hubo efecto del 
afia, resultando las ganancias de peso vivo mayores en el primero: 140, 115 
y 118 kg/animal. El efecto medio del N fue negativo en las ganancias 
d.arias !nvernales: 101, 77, -8 y -78 g/dfa/animal para nivel NO, NI, N2 y 
N3, resp. Las ganancias diarias escivales (sept. a abril) fueron menos 
efectadas por los tratanientos, siendo Is mayor 678 g/dIa a 2.5 novillos/ha 
cn el nivel 200 kg de N/ha. La producci6n de carie vari6 entre 217 y 507 

kg/ha/afio, aumcntando con la carga y el nivel de N. Pars esta medida hubo 
interacci6n aio x tratamiento, debido a que en el primer afo hubo una 
tendencia lineal a aumentar con el nivel de N que cambi6 a cuadritica en el 
segundo afio. La eficiencia del N para producir cerne fue variable y 

relativamente baja en los 3 ahos. La cayor eficiencia se obtuvo en el 
segundo afio con 2.5 novillos/ha y fue 1.05 kg de carne/kg de N adicional. 

La disponibilidad de MS permaneci6 relativamente constante a baja carga sin 
aplicaci6n de N. Los kg de MS disponible prom. por estaci6n se relaciona
ron negativamente con is carga y positivamentp con el nivel de N aplicado 

durante todo el perlodo del ensayo. (Resumen del autor) DOI
 

0231
 
20348 SNYDER, G.H.; KRETSCHMER JUNIOR, A.E. 1983. Liming for tropical
 

legume establishment and production. (Encalamiento para establecimiento
 
y producci6n de leguminosas trupicales). In Smith, J.A.; Hays, V.W.,
 
eds. Internacional Grassland Congress, 14th., Lexington, Kentucky. 1981.
 
Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. pp.302-305. Ingl., Res. Ingl.,
 
32 Refs. [Univ. of Florida, Gainesville, FL 32611, USA]
 

Stylosanthes. Macroptilium. DesmoJium. Aeschynomene. Centrosema. Cal
 
agricola. Fertilizantes. Establocimiento. Rendimiento. Ca. Nodulaci6n.
 
Fijaci6n de N. Suelos. pH.
 

Se ha declarado qte el encalamiento es innecesario para la producci6n de
 
leguminosas tropicales porque istas 1) son eficientes en la extracci6n de
 
Ca del suelo y son tolerantes a los excesos de Al, Fe y Mn, y 2) el
 
Rhizoblum productor de 91cali, que puede funcionar en suelos Scidos, las
 
nodula f9cilmente. Numerosos informes de investigaciones de Australia,
 
Uganda, Brasil y Colombia concuerdan con esta opini6n, ya que no se obser
varon respuestas al encalamiento en estos estudios. En otros trabajos, el
 
encalamiento realmente redujo el crecimiento de las leguminosas tropicales.
 
Sin embargo, se han registrado respuestas positivas en Australia, Hawaii y
 
Brasil. En la Florida, se ha observado un considerable aumento en la
 
producci6n de Macroptilium atropurpureum, Desmodium heterocarpon,
 
Stylosanthes guianensis, Centrosema pbesens y Aeschynomene americana, con
 
tasas crecientes de cal hasts 2000-000 kg/ha en ensayos en macetas, en
 
parcelas y en praderas comerciales. Quizhs se poirfa aumenta: Ia producci6n
 
de leguminosas tropicales en otras regiones mediente una combinaci6n de
 
encalamiento, correcc16n de deficienciss nutricionales e inoculaci6n con
 
Rhizobium adaptado a tin suelo de pH moderado. Por lo menos ahora existe
 
suficiente evidencia pars sugerir que las respuestas a la cal deben eva
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luarse cuando las leguminosas tropicales se estin introduciendo en Areas
 
nuevas. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) DO1
 

Viase ademis 0243 0246 0248 
 0269 0282 0298 0310
 
0338 0350 0351 0368 0371 0381
 

D02 Pricticas Culturales: Siembra, Control de Maleze4 y Cosecha
 

0232
 
20518 AYALA, J.R.; SISTACHS, 4.; TUERO, R. 1983. Factorese afectan el
 

establecimiento del king grass (Pennisetum purpureum x Pennisetum
 
typhoides). I. Profundidad de tapado y nGmero de yemas/trozo en la
 
ipoca seca. Revista Cubans de Ciencis Agrlcola 17:179-189. Esp., Res.
 
Esp., 21 Refs. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, San Josa de las
 
Lajas, La Habana, Cuba]
 

King grass. 
Pennisetum. Hibridos. Profundidad de siembra. Establecimiento.
 
Rendimiento. Cuba.
 

Se llev6 
a cabo un expt. para estudiar el efecto de la profundidad de
 
siembra (5, 10 y 12 cm) y el no. de yemas/trozo (1, 3, 6) y el tallo enters
 
en el estableciiiento de King grass sembrado en un 
suelo rojo latos6lico.
 
Se utilIz6 un arreglo factorial con 4 repeticiones en disefio de bloques al
 
azar. Hubo efectos significativos en Is germinaci6n (55, 49 y 38%) y la
 
poblaeci6n (247.3, 225.6 y 186.2 plantas/parcela) para las profundidades de
 
5, 10 y 15 cm, resp. El no. de yemas afect6 la germlnaci6n (29, 53, 51 y

51%), la poblaci6n (161.8, 251.4, 226.3 
y 239.4 plantas/parcela), el 
rendimiento de forraje verde (20.6, 34.3, 36.7 y 33.4 t/ha) y la invasi6n 
de malezas 
(2.82, 1.38, 1.58 y 1.10 t de materia verde/ha) cuando Be
 
plantaron 
trozos de 1, 3, 6 y el tallo entero, resp. El rendimiento se
 
correlacion6 postivamente con el no. de plantas y negativamente con las
 
malezas. Se concluye que la profundidad de siembra no debe exceder de 10
 
cm y qua se deben usar trozos de 3 o m~s yemas para el eatablecimiento de
 
esta especie. (Resumen del autor) D02
 

0233
 
20527 MARTINEZ, H.L.; 
 CORFEA, L.A. 1983. Efecto del mitodo y densidad de
 

siembra en el establecimiento de guinea likoni 
en le apoca de lluvia.
 
Pastos y Forrajes 6:73-87. Esp. Res. Esp., Ing!o, 16 Refs., Ilus.
 
[Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico,
 
Matanzas, Cuba]
 

Panicum maximum. Densidad de siembra. Sisteas de siembra. Establecimieato.
 
Epoca lluviosa. Rendimiento. Materia seca. Cuba.
 

En un suelo rojo compactado se estud16 la influencia del matodo y la
 
densidad de siembra en Panicum maximum 
cv. Likoni, utilizando semilla
 
botinica con un 9% de germinaci6n. Se utiliz6 un disefio 
de parcelas
 
divididas con 3 repeticiones, donde los m6todos en lines, 
lines + rodillo,
 
voleo + grada + rodillo, voleo + grada, voleo + rodillo ocuparon la parcels

principal y las densidades (4, 6, 8 y 12 kg/ha) Ia subparcela. Se midi6 el
 
Area cubierta por is graminef, por las malezas, el Area no cubierta, is
 
altura, el no. de macollas/m y el rendimiento de MS. No se encontraron
 
diferencias significativas para los mitodos y densidades en ninguno de 
los
 
parimetros evaluados. El rendimiento total difiri6 significativamente

(P <0.05) en los mitodos, siendo lines + rodillo y voleo + grada los de
 
mejor comportamiento. Se sugiere utilizar lines + rodillo 
con 4 kg/ha o
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20453 

voleo + grada con 8-12 kg/ha, dependiendo de las condiciones existentes. 

(Resumen del autor) D02 

Agricultural Society of Trinidad & Tobago 80(1):37-45. 


0234 

PERSAD, N.K. 1980. Chemical control of Homolepis aturenas (Kunth) 

Chase. (Control quimico de Homolepis aturensis). Journal of the 
Ingl., Res. 

Ingl., 12 Refs.
 

Digitaria decumbens. Malezas. Homolepis aturensis. Control de malezas.
 

Herbicidas. Trinidad y Tobago.
 

Se examin6 el efecto de 3 herbicidas en el control de Homolepis aturensis,
 

una maleza de praderas de creciente importancla, en Turure, Trinidad. El
 

paraquat en dosis de 56 kg de i.a./ha y ms altas fue efectivo durante
 

aprox. 6 semanas, despufs de lo cual se present6 rebrote. El dalap6n fue
 

mis efectivo duraite la estaci6n seca cuando se logr6 un completo control
 

con 7.56 y 9.46 kg de i.a./ha, per mws de 8 semanas con la Ciltima dosis.
 

Los resultados obtenidos con diur6n fueron mws promisorios ya que se
 

consigui6 un control completo con la dosis menor (1.79 kg de i.a./ha). El
 

efecto de este herbicida, especialmente a la ma~or dosis, fue de larga
 

duraci6n con 5.37 y 7.16 kg de i.a./ha, y se obtuvieron parcelas sin
 

malezas durante 14 semanas. Por otra parte, Digitaria decumbens sembrado a
 

las 4 semanas de la aplicaci6n creci6 bastante bien en todas las parcelas
 

tratadas con diur6n. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) D02
 

0235
 

20419 SEIXAS, J.; FOLLE, S.M. 1982. Desenvolvimento de uma semeadeira
 

para gramineas forrageiras. (Disefio de una sembradora para gramineas
 

forrajeras). Planaltina-DF, Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa
 

Agropecu~ria. Centro de Pesquisa Agropecu5ria dos Cerrados. Circular
 

Tgcnica no.12. 12p. Port., Ilus.
 

Cramineas. Siembra. Sembradora. Semilla. Establecimiento. Brasil.
 

Se describen el funcionamiento y lus componentes de una m5quina sembradora
 

con capacidad para dosificar una cnntidad de semilla sin modificar 
su
 

densidad natural y adem~s, separar las semillas individualmente y deposi

tarlas en el suelo, en hileras o al voleo. La m~quina se compone de 1)
 

rueda sincronizadora para velocidad de dosificaci6n, 2) un dispositivo de
 

dosificaci6n regulado por poleas, 3) un agitador para revolver ]a semilla,
 

4) un sistema de aspiraci6n ?ara seccionar la semilla, 5) un aspirador/
 

compresor que impulsa la semilla a travs del ventilador, 6) un amortigua

dor o dep6sito para evitar la expulsi6n de las semillas en montones y 7)
 

distribuidores para semilla segn el tipo de siembra. La mrquini se acopla
 

al tractor con un sistema hidrgulico de 3 puntos y la rueda sincronizadora
 

transmite movimiento al mecanismo dosificador. La succi6n se produce con
 

un ventilador centrifugo, accionado por la fuerza del tractor a 4000 RPM,
 

el cual provoca una depresi6n equivalente a una columna de 40 cm de agua en
 

la boca del tubo de succi6n; la semilla se transporta por ventilaci6n hasta
 

el dep6sito, donde se mantiene en permanente moviminto; con este mecanismo
 

se expele una cantidad constante de semilla. (Resumen por EDITEC) D02
 

0236
 

20447 SOTOMAYOR-RIOS, A.; RODRIGUEZ-GARCIA, J.; VELEZ-SANTIAGO, J. 1981.
 

Effect of three harvest intervals on the yield and protein content of
 

ten Brachiarias. (Efecto de tres intervalos de cosecha en el rendimien

to 
y contenido de prote1nas de diez cultivares de Brachiaria). Journal
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of Agriculture of the University of 
Puerto Rico 65(2):147-153. Ingl.,

Res. 
Ingl., Esp., 10 Refs. [MayagUez Inst. of Tropical Agriculture,

Agricultural Research &
Science Education Administration, Mayagiez,
 
Puerto Rico 00708]
 

Brachiaria brizantha. Brachiaria mutica. Brachtaria ruziziensis. Bichiaria
 
humidicola. Cultivares. Ccsecha. 
Intervalo de corte. Rendimiento. Materia
 
seca. Contenido de proteinas. Puerto Rico.
 

En Is Subestaci6n 
de Corozal, Puerto Rico, se evaluaron 10 cv. de
 
Brachiaria en diferentes intervalos de corte durante un periodo de 18
 
meses. 
 Se midieron los rendimientos de forraje verde 
(FV). forraje seco
 
(FS), 
materia seca (MS) y proteina cruda (PC) a intervalos de corte de 30,

45 y 60 dfas. La mejor productora, en t~rminos de FV y FS, 
en el intervalo
 
de corte de 30 diau fue B. humidicola (P.I. 299497), 119,567 y 22,548
con 

kg/ha/afo, 
resp. B. mutica y B. ruziziencis (P.I. 247404) tuvieron el
 
mayor contenido de MS, 22.5%. Adem~s, B. mutica produjo 2961 kg de
 
PC/ha/ao. B. humidicola (P.I. 299497) fue ls mejor productora de FV en el
 
corte de 45 dias con 160,459 kg/ha/aio, mientras que B. mutica tuvo el
 
mayor contenido de MS, 22.5%. 
 De igual forma, B. mutica produjo la mayor

cantidad 
de FV: 31,338 kg/ha/aio y B. humidicola (P.I. 299497) el mayor

contenido de PC, 3787 kg/ha/afo. El pasto mas productor de 
FV en el corte
 
de 60 dfas ue B. humidicola (P.I. 299497) 
con 146,318 kg/ha/ao, mientras
 
que B. mutics produjo el mayor contenido de FS y PC, 36,946 y 3264
 
kg/ha/afio, resp. Seg~in 
se prolong6 el intervalo de corte, la produicci6n

media de FV y FS aument6. Por otra lado, el contenido en MS fue similar a
 
los 30 y 45 dfas, pero aument6 en el corte de 60 dias. 
 La produccion media
 
de PC cument6 de 2651 
en el corte de 30 dfas a 2912 kg/ha/aio en el corte
 
de 45 dins. La producci6n media de PC disminuy6 levemente a 2803 kg/ha/afo
 
en el corte de 60 dias. La producc'5n de fS y PC de los pastos B.
 
humidicola (P.I. 299497), 
B. mutica, B. ruziziensis y ot:os, fue excelente
 
y se compara favorablemente 
con las mejores gramineas forrajeras cultivadas
 
en Puerto Rico. (Resumen del autor) D02
 

0237

20506 
 ZIMMER, A.B.; PIMENTEL, D.M.; VALLE, C.B. DO; SEIFFERT, N.F. 1983.
 

Aspectos pr~ticos ligados a formacao de pastagens. (Aspectos pricticos

relacionados con la 
formaci6n de praderas). Campo Grande-MT, Brasil,

Empress Brasileira de Pesquisa AgropecuAria. Centro National de Pesquisa

de Gado de Corte. Circular Tgcnica no.12. 42 

p. Port., 10 
Refs., Ilus.
 
[Centro Nacional de Pesquisa de Cado de Corte, Caixa 
Postal 154, 79.100
 
Campo Grande-MT, Brasil]
 

Calopogonium mucunoides. 
Cajanus cajan. Centrosema pubescens. Leucaena
 
leucocephala. Macroptilium atropurpureum. Neonotonla wightil. 
 Pueraria
 
phaseoloides. Stylosanthes 
 capitata. Brachiaria decumbens. Brachiaria
 
humidicola. Brachiaria ruzizienss. Hyparrhenia rufa. Setaria 
 anceps.

Andropogon gaynus. Panicum 
maximum. Semilla. Calidad de las semillas.
 
Tratamiento de la semilla. 
Inoculaci6n. Densidad de 
sembra. Registro del
 
tiempo. Profundidad de siembra. Establecimiento. Germinaci6n. Rendimiento.
 
Materia seca. Brasil.
 

Se examinan divLrsoi 
factores que inciden de manera determinante en el

establecimiento de praderas 
y se dan algunas recomendaciones prActicas

pertinentes. Entre estos 
factores se incluyen: calidad de ]a semilla,

tratamiento para la 
germinaci6n (m~todos de escarificaci6n e inoculaci6n de
 
leguminosas), preparaci6n 
 del suelo, 6poca de siembra, densidad,

profundldad de slmbra en gramneas, equipos 
y m~todos de siembra y manejo

del establecimiento. 
 Entre los m~todos de preparaci6n de la semilla se

describen loq tratardentos 
 con Acido sulfrico concentrado, c',n soda
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ca~stica y con agua caliente. Se indica el ti-atamiento adecuado para
 
leguminosas como Cajanus sp., Calopogonium sp., Centrosema sp., Leucaena
 
op., Macroptilium sp., Neonotonia sp., Pueraria sp. y Stylovanthes sp., lo
 
mismo que la cantidad y el tipo de inoculante recomendado. Las mejores
 
ipocas de siembra ocurren ertre mediados de oct. y de ere. tanto para
 
gramfneas como para laguminosas, debido a que en eate perfodo se logran las
 
mayores producciones de MS, 90 dias despuis de is siembra. En ensayos
 
realizados en el Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte (CNPGC) se
 
observ6 que tanto la profundidad como is ipoca de siembra afectaron la
 
emergencia en especies como Brachiaria decumbens, Hyparrhenia rufa. Setaria
 
anceps, Calopogonium mucunoides, Centrosema pubescens, Stylosanthes
 
capitata y Andropogon gayanus. (Resumen por EDITEC) D02
 

Viase ademhs 0254 0257 0314 0335 0351
 

D03 Praderas Mixtas
 

0238
 
19365 GILLARD, P. 1982. Beef cattle production from improved pastures;
 

the use of Stylosanthes species in the sub-humid tropics of Australia.
 
(Producci6n de ganado de came con praderas mejoradas; el uso de espe
cies de Stylosanthes en los tr6picos subhumedos de Australia). World
 
Animal Review 44:2-8. Ingl., Res. Ingl., 26 refs., llus. [Commonwealth
 
Scientific & Industrial Research Orp-nization, Division of Tropical
 
Crops & Pastures, Towneville, Qld. 4Pi4, Australia]
 

Producci6n de carne. Praderas mejoradas. Stylosanthes humilis. Stylosanthes
 
hamata. Stylosanthes scabra. Stylosanthes guianensis. Cultivares. Praderas
 
naturales. Heteropogon. Themeda. Chrysopogon. Sorghum. Aumentos de peso.
 
Novillos. Reproducci6n animal. Adaptaci6n. Establecimiento. Ccstos. Tr6pico
 
hmedo. Australia.
 

Se discute el papel de las leguminosas del g6nero Stylosanthes en el
 
mejoramiento de praderas para is producci6n de ganado de came en los
 
trdpicos subh~medos de Australia. Las praderas nativas de estas regiones
 
su componen de gramineas tropicales de los g~neros Themeda, Heteropogon,
 
Bothriochloa, Dichanthium, Chrysopagon y Sorghum, entre otras. Exists una
 
gran variabilidad de la precipitaci~n anual, por lo cual se realizan muchos
 
expt. para m-dir la producci6n animal mediante is comparaci6n de los
 
cambios de peso en novillos. Se presents una revisi6n de los trabajos de
 
investigaci6n realizados con Stylosanthes humilis en Rodds Bay, Katherine y
 
las montafias de Kangaroo. Desde is d~cada de los 60 se inici6 un programa
 
de introducci6n de nuevas especies de Stylosanthes para su adaptaci6n en
 
ambientes min sccos, entre los cuales Is lines S. hamata CPI 38842 colecta
d& en Venezuela, presents buena adaptabilidad. Otros estudlos revisados se
 
oriLntan a is medici6n de la calidad de los pastas seg6n au contenido de N
 
y al desempefio reproductivo de novillas en praderas fertilizadas con
 
superfosfato a diferentes niveles. Otros materiales desarrollados en is
 
regi6n con S. scabra cv. Fitzro y a. &uianensis cv. Graham. Las praderas
 
con este tipo de leguminosas tienen un potencial para soportar mayores
 
tease de carga y lograr un crecimiento m~s r~pido de los animales, lo cual
 
puede aumentar de 5-10 veces is produccin de is pradera nativa. (Resumen
 
por EDITEC) D03
 

0239
 
20534 KRETSCHHER JUNIOR, A.E.; SNYDER, G.H. 1982. Comparison of mixtures
 

of seven tropical legumes and six tropical grasses in south Florida.
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(Comparaci6n de asociaciones de siete leguminosas y seis gramineas
 
tropicales en el sur de la Florida). Proceedings of the Soil and Crop

Science Society of Florida 41:67-72. Ingl., Res. Ingl., 10 Refs., Ilus.
 
[Agricultural Research Center, Fort Pierce, FL 33454, USA]
 

Stylosanthes 
 guianensis. Stylosanthes hamata. Dcsmodium heterocarpon.
 
Macroptilium atropurpureum. Centrosema pubeacens. Neonotonia 4ightii.
 
Hemarthria altissima. Echinochloa polystachya. Cynodon dactylon. Axonopus

affinis. Paspalum notatum. Chloris gayana. Praderas mixtas. Establecimien
to. 
Registr, del tiempo. Cosecha. Rendimiento. Contenido de proteinas.

Materia org..ica. Digestibilidad. Materia seca. Calidad del forraje.
 
Cortes. EE.UU.
 

La informaci6n sobre el establecimiento y la productividad de leguminosas
 
tropicales en diversas combinaciones con gramineas en los afos subsiguien
tes, es limitada. Los efectos de !a cosecha diferida de otofio, en el
 
rendimiento, el contenido de PC y is DIVMO pueden 
ser valiosos para los
 
ganaderos que 
deseen aplazar el pastoreo o procesar el heno inmediatamente
 
antes de la estaci6n invernal. Se diseB6 un expt. con rapeticiones para
 
alcanzar los objetivos mediante La utilizaci6n de 7 leguminosas tropicales
 
comerciales, cada una en combinaci6n con una de 6 gramnneas tropicales. Se
 
presentan los resultados de las asociaciones de leguminosa-gramfnea, pero
 
no de los monocultivos ni de los componentes separados de leguminosa
graminea. El crecimiento de las leguminosas durante el afiode estableci
miento (1974) super6 el establecimiento de las gramIneas y dependi6 de la
 
especie. Desmodium heterocarpon cv. Florida fue la leguminosa menos
 
productiva y Stylosanthes guianensis cv. Endeavour, la m~s productiva. Las
 
especies de gramIneas no afectaron el rendimiento de las combinaciones
 
durante 1974. Durante la fase de producci6n de 2 aflos (1975-76) del expt.,
 
el corte tuvo un efecto perjudicial en S. guianensis cv. Endeavour y Cook,
 
por lo cual su contribuci6n de rendimiento fue mucho menor en 1976, en
 
relaci6n con las otras leguminosas (en comparaci6n 
con 1975). Durante el
 
verano, las combinaciones de Desmodium se comportaron generalmente bien 
o
 
mejor que las otras combinaciones. Los efectos de las gramineas se
 
hicieron aparentes despu~s del afio de establecimiento. Las gramineas de
 
crecimiento mis 
corto, Axonopu;3 affinis y Pasapum notatum, contribuyeron
 
ccn menos MS a las combinaciones que las otras gramineas. Los rendimientos
 
individuales de cosecha (1976) para la mayorla de las comLinaciones fueron
 
considerablemente 
menores que los obtenidos en las cosechas comparables de
 
1975. Eats diferencia se 
atribuye a las menores temp. y menor radiaci6n
 
solar de 1976. La interacci6n de leguminosa x graminea, de Julio de 1975,
 
con respecto a los rendimientos, recibi6 la influencia de Is contribuci6n
 
diferencial de las plantas de Stylosanthes (Endeavour) de bajo rendimiento
 
en las combinaciones de baJo rendimiento de 
A. affinis y P. notatum, lo
 
cual produJo rendimientos totales muy baJos, en comparaci6n con una may-r
 
contribuci6n de Centrosema pubescens, vigoroso y de D. heterocarpon ls
a 

combinaciones con estas gramineas. Los rendimientos del 6 de ene. 
de 1977
 
(que representaban el crecimiento de 
 otofo) tambign produjeron unh
 
interacci6n significativa de i'Suminosa x gramInea. Las contribuciones de
 
ls leguminosas influyeron apenas ligeramente en los rendimnentos elevados
 
de Hemarthria altissima 
cv. Bigalta, en tanto que en las combinaciones de
 
A. affinis, la elevada contribuci6n de la legumInosa produJo rendimientos
 
significativamente mayores de Is combinaci6n 
que los obtenidos con
 
contribuciones menores de las leguminoscs. 
 Cuando se compar6 la cosecha
 
convencional de Julio, 
sept. y dic. de 1975 con un programs de cosecha
 
diferida en Julio y dic., los rendimientos diferidos de las combinaciones
 
fueron mayores que los rendimientos convencionales. Dependiendo de la
 
especie de leguminosa, los rendimientos de las cosechas convencionales de
 
sept. mis los de dic., fueron en algunas oportunidades mayores que los
 
rendimientos diferidos de dic. El contenido de PC y de DIVMO fueron
 
menores en la cosecha diferida que en la convencional. Se consider6 que el
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contenido de PC y la DIVMO son de adecuados a buenos para el ganado, lo
 
cual depende de las especies de leguminosas en las combinaciones diferidas.
 
El efecto de las especies de gramineas y leguminosas en los tratamientos
 
diferido y convencional influy6 en ambos factores de calidad. (Resumen del
 
autor. Trad. pot 7.B.) D03
 

0240
 
20507 VALENTIM, J.F.; COSTA, A.L. DA 1982. Consorciacao de gramineas e
 

leguminosas ft-rageiras no Acre. (Asociaci6n de gramnneas y leguminosas
 

forrajeras en cre, Brasil). Rio Branco-AC, Brasil, Empress Brasileira
 
de Pesquisa Atiropecugria. Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito
 

Estadual. Boletim de Pesquisa no.02. 26p. Port., Res. Port., Ingl., 8
 
Refs., Ilus. [Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual, Caixa
 
Postal 392, 69.900 Rio Branco-AC, Brasil]
 

Brachiaria humidicola. Brachiaria dictyoneura. Hyparrhenia rufa. Panicum
 
maximum. Setaria sphacelata. Paalum plicatulum. Pueraria phaseoloides.
 

Stylosanthes guianensis. Stvlosanthes hamata. Desmodium Intortum.
 
Macroptilium atropurpureum. Calactia striata. Praderas mixtas. Evaluaci6n.
 
Bosque hmedo tropical. Rendimiento. Materia seca. Cortes. Persistencia.
 
Epoca Iluviosa. Brasil.
 

Se evaluaron en asociaci6n 7 gramineas y 6 leguminosas forrajeras bajo
 
condiciones de bosque h6medo tropical, dentro dEl Proyecto de Mejoraniento
 
de Praderas de la Amazonia Legal-PROPASTO, localizado en el municipio de
 

Senador Guiomard, AC, Brasil. Se eteccuaron evaluaciones cualitativas y
 
cuantitativas de las asociaciones en el periodo de feb. de 1977 a feb. de
 
1980, a intervalos de 45-56 dias en el periodo liuvioso y seco, reep. La
 
asociaci6n de Brachlaria humidicola y Pueraria phaseoloides present6 la
 

mejor persistencia de producci6n y composici6n botgnica en el periodo seco
 
y liuvioso. La asociaci6n de P. phaseoloides con gramineas aument6 el
 
valor nutritivo de las praderas, io cual permiti6 aumentar las ganancias de
 
peso de los animales y, consecuentemente, Is rentabilidad del proyecto.
 

(Resimen del autor. Trad. pot M.M.) D03
 

0241
 
19907 VALLEJOS, G.A. 1981. Asociaci6n de gramineas y leguminosas tropi

cales. Resistencia, Argentina, Centro de Informaci6n Bioagropecuaria y
 
Forestal. Agronea no.l. 19p. Esp., 7 Refs.
 

Panicum coloratum. Dipitaria decumbens. Setaria sphacelata. Paspalum
 
guenoarum. Stvlosanthes gracilis. Macroptilium atropurpure:m. Desmodium
 
intortum. Lotononis bainesil. Praderas mixtas. Rendimiento. Adaptsci6n.
 
Composlci6n botgnica. Materia seca. Contenido de proteInas. Compatibilidad.
 
Persistencia. Argentina.
 

Se estudi6 el rendimiento total de MS, Is distribuci6n estacional del
 
rendimiento y la cimposic.6n botgnica de gramIneas y leguminosas en asocia
ci6n, en un disefio exptl. de bloques al azar con 20 tratamientos que
 
incluyeron las especies Panicum coloratum, Digitaria decumbens, Setarla
 
sphacelata y Paspalum guenoarum, cada una en combinaci6n con las especies
 
de leguminosas Stylosanthes gracilis, Macroptilium atropurpureum, Desmodium
 
intortum, Lotononis bainesii y una especie no leguminosa. Se encoi.traron
 
diferencias significativas entre cortes, gramineas, leguminosas e interae

ciones; el tratamiento 7, asociaci6n de D. decumbens con M. atropurpureum,
 
produjo el mayor rendimientc (18,037 kg de MS/ha) en 5 cortes. Entre las
 
gramineas, el mayor rendimicnto (15,563 kg/ha) se obtuvo con P. guenoarum.
 
La leguminosa que menos aport al rendimienito total fue S. gracilis con
 
12%, en tanto que M. atropurpureum contribuy6 con 38%, aprox. La composi
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ci6n botgnica del rendimiento total en X de gramtneas y leguminosas vari6 
seg6n el no. del corte y dependi6 de factores clim~ticos, especialmente 
temp. y humedad. F % de P y de PC fue superior en las asociaciones 
graminea-leguminosa que en las gramineas puras. Entre las gramineas, D.
 
decumbens registr6 el 'ts beto de proteina (3.1%), en tanto que S.
 
sphacelata obtuvo el a8i -.to, .4%. (Resumen por EDITEC) D03
 

0242
 
20979 VILELA, 11.;SANTOS, E.J. DOS; VALEN. , J. DE 0. 1983. Desempenho de
 

novilhos mesticos (Holandes-Zebu) em pastagens de graminea e de graminea
 
e leguminosas, suplementadas com urgia e minerais, durante o perlodo de
 
seca. (Desempefo de novillos mestizos (Holand~s x Ceb5) en praderas de
 
gramInea y de gramfnea-leguminosas, suplementados con urFa y minerales
 
durante el perfodo seco]. Arquivos Brasileiros de Nedicina Veteringria
 
e Zootecnia 35(2):197-204. Port., Res. Port., Ingl., Fr., Esp., 11 Refs.
 

Brachiaria decumbens. Neonotonia wightil. Centrosema pubescens. Praderas
 
mixtas. Novillos. Aumentos de peso. Suplementos alimenticios. Urea. Brasil.
 

Se evslu6 durante el perfodo seco (mayo-sept.) el aumento de peso de 60 
noillos mestizos (Holand6s x Cebfi) tratados con 2 niveles de urea (0 y 
50%) adicionados a una mezcla mineral y colocados en praderas de Brachiaria 
decumbns sola o asociada con Neonotonia wightii (= Glvcine wightii) y 
Centrosema pubescens. Despu~s de 112 dias de duraci6n del expt., se consta
t6 el efecto positivo (P < 0.05) de la urea en la ganancia de peso de los 
animales, 6nicamente en las praderas de graminea sola, donde los aumentos 
diarios prom. de Ins animales foeron 0.210 y 0.400 kg, pars los trata
mientos sin urea y con urea, resp. En el pasto con leguminosas, los aumen
tos de peso fueron 0.390 y 0.410 kg, para los mismos tratamientos 
(P < 0.05). (Resumen del autor. Trad. por M.M.) D03 

Viase adem~s 0319 0321 0324 0331 0362 0367
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20354 ARGEL, P.J.; h ...HREYS, L.R. 1983. Climatic influences during
 

flowering on seed dormancy and seed formation of Stylosanthes hamata cv.
 
Verano. (Influencias climiticas durante ia floraci6n en is latencia de
 
la semills y en su formaci6n, en Stylosanthes hasmata cv. Verano). In
 
Smith, J.A.; Hays, V.W., eds. International Grassland Congress, 14th.,
 
Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado, Westview.
 
pp.384-386. Ingl., Res. Ingl., 6 Refs.
 

Stylosanthes hamata. Semilla. Latencia. Temperatura. Humedad. Luz. Flora
ci6n. Australia.
 

Se estudiaron los efectos de is variaci6n en la temp., la disponibilidad de
 
humedad del suelo y la iluminaci6n en is latencia de Is semilla y en la
 
formaci6n de semilla de Stylosanthes hamats cv. Verano. Se cultivaron las
 
plantas al aire libre durante estaciones sucesivas, en cabinas de temp.
 
controlada y en el invernadero, en donde se variaron los tratamientos de
 
sombra y riego despugs de comenzar la floraci6n. Hubo un fuerte desarrollo
 
de is dureza de is semilla, is cual se relacion6 positivamente con is temp.
 
durante is formaci6n de Is semilla. Despugs de is maduraci6n de la semilla,
 
el contenido de humedad de 6sta fue el principal factor que gobern6 su
 
dureza y esta cualidad se relacion6 negativamente con la temp. durante is
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formaci6n de la semilla. Se desarrollaron altos niveles de dureza en todas
 

las semillas cuando el contenido de humedad de la semilla fue inferior a 7%
 

aprox., pero el contenido de humedad de equilibrio de las semillas almace

nadas en atm6sferas de HR variada se modific6 a causa de la temp. durante
 

la formaci6n de la semilla. Este hecho sirve para explicar I variaci6n en
 

la dureza de la semilla en relaci6n con los direrentes orfgenes de los
 

lotes de semillas. Las semillas formadas en uia alta temp. presentaron un
 

mayor contenido de lignina, el cual se concentr6 en las c~lulas de contra

empalizada, y de hemicelulosa, un menor contenido de celulosa y clulas de
 

empalizada m5s cor~as; el contenido de cutina fue independiente de la temp.
 

La testa de las semillas duras present6 una estructura muy regular y
 

organizada y una superficie m~s parejamente reticulada que la de las
 

semillas blandas. El color de la semilla cambi6 de oscuro a claro a medida
 

que is temp. de formaci6n de Is semilla dismtnufa de 27 a 21'C, pero se
 

encuntr6 que la dureza no se relacionaba con el color de is semilla par st
 

mismo. La latencia del embri6n fue transitoria y poco desarrollada. Un
 

inhibidor en la vaina o en Is testa limit6 la germinaci6n; este efecto fue
 

independiente de las condiciones clim~ticas durante la formaci6n de Is
 

semitla y disminuv6 despu6s de 120 dfas de almacenamiento. La latenicia se
 

desarroll6 con mas vigor en Is articulaci6n superior cirvada que en la
 

articulaci6n inferior no curvada. Las cortas duraciones del estr~s de
 

humedad del suelo que redujeron el potencial hfdrico foliar a valores min.
 

de aprox. -25 a -28 bares y los tratamientos de sombreamiento que redujeron
 

Is radiaci6n hasta aprox. 20% de la luz solar plena, disminuyeron la
 

producci6n de semilla, pero la dureza no se relacion6 consistentemente con
 

estos tratamientos. El tiempo de floraci6n, la tasa de aparici6n de
 

fl6sculos, la diferenclaci6n total de florecillas, la duraci6n de la
 

floraci6n, el aborto de florecillas, la formaci6n de la articulaci6n
 

inferior y el tiempo hasta la madurez de la vaina fueron sensIbles a las
 

condiciones de temp. El rendimiento de semilla fue max. a 31/24C. S.
 

hamata cv. Verano es una plants de corta duraci6n y la persistencia de
 

rendimientos sostenidos depende del reemplazo continua de las plantas con
 

eservas de semilla dei suelo. Las condiciones clidas durante Is flora

ci6n aumentan los niveles de producci6n de semilla y de dureza de las
 

mismas, y este factor favoiece y puede an restringlr su adaptaci6n a los
 

ambientes tropicales. (Resumen del autor. Trad. par I.B.) D04
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20345 CABRALES, R.; BERNAL, J. 1983. Effect of different systems of seed
 

treatment, packing, and storage on vigor and germination of five tropi

cal forage legumes. (Efecto de diferentes sistemas de tratamiento de Is
 

semilla, empaque y almacenamiento en el vigor y germinaci6n de cinco
 

leguminosas forrajeras tropicales). In Snith, J.A.; Hays, V.W., eds.
 

International Grassland Congress, 14th., Lexington, Kentucky, 1981.
 

Proceedings. Boulder, Colorado, Westvlew. pp.263-265. Ingl., Res. Ingl.,
 

4 Refs. [Semillas La Pradera, Bogotg, D.E., Colombia]
 

Pueraria phaseoloides. Clitoria ternatea. Centrosema pubescens.
 

Macroptilium atropurpureum. Desmodium intortum. Semilla. Escarificaci6n.
 

Almacenamiento. Germioaci6n. Latencia. Colombia.
 

La producri6n de semilla de leguminosas forrajeras tropicales es costosa.
 

Frecuentemente, el establecimiento de asociaciones es dificil porque no
 

existe uniformidad en el vigor y la germinaci6n de la semilla de legumino

sa. Se ha informado que el tratamiento con compuestos quimicos es 6til
 

pars romper la latencia. Tambi6n se ha informado que el material de
 

empaque y la temp. de almacenaniento afectan el vigor y la germinaci6n de
 

Is semilla. En semillas reclentemente cosechadas de Pueraria phaseoloides,
 

Clitoris ternatea, Centrosema pubescens, Macroptilium atropurpureum y
 

Desmodium intortum se aplicaron los siguientes tratamientos: 5cido sulfO
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rico concentrado (96%) durante 20 min al comienzo del expt. (pre-almacena
miento), 9cido sulfurico concentrado durante 5 min en el momento de Is
 
siembra y agua caliente a 80C durante 20 min en el momento de is siembra,
 
siendo las semillas sin tratamiento el testigo. Las semillas se empacaron
 
en boisas de papel y de polletlleno y se almacenaron en el Invernadero
 
(28*C, temp. prom.) y en el cuarto fr1o (8°C, temp. prom.). Se dejaron
 
germinar en un germinador con humedad y temp. reguladas (27°C y 95% de
 
humedad) cada 20 dias, durante un periodo de 6 meses. Los resultados se
 
registraron 5 dias despu6s de Ia siembra (vigor) y 20 dias despugs de la
 
siembra (germinaci6n). Los resultados indicaron que el vigor y la germina
ci6n aumentaron con el tratamiento de escarificaci6n en la mayoria de las
 
especies estudiadas. Los mejores resultados globales se obtuvieron con
 
imbibici6n de las semillas en ague caliente durante 20 min. En general,
 
las semillas almacenadas en bolsas de plstico a altas temp. rompieron la
 
latencia m9s r~pidamente que las semillas almacenadas en bolsas de papel o
 
a bajas temp. El tratamlento con 5cido suiffrico no presenta ninguna
 
ventaja significativa en comparaci6n con el agua caliente, pars is mayoria
 
de las especies. (Pesumen del autor. Trad. por I.B.) D04
 

0245
 
20533 CID, L.P.B. 1983. Temperatura e cor do tegumento, dois fatores
 

relacionados com germinacao de kudzu tropical. (Temperatura y color de
 
la semilla, dos factores relacionados con la germinaci6n de Pueraria
 
phaseoloides). Pesquisa Agropecugria Brasileira 18(8):943-947. Port.,
 
Res. Port., Ingl., 17 Refs., Ilus. [Centro Nacional de Pesquisa de
 
Seringueira e Dende, Caixa Postal 319, 69.000 Manaus-AM, Brasil]
 

Pueraria phaseoloides. Semilla. Tratamiento de la semilla. Temperatura.
 
Germinaci6n. Brasil.
 

Se realizaron varios expt. que consistieron en exposici6n al sol, incuba
ci6n y agua caliente, pars evaluar los efectos de la temp. en la germina
ci6n de semillas de Pueraria phaseoloides. Tambi~n -e consider6 el color
 
de las semillas en los tratamientos con agua caliente. Todos los tratamien
tos estimularon la germinaci6n de las semillas. La exposici6n al sol
 
durante 6 h produjo el mayor % de germinaci6n en el lab. (89%). Se observ6
 
adems que las semillas de color marr6n oscuro presentaron una germinaci6n
 
mucho menor que las de color amarillo. (Resumen del autor. Trad. por M.M.)
 
D04
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20517 FEBLES, G.; PEREZ, J.; PADILLA, C. 1983. Efecto del momento de
 

aplicaci6n del fertilizante fosf6rlco en is producci6n de semilla de
 
Neonotonia wightii. Revists Cubans de Ciencia Agricola 17:171-178.
 
Esp., Res. Esp., 10 Refs. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, San
 
Josg de las Lajas, La Habana, Cuba]
 

Neonotonia wightii. Fertilizantes. P. Producc16n de semillas. Germinaci6n.
 
Estadios del desarrollo. Inflorescencia. Siembra. Cuba.
 

Se llev6 a cabo tin expt. durante 2 afos mediante un disefio de bloques al
 
azar con 5 repeticlones para medir el efecto de splicar 70 kg de P/ha en la
 
producci6n de semila, la germinacl6n y la formaci6n de las semillas de
 
Neonotonia wightii. Se afiad16 un tercio de esta fertilizaci6n en e] momento
 
de la slembra y el resto de la dosis de acuerdo con los siguientes estados
 
fisiol6gicos: estado vegetativo, iniciaci6n floral e inflorescencia avanza
da. Hubo un testigo y un tratamiento donde todo el fertilizante se aplic6
 
durante !a siembra. En el primer afio, ]a producci6n de semillas mhs vainas
 
fue superior (P < 0.05) en el testigo (846 kg/ha) a Is fertilizaci6n 
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aplicada en el estado vegetativo (302 kg/ha) y la iniciaci6n floral (787
 
kg/ha), sin diferir estas 61timas entre si. En el segundo afiono hubo
 
diferencia significativa, aunque el de mejor comportamiento fue el que se
 
fertiliz6 en la iniciaci6n floral (749.3 kg/ha). No hubo diferencias entre
 
los tratamientos para la producci6n de semilla limpia. aunque 6sta fue
 
mejor al incorporar el P en li iniciaci6n floral (216 y 249 kg/ha) para el
 
prfmero y segundo afio, resp. La germinaci6n y formaci6n de semillas no
 
fueron afectadas por los tratamientos, excepto la primera que fue peor
 
(8.7%) cuando el fertilizante se aplic6 en el estadio vegetativo el primer
 
afo. Se sugiere continuar profundizando sobre el efecto de la fertiliza
cin, produccin y calidad de la semilla de N. wighcii y continuar estu
diando las apllL.Ciones del fertilizante fosforico en el estado de inicia
cin floral, debido a que los resultados indican un posible efecto benefi
cioso con este sistema. (Resumen del autor) D04
 

0247
 
20346 FERGUSON, J.E.; THOA!AS, D.; ANDRADE, R.P. DE; COSTA, N.S.; JUTZI, S.
 

1983. Seed-production potentials of eight tropical pasture species in
 
regions of Latin America. (Potenciales de produccl6n de semilla de ocho
 
especies forrajeras tropicales en regiones de Am6rica Latina). In Smith,
 
J.A.; Hays, V.W., eds. International Grassland Congress, 14th., Lexing
ton, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. pp.275
278. Ingl., Res. Tngl., 3 Refs. ICTAT, Apartado Agreo 6713, Cali,
 
Colombia]
 

Desmodium ovalifolium. Pueraria phaseoloides. Stylosanthes capitata. Zornia
 
latifolia. Andropogon gayanus. Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola.
 
Panicum maximum. Producc16n de semillas. Evaluaci6n. Rendimiento. Flora
ci6n. Clima. Bolivia. Brasil. Colombia.
 

Se establecieron en monocultivos 8 especies de gramfneas y de leguminosas,
 
las cuales consistlan en accesiones promisorias o en cv. locales, en 5
 
localidades. Se aplicaron fertilizantes compuestos, incluyendo N, a las
 
gramineas. Se cosech6 la semilla una vez cada vez que un cultivo alcanzaba
 
la madurez. Se registr6 el peso seco de la semilla limpia y se calcul6 la
 
pureza. Se realizaron observaciones fenol6gicas, de malezas, insectos y
 
enfermedades. Se encuentran disponibles los datos para 1979-80. El rendi
miento anual de semilla y la tasa de multiplicaci6n max. fueron: Desmodium
 
ovalifolium cv. CIAT 350, 220 kg/ha y 73 ha/afic; Pueraria phaseoloides, 135
 
kg y 34 ha; Stylosanthes capitata, prom. de los cv. CIAT 1315 y CIAT 1405,
 
962 kg y 190 ha; Zornia latifolia cv. CIAT 728, 690 kg y 170 ha; Andropogon
 
gavanus CIAT 621, 143 kg y 70 ha; Brachiaria decumbens cv. Basilik, 366 kg
 
y 160 ha; Panicim maximum cv. Petrie 263 kg y 88 ha, resp. Los factores
 
determinantes de rendiraiento potencial de semilla fueron el dominio tenpo
ral de las malezas, la falta de persistencia, la no floraci6n, vigor
 
vegetalivo y reproductivo disminuido, mal manejo y pureza gen6tica reducida
 
de las poblaciones naturales. El potencial biol6gico para la producci6n de
 
semilla en cada regi6n pareci6 set favorable para especies particulares
 
solamente. (Resumen por Herbage Abstracts. Trad. por 1.B.) D04
 

0248
 
20526 GONZALEZ, Y.; TORRIENTE, 0. 1983. Efecto del NO3K en la ruptura de
 

la dormancia de semillas de guinea likoni I almacenadas en ambiente.
 
Pastos y Forrajes 6:59-72. Esp. Res. Esp., Ingl., 19 Refs., Ilus.
 
[Estaci6n Experimental de Pastas y Forrajes Indio Hatuey, Perico.
 
Matanzas, Cuba)
 

Panicum maximum. Semilla. Almacenamiento. Minerales y nutrimentos. Laten
cia. Germinaci6n. Cuba.
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En un disefio de bloques al azar can arreglo factGrial y 6 repeticiones se 
estudi6 el efecto del NO3K en la germinaci6n de las semillas de Panicum 
maximum cv. Likoni. Los tratamientos fueron? 0, 0.1, 0.2 y 0.4% de NO3K 
aplicado a las semillas a los 0, 1, 2, 3, 4 y 6 meses de almacenadas al 
ambiente. Se encontr6 una interacci6n altamente significativa (P < 0.001) 
entre el NO3K y el almacenamiento para la germinaci6n, resultando el NO K 
(0.2%) a los 2 meses el mejor tratamiento, que super5 al testigo (0%) en 
9%, presentando a su vez la mayor energla de germinaci6n (40.6%). Se 
obtuvo interacci~n significativa (P < 0.001) entre el NOIK y el almacena
miento pars Is energla de germinaci6n, asi coma para ci % de semillas 
podridas (P < 0.05) y para el de semillas latentes (P < 0.05). Los % de 
semillas podridas y g6rmenes anormales se incrementaron con el almacena
miento (entre 3-4 meses), mientras que Is energla de germinaci6n decay6.
 
Se concluye quu las semillas almacenadas al ambiente pueden incrementar en
 
un 9% su germinsci6n, a los 2 meses de almacenadas, si son tratadas con
 
0.2% de NO3K. (Resumen del autor) D04
 

0249
 
20209 HOPKINSON, J.M.; EAGLES, D.A. 1980. Seed production and processing.
 

(Producci6n y procesainiento de semillas). In Clements, R.J.; Cameron,
 
D.G., eds. Collecting and testing tropical forage plants. Melbourne,
 
Australia, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization.
 
pp.88-101. Ingl., 13 Refs.
 

Desmodium. Pueraria. Centrosema. Stylosanthes. Lablab. Panicum. Setaria.
 
Melinis. Paspalum. Brachiaria. Chloris. Digitaria. Semilia. Producci6n de
 
semillas. Requerimientos climiticos. Requerimientos ed~ficos. Pr~cticas
 
culturales. Australia.
 

Se examinan diversos aspectos relacionados con la producci6n y el procesa
miento de semillas. Se incluyen mecanismos de control sobre el proceso
 
reproductivo en leguminosas y gramineas, selecc16n de Is localidad seg6n
 
factores de recursos, clima y suelos, manejo del cultivo para producci6n de
 
semillas y tambi~n labores durante la cosecha, limpieza y secado de la
 
semilla. En las leguminosas, Is regulaci6n de la floraci6n se realiza
 
mediante respuestas al fotoperlodo de dias cortos y el estfmulo de Is
 
reproducci6n por estr~s. Cuandc existe s61o una estaci6n seca y h6meda en
 
el aio, el principal estr~s se produce despugs de finalizar is estacl6n
 
himeda. En las gramineas, se encuentran especies como Paspalum plicatuium
 
y Melinis minutiflora con respuesta de floraci6n a dias cortos y especies
 
como Setaria anceps y Panicum maximum relativamente insensibles a la
 
duraci6n del dia que producen semilla cuando las condiciones favorecen su
 
crecimiento. En cuando a la selecci6n del clima, la preclpitaci6n anual
 
debe fluctuar entre 800-2000 mm y Is temp. no debe presentar valores
 
extremos; algunas especies de Desmodium, Vigna y Setaria no toleran altas
 
temp. (35-40'C max. diara), y otras como Centrosema pubescens son relati
vamente sensibles a bajas temp. (Resumen por EDITEC) D04
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20212 HOPKINSON, J.M. 1980. Seed release to commerce. (Liberaci6n de
 

semilla comercial). In Clements, R.J.; Cameron, D.G., eds. Collecting
 
and testing tropical forage plants. Melbourne, Australia, Commonwealth
 
Scientific and Industrial Research Organization. pp.133-141. Ingl.,
 
ilus.
 

Producc16n de semillas. Cultivares. Stylosanthes. Australia.
 

Se consideran las diferentes etapas que se succden durante l liberaci6n de
 
cv. para su uso comercial en Queensland, Australia, y se sefialan algunos
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factores que inciden en el proceso. 
 Entre Ins mecanismos que regulan este
 
proceso se is
describe Interacci6n entre comerclantes, productores de
semillas y agricultores, coordinados por el Queensland Herbage Plant Liason

Committee, el cual toma 
Ia decisi6n de Is liberaci6n de los 
cv. con fines
comerciales, 
asegura is realizaci6n 
de los programas de investigaci6n,

extension y promoci6n, registra el cv. en el National Register of Herbage

Plant Cultivars y establece 
un comit para is multiplicaci6n de Is semilla
de cada 
cv. Se discuten brevemente 
otros aspectos ralacionados con is

coordinaci6n nacional de estas actividades, Is 
certificaci6n de 
la semilla
 
y los procedimlentos de liberaci6n en 
otros palses. (Resumen por EDITEC)
 
D04
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20426 HOPKINSON, J.M.; ENGLISH, g.I. 
 1982. Spiklet population dynamics


in seed crops of Panicum maximum 'Gatton'. (Dingmica poblacional de

espiculas en cultivos 
de semilla de Panicum maximum "Gatton"). Seed
 
Science and Technology 10(3):379-403. Ingl., Res. Ingl., Fr., Al., 34
Refs., Ilus. [Queensland Dept. 
of Primary Industries, Research Stetion,

Walkamin, Qld. 4872, Australia]
 

Panicum maximum. Semilla. 
 Floraci6n. Fructificaci6n. Inflorescencia.
 
Rendimiento. Australia.
 

Se reconstruyeron las caracteristicas de la poblaci6n de espiculas 
mediante
 
muestreo secuencial de la semilla en pie y de is semilla 
calda, en un

cultivo 
de semilla de Panicum maximum "Gatton", manejado en forma conven
cional. Las densidades de paniculas emergidas tendieron a aumentar lineal
mente con el tiempo 
y la tasa y la duraci6n de la emergencig variaron
 
considerablemente 7
entre los cultivos (cosechas) (prom. d2 .4/m /dia y 32
dfas). Los no. de esplculas/panicula en emergencia tambign variaron 
entre
 
los cultivos, 
pero poco dentro de un mismo cultivo (prom. de aprox. 600).
En cada panIcula, un no. constante espIculas
de mostr6 tendencia a
presentar Is antesis diariamente, durante un perlodo de 15 
dfas. El % de

semilla formada aument6 precozmente 
de las muy bajas tasas iniciales y

alcanz6 un prom. de 
 3&' en las espIculas pos-antesis presentes en el

cultivo en 
pie al momento de maduraci6n de is cosecha 
(6poca en la cual se
regIstraron los pesos max. de semilla pura). 
 Sin embargo, estas espIculas

solamente representaban un 
25% del total producido. Las espIculas formadas
 
maduraban y se desgranaban en prom. de 7 a 
13 dias, resp., despu~s de is
antesis, en tantr que las espIculas que no se formaron cayeron 
a los 7 dfas
 
aprox. La secsilla pura en pie a la maduraci6n de la cosecha (rendimiento

potencial) promedi6 
194 kg/ha. Se construy6 un 
modelo algebr ico para

ayudar a ia descripci6n y al anglisis del 
sistema, el cual fue 5til pars

predecir los efectos de la varlaci6n en sus componentes. Se concluy6 que la

manipulaci6n de las 
tasas de emergencia ) las densidades max. 
de panIculas

constitulan is 
5nica via actualmente disponible, por la cual se podria

aumentar el rendimiento potencial. Los no. 
de espfculas/panlcula y las

caracterlsticas de retenci6n de espIculas 
afectaron considerablemente el
rendimiento potencial, 
pero no fueron susceptibles de control. (Resumen

del autor. Trad. por I.B.) D04
 

0252

20418 LUDLOW, M.M.; WILSON, G.L. 
1972. Relationship between seed and
 

seedling dry weight of tropical pasture grasses and legumes. (Relaciones

entre is 
semilla y el peso seco de pl~ntulas de legumrosas y gramneas

tropicales). Journal of the Australian Institute of Agricultural Science

38:65-67. Ingl., 11 Refs., Ilus. 
[Commonwealth Scientific & Industrial
 
Research Organization, Division 
of Tropical Pastures, Mill Road, St.
 
Lucia, QId. 4067, Australia]
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Brachiaria ruziziensis. Cenchrus cillaris. Chlorls gayana. Nelinis
 
minutiflora. Panicum coloratum. Panicum maximum. Pernisetum typhoides.
 
Setaria aphacelata. Sorghum almum. Calopogonium mucunoides. Centrosema
 
pubescens. Desmodium intortum. Neonotonia wightii. Lotononis baineaji.
 
Macroptilium atropurpureum. Puerarla phasoolaides. Macrotyloma uniflorum.
 
Stylodanthes humilis. Vigna luteola. Semilla. Germinacion. Crecimiento.
 
Fotosintesis. Austrjlia.
 

Se presentan datos acerca de ls reiaci6n entre el peso de la semilla y el
 
peso seco de la plintula en gramfneRs como Brachiaria ruziziensis. Cenchrus
 
ciliaris cv. Biloela, Chloris gayana cv, Samford. Melinis minutiflora,
 
Panicum coloratum P. maximum, Pennisetum typhoides, Setaria sThacelata y
 
Sorghum almum y leguminosas ci Calopogonium mucunoides, Centrosema
 
pubescens, Desmodium intortum, Neonotonia wightii (- Glycine wightii),
 
Lotononis bainesji, Macroptilium atropurpureum, Pucraria phaseoloides,
 
Macrotyloma uniflorum, Stylosanthes humilis y Vigna luteola. Se encontr6
 
una relsci6n positiva y aprox. lineal entre el peso de la semilla y la
 
plintula tanto para graminess como para leguminosas. Algunas gramIneas
 
como B. ruziziensis, P. typholdes y S. almum y las leguminosas C.
 
pubescens, P. phaseoloides y V. luteola se comportan como excepciones
 
porque aunque presentan relaci6n lineal positiva entre el peso de semilla y
 
plintula, poseen pendientes mucho menores en las rectas de regresi6n. Se
 
discuten algunos de los factores que inciden en 
esa relaci6n tales como
 
caracteristicas de la semilla y de la plgntula, entre 
las cuales se sefialan
 
tamafo del embri6n, germinaci6n, tasa de crecimiento, tasa de mobilizaci6n
 
y cantidad de reservas dentro de la semills, tasa de respiraci6n y activi
dad de la superficie fotosintetizadora. (Resumen por EDITEC) D04
 

0253
 
20322 MASCHIETTO, J.C. 1978. Producao de sementes de graminess forragei

ras. (Producci6n de semillas de gramineas forrajeras). In Peixoto,
 
A.M.; Moura, J.C. de; Furlan, R. da S., eds. Simp6sio sobre Manejo da
 
Pastagem, 5o., Piracicaba-SP, Brasil, 1978. Anais. Brasil, Escola
 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. pp.156-182. Port., 6 Refs.
 

Panicum maximum. Produccin de semillas. Fitomejoramiento. Establecimien
to. Sistemas de siembra. Cosecha. Cosechadoras. Fertilizantes. N.
 
Brachiaria. Melinis. Hyparrhenia. Brasil.
 

Se estudian algunas caracterfsticas de Panicum maximum, en relaci6n con el
 
mejoramiento genktico de la planta y la proJucci6n de semillas para el
 
establecimiento de praderas en 
algunas regiones del Brasil. Entre elias se
 
examinan la morfologla del tallo, fruto y flor, los h~bitos de la planta
 
que dificultan la cosecha de semillas y f&ctores que la afectan. los
 
sistemas de siembra para producci6n de semillas, los diferentes sistemas de
 
cosecha (manual, corte de panIculas, cosecha en tela pl5stica o de algod6n)
 
y sigunos aspecto3 que condicionan los sistemas de recolecci6n comfinmente
 
empleados, como mezclar la semilla con la tierra. Se consideran tambign is
 
cosecha mecanizada. la cosecha de socs y los diferentes sistemas pars el
 
secamiento de las semillas. Asimismo, se examina brevemente la producci6n
 
de semilla 
de Brachiaria spp., Hyparrhenia rufa v Melilnis minutiflora.
 
(Resumen por EDITEC) D04
 

0254
 
21216 PEREZ, A.; MATIAS, C.; REYES, 1. 1983. Influencia del mitodo y la
 

densidad de siembra 2n la producci6n de semillas del cv. Likoni. Pastos
 
y Forrajes 6(3):351-362. Esp., Res. Esp., Ingl., 23 Refs. [Estaci6n
 
Experimentel de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

29 



Panicum maximum. Sistemas de slembra. Densidad de siembra. Producci6n de
 
semillas. Cuba.
 

Se estudiaron la influencia del m~todo y la densidad de siembra en la
 
producc16n de semilla de Panicum maximum cv. Likoni, en un disefio de
 
parcelas subdivididas, con 3 repetlcioneas y en un suelo ferralicico rojo.
 
Las parcelas principales fueron ocupadas por los m~todos: surco (S), surco
 
+ rodillo (S + R), voleo + g8ada (V + G) y voleo + grada + rodillo (V + G + 
R); a las subparcelas le correspondieron las densidades de 4, 8 y 12 kg de 
semilla total/ha con una germinaci6n de 9% equivalente a 0.36, 0.72 y 1.08 
kg de semilla pura germinable (SPG). La determinaci6n de la producc16n de 
semillas se rcaliz6 en los mejores tratamientos de acuerdo a su estableci
miento (V + C y S + R). El mejor tratamienco fue S + R y densidad de 4 
kg/ha, en el que se obtuvieron 750 kg de semilla total/ha/a6o; 10.2 kg de 
semilla Ilena/ha/corte y 533 mil tallos generativos/ha/corte. Se recomien
da preferentemente el mitodo de S + R con densidad de 4 kg de semilla/ha y 
como segunda opci6n el mitodo de V + G con densidadeb de 8 kg de semilla/ha. 
(Resumen del autor) D04
 

0255
 
20505 PESKE, S.T.; BOYD, A.H. 1980. Beneficiamento de sementes de capim
 

pensacola. (Procesamiento de semillas de Paspalum notatum). Revista
 
Brasileira de Sementes 2(2):39-56. Port., Res. Port., Ingl., 12 Refs.,
 
flus.
 

Paspalum notatum. Semilla. Producci6n de semillas. Germinaci6n. Calidad de
 
las semillas. Brasil.
 

Se clasificaron lotes de semilla de Paspalum notatum cv. Pensacola en: 1) 3
 
anchuras, 2) 2 longitudes, 3) 4 clases de peso espectfico y 4) se separaron
 
hasta en 6 tamafios, antes de su procesariento en una mesa de gravedad. La
 
clasificaci6n por anchura afect6 significativamente a) la germinaci6n, ya
 
qua la close de semilla peque6a present6 un mayor % de germinaci6n que la
 
mediana, y b) la rapidez de germinaci6n, ya que la clase pequefia germin6
 
m~s rgpidamente. La mayor parte de la semilla de malezas prcsent6 tenden
cia a concentrarse en la clase de semilla pequefia. La densidad volum~trica
 
aument6 a medida que disminufa la anchura. La separac16n por longitud
 
afect6 significativamente solamente la pureza fisica. La close mis corta
 
present6 mayor pureza que Ia m~s larga. La mayorla de las semillas de
 
malezas eran de la close larga. El peso volum6trico aument6 a medida que
 
disminufa la longitud. La clasificaci6n por peso especIfico afect6 signi
ficativamente 1) la germlnaci6n y la velocidad de germinaci6n, ya que las 
clases pesada y muy pesada presentaron el major comportamiento; 2) las 
semillas latentes y la pureza de la semilla; en estos aspectos la clase muy 
liviana obtuvo el menor %, y 3) las semillas latentes-muertas, en In cual 
las clases pesada y muy pesada presentaron el menor %. En la clnse muy 
liviana, las semillas de malezas mostraron tendencia a ser eliminadas. El 
peso volum~trico aument6 desde el punto m~s bajo hasta el m~s alto en la 
mesa de gravedad. La clasificaci6n hasta en 6 tamafios no signitfic6 ningfn 
beneficio importante en comparaci6n con las semillas no clasificadas, 
cuando 6stas se clasificaron posteriormente en la mesa de gravedad. Segfn 
los resultados obtenidos, se recomienda utilizar una m5quina limpiadora de 
aire y tamices, y luego une mesa de gravedad, para el procesamiento de la 
semilla de P. notatum. La utilizaci6n de un cilindro separador antes de la 
mesa de gravedad s6lo serla benfica si se trata de cantidades considera
bles de semilla. (Resumen del autor. Trod. por I.B.) D04 
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20323 RIBEIRO, H. 1978. 
 Producao de sementes de leguminosas forrageiras


tropicals. (Producci6n de semillas de leguminosas forrajeras tropics
leo). In Peixoto, A.M.; Houra, J.C. de; Furlan, R. da S., 
eds. Simp6
sin sobre Hanejo da Pastagem, 5o., Piracicaba-SP, Brasil, 1978. Anais.
 
Brasil, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. pp.183-210.
 
Port., 15 Refs.
 

Cajanus. Calopogonlum. Centrosema. 
Desmodium. Neonotonia. Stylosanthei.

Macroptilium. Pueraria. Indigofera. Stizolobium. Producci6n de semillas.
 
Sistemas de siembra. 
 Insectos perjudiciales. Cosecha. Almacenamiento.
 
Brasil.
 

Se discuten diferentes problemas de la producci6n de semillas de 
legumino
sas tales como diferenclas en forma, tamaflo y posici6n de las vainas,

maduraci6n no 
uniforme, h5bito de crecimiento y dehiscencia. La producci6n
 
de semilla 
requiere cuidados especiales en la preparaci6n del suelo, el
 
sistema de rlembra 
y el control de rnalezas. Durante el desarrollo del
 
cultivo se requIere especiai atenci6n al manejo de 
plagas y enfermedades.
 
Entre las principales plagas de leguminosas forrajeras se 
 seunalan
 
Anticarsia gematilis, 
 Phurys basilians, Etiella zincknella, Urbanus
 
proteus, Callosobruchus analls, Chalcodermus angulicolis, 
 Lasioderma
 
serricornis, Lagria villosa y Sternechus sp. 
 Otro aspecto considerado de
 
especial importancia es Is cosecha y el procesamiento de Is semilla. Antes
 
del almacenamiento, las semillas deben tener un 
10% de humedad y en algunos
 
casos es necesario secarlas hasta 
un 4-8%. Se incluyen datos sobre el
 
rendimiento de semillas de algunas leguminosas, entre las cuales se cuentan
 
Cajanus cajan, Calopogonium brachycarpum, Centrosema pubescens, Desmodium
 
spp., Neonotonia wightii (- Glycine wightii) y Stylosanthes guianensis, 
entre otras. (Resumen por EDITEC) D04 

0257
 
20580 SOUZA, F.H.D. DE; 
 RAYMAN, P. 1982. A automatizacao da colheita de
 

sementes forrageiras. (La automatizaci6n de la cosecha de semillas
 
forrajeras). Lavoura 85:28-32. Port., Ilus. [Centro Naciona] 
 de
 
Pesquisa 
de Cado de Corte, Caixa Postal 154, 79.100 Campo Grande-MT,
 
Brasil]
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria 
 humidicola. Brachiaria ruzizienss.
 
Panicum maximum. Setaria anceps. Neonotonia wightii. Stylosanthes

gulanensis. Macroptilum atropurpureu. Semilla. Producci6n de semillas.
 
Cosecha. Cosechadoras. Manejo de praderas. Fertilizantes. Brasil.
 

Se sefialan algunas razones pars Is utilizaci6n de mitodos mec~nicos pars Is
 
cosecha de plantas forrajeras y algunos aspectos de manejo dcl terreno y

adaptaci6n y regulaci6n de Is m~quina. 
Entre las pr~cticas que m~s afectan
 
la eficiencia 
de la cosecha mecanizada figuran: preparaci6n del suelo,

control de malezas, riego, corte o pastoreo, quema, fertilizaci6n y aplso
namlento del 
terreno. Las adaptaciones y regulaciones de las m~quinas

cosechadoras contribuyen a aumentar su eficiencia en 
Is recolecci6n de
 
semillas forrajeras; en especial, se menclonan Is velocidad de Is m~quina y
 
la lmina de corte. Otros implementos como el molinete, el sinffn de Ia
 
plataforma, el cilindro trillador y los ventiladores, entre otros, deben
 
someterse a cierto tipo de regulaciones segn Is clase de plants que se
 
vaya a cosechar. 
 Se sefalan las 6pocas apropisdas y se dan recomendaciones
 
especificas pars Is cosecha mec~nica 
 en Brachiaria decumbens, B.
 
humidicola, B. ruziziensis, Panicum maximum, Setaria anccps var. 
Kazungula,

Neonotonia wightii (- Glycine 
 wightii), Stylosanthes guienensis y

Macroptilium atropurpureum cv. Siratro. (Resumen por EDITEC) D04
 

31 



0258
 
20324 TOLEDO. F.F. DE 1978. Processamento e conservacao de sementes de
 

forrageiras. (Procesamiento y canservaci6n de semillas de plantas

forrajeras). In Peixoto, A.M.; Moura, J.C. de; Furlan, R. da S., eds.
 
Simp6sio sobre Manejo da Pastagem, 5o., Piracicaba-SP, Brasil, 1978.
 
Anais. Brasil, Es,:ola Zuperior de Agricultura Luiz de Queiroz.
 
pp.2 11- 234 . Port., 12 Refs., Ilus,
 

Cramineas. Leguminosas. Producci6n de semillas. Almacenamiento. Calidad de
 
las semillas. Equipos agrfcolas. Brasil.
 

Se presents Informaci6n basica sobre la importancia de Ia aplicaci6n de
 
t~cnicas de procesamiento y conservaci6n de semillas de plantas forrajeras.

Se distingue la etapa de beneficio (procesamiento) de is semilla que

conqiste en is eliminaci6n de impurezas y semillas deterioradas o de otras
 
plantas, pars lo cual se utiliza una m5quina con equipos de ventilaci6n,
 
tamizadores, mesa de gravedad y accesorios qua permiten la limpieza y el
 
empacado de la semilla. Se describe el funcionamiento de is awiquira y de Ia
 
mesa gravitacional, la cual realiza la separaci6n de las diferencias de 
peso especIfico o de peso unitario entre los couponenres del lote de 
semillas. El almacenamiento cuanto mis seco y mhs frfo, dentro de ciertos 
Ifmites, ofrece mayores posibilidades pars Is conservaci6n de Ia semilla. 
Una alta HR en el sitio de almacenamiento disminuye notablemente el % de 
germinaci6n. Entre los factores que afectan la conservaci6n de las 
semillas se sefialan: condici6n original de Is semilla, estado de madurez, 
secamiento adecuado, especie cultivada, condiciones ffsicas de is semilla 
y tratamiento quimico. (Resumen por EDITEC) D04 

0259
 
20716 TOLEDO, F.F. DE; MARCOS FILHO, J.; SILVAROLLA, M.B.; BATISTA NETO,
 

J.F. 1981. Maturacao e dormencia de sementes de grams batatais.
 
(Maduraci6n y dormancia de semilias de Paspalum notatum). Revista de
 
Agricultura (Piracicaba) 56(1-2):83-91. Port., 12 Refs. [Escola
 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba-SP, Brasil]
 

Paspalum notatum. Semilla. Maduraci6n. Latencia. Germinaci6n. Tratamiento
 
de is semilla. Cosecha. Brasil.
 

Se realiz6 un expt. en el Lab. de Semillas del Departamento de Agricultura
 
y Horticultura de Is Escola Superior de Agricultura Lulz de Queiroz, 
Brasil, con semillas de Paspalum notatum recolectadas con intervalos de 5 
dfas, 8 veces consecutivas. El % de germinaci6n se evalu6 mediante 2 
criterios: uno seg6n las reglas de anglisis de semillas y otro con pre
tratamiento de H SO concentrado. Para evaluar la ruptura de la 'ormancia 
se utilizaron 4 tratamientos y un testigo: 1) semillas en papel Lon H20, 
2) semillas en papel con H 0 y KNO3 (0.2%), 3) escarificaci6n qufmica con 
H2So4 concentrado durante 26 min y posterior lavado, 4) secado a la estufa 
con aire circulante a 40°C durante 7 dfas. El testigo incluy6 remoci6n de 
las glumas, escarificaci6n de la cariopsis con un estilete y siembra en 
sustrato h6medo con KNO , 0.2%. Las semillas obtenidas en la tercer@ 
cosecha, o sea, hasta 11 dfas despues de observarse 2-5 panfculas/ m 
fueron las de mejor calidad. En la ruptura de la dormancia, el tratamiento 
3 fue superior a los demos; aunque los tratamientos testigo, 2 y 4 
presentaron mayor germinaci6n que el 1, no se consideran eficientes pars 
esta prietica. (Resumen por EDITEC) D04 

V~ase ademis 0334
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D05 Caracterfsticas Agron6micaa
 

0260
 
20452 CHAPCHAP, A. 1977. Brachiaria decumbens africana. Revista dos
 

Criadores 47(564):33-37. Port., Res. Port.
 

Brachiaria decumbens. Compocici6n quimica. Valor nutritivo. Palatabilidad.
 
Adaptaci6n. Establecimiento. Rendimiento. Materia seca. Semilla. Calidad de
 
las semillas. Brasil.
 

Se informa sobre una especie de Brachiaria oriunda de Africa tropical,

conocida como Brachiaria de origen africano, para diferenciarla de
 
Brachiaria de origen australiano, tambign denominada decumbens. Esta
 
graminea se introdujo al Brasil (Instituto Agron6mico de Belim de Pars) y
 
se difundi6 en el Estado de Sao Paulo, despugs de rigurosos ensayos en
 
praderas, con mis de 10,000 reses en pastoreo, para cria, recria o engorde.

Se obtuvieror excelentes resultados en cualquiera de los estados del
 
ganado. No present6 problemas en relaci6n con los aspectos de sanidad del
 
ganado. Este forraje fue superior en calidad a Panicum maximum en el
 
Estado de Sao Paulo y en el Sur y Norte de Mato Grosso. Es versail y se
 
desarrolla tanto en suelos f~rtiles 
come en suelos menos favorecidos, come 
los cerrados y los ci;ut '.ra1,s. Tambign ofrece alternativas, con 
ventaJes considerables, con respecto a Axonopus compressus, Digitaria
decumbens, Hyparrhenia ru a y Melinis minutiflora. Algunas de sus caracte
risticas mis importantes son: 1) excelente palatabilidad; 2) valor alimen
ticio comperable al de P. maximum en el verano y superior en el invierno;

3) gran poder de recuperaci6n despugs del certe; 4) cobertura del suelo de
 
100%. Paralelamente, se estudi6 la producci6n de materia verde de
 
Brachiarla decumbens de origen africano y se constat6 una superioridad de
 
250% en comparaci6n con P. maximum. Se tratan las diversas t6cnicas de
 
formaci6n de praderas; se analiza brevemente el problem de la latencia en
 
la semilla de esta Brachiaria y su germinaci6n y se presentan algunas
 
consideraciones sobre el manejo de praderas. (Resumen del autor. Trad. por
 
I.B.) D05
 

0261
 
20353 GALLARDO, A.; LEONE, A. 1983. Pasture evaluation in the desertic
 

zone of Venezuela for the development of goat production. (Evaluaci6n

de pastes en la zona des~rtica de Venezuela pars el desarrollo de la
 
producci6n caprina). In Smith, J.A.; Hays, V.W., eds. International
 
Grassland Congress, 14th., Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings.
 
Boulder, Colorado, Westview. pp.367-369. Ingl., Res. Ingl., 1 Ref.
 

Cynodon dactylon. Penicum coloratum. Cenchrus ciliaris. Pennisetum
 
purpureum. Evaljaci6n. Intervalo de carte. Rendimiento. Materia neca.
 
Contenido de proteinas. Palatabilidad. Ganado caprino. Tr6pico seco.
 
Venezuela.
 

La zona desgrtica de Venezuela es un srea de aprox. 4.1 millones de
 
hect~reas que representan %in4.8% del total del territorio nacional, P- el
 
cual existen 2 millones de cabras. Este tipo de ganado representa la
 
principal fuente de ingreso, sino la inica, para 60,000 families rurales.
 
Seg~n la UNESCO (1973), la zona desgrtica del pals comprende 2 tipos de
 
vegetaci6n: arbustos 
siempre verdes y arbustos caducos. Se recolectaron 
las especies vegetales consumidas per las cabras en cada una de estas zonas 
y se analizaron qulmicamente las partes consumidas per los animales, para
determinar su valor nutritivo. Tambi~n se introdujeron y evaluaron plantas

forrajeras de otros palses tropicales. Varias especies de la vegetaci6n

natural poseen un alto contenido de PC. Sobresalen entre 6stas: Acacia
 
flexuosa (21.7%), Prosopis juliflora (27.8%), Setaria macrostachya (13.5%),
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Sporobolus pyramidalis (16.4%), Lippia alba (11.2%), L. origanoides
 
(22.0%), Malphigia glabra (23.2%) y Wedelia caracasana (18.7%). El trabajo
 
previo en la Estaci6n Exptl. de El Cuji, donde se ha estado introduciendo y
 
evaluando especies forrajeras y de ramoneo, ha permitido seleccionar las
 
mis promisorias, tales como: Panicum coloratum (Bambatsii), Cenchrus
 
cilizris (Mk '-)o, Gayndah, Biloela), Cynodon dactylon (SR-954, Gigante),


4

Penn etum purpureum (Taiwan A-146, Mineiro), Neonotonia wightii (- Glycine

javalica) y Leucaena eucocehala. Los resultados de este estudio propor

ciona-. una gula valiosa para el manejo de la vegetaci6n para la obtenci6n
 
de una producci6n forrajera deseable y, al mismo tiempo, ofrecen alterna
tivas pa. repoblar estas greas con especies de alto valor nutritivo que
 
podrian con-i'btiir a una mejor utilizaci6n con caprinos. (Resumen del
 
autor. Trad. por I.B.) D05
 

0262
 
20522 HERNANDEZ, M.; CACERES, 0. 1983. Guinea Likoni. Pastos y Forrajes
 

6:1-16. Esp. Res. Esp., Ingl., 34 Refs. [Estaci6n Eyperimental de
 
Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Panicum maximum. Botgnica. Siembra. Establecimiento. Producci6n de semi
llas. Calidad de las semillas. Rendimiento. Materia seca. Fertilizantes. N.
 
Valor nutritivo. Producci6n de leche. Epoca seca. Epoca lluviosa. Ensilaje.
 
Cuba.
 

Panicum maximum cv. Likoni oriundo de Africa fue introducido en Cuba en 
1971 par la Estaci6n Exptl. de Pastos y Forrajes Indio Hatuey pro-2dente de 
Guadalupe. Este cv. crece formando un crsped tupido por el gran no. de
 
retofios que presenta en su macolla y su alta producci6r de hojas. Posee
 
una gran plasticidad ecol6gica, adapt~ndose con gran ficilidad a diversas
 
condiciones edafoclim5ticas. Se establece en suelos ercillosos, pesados,
 
ligeros, alcalinos y arenosos, aunque su vigor en ,;tos flltimos se ve
 
afectado. Se reproduce por semilla botnica; aunque florece todo el afio,
 
la mayor producci6n de semillas se obtiene en marzo-abril, junio-julio y
 
sept.-oct., produci6ndose una mayor calidad en las mismas en los meses de 
marzo-abril y sept.-oct. Se ha obtenido un buen establecimiento cuando se 
siembra en surco y con pase de rodillo con una densidad de 4 kg de semi
lla/ha con 9% de germinaci6n (0.36 kg de semilla pura germinable). En 
condiciones de secano y sin fertilizaci6n se reportan rendimientos de 12 t 
de MS/ha/afio; con riego y fertilizaci6n se han obtenido rendimientos de 26 
t de MS/ha/afio. Su mejor utilizaci6n como forraje verde se encuentra 
alredidor de las 6 semanas de rebrote donde alcanza entre b Y5 10% de PC, 
alrededor de 60% de DMO, consumos de aprox. 50 g de MS/kg P ' y EM de 2 
Mcal/kg de MS. Produce henos y ensilajes de buena calidad siempre que el 
rebrote no sobrepase la edad antes sefialada. Con riego, fertilizaciones de 
150 a 300 kg de N/ha/afio y carga de alrededor de 3 vacas/ha en pastoreo, 
pueden alcanzarse producciones de 7 a 9 kg de leche/vaca/dla a base de 
pasto solo. (Resumen del autor) L.5 

0263
 
20523 HERNANDEZ, i.; PEREZ, D. 1983. Evaluaci6n inicial de 8 gramfneas
 

introducidas en Cuba. Pastos y Forrajes 6:17-29. Esp. Res. Esp.,
 
Ingl., 10 Refs., Ilus. [Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio
 
Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Panicum maximum. Brachiaria decumbens. Paspalidium deeringianum.
 
Heteropogon contortus. Cynodon nlemfuensis. Cultivares. Introducciones.
 
Evaluaci6n. Cobertura. Producci6n de forraje. Producci6n de semillas.
 
Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Resistencia. Epoca seca.
 
Epoca lluviosa. Cuba.
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Se estudi6 el comportamiento de 8 gramIneas de reciente introducci6n
 
pertenecientes a los g~neros Panicum, Brachiaria, Cynodon, Paapalidium y
 
Heteropogon en un suelo ferralitico roJo lixiviado; para ello se emplearon
 
parcelas sencillas de 3 x I m. Las frecuencias de corte fueror. de 32 y 42
 
dias para las 6pocas de lluvia y seca, resp., y se utiliz6 l m~todo de
 
evaluaci6n por rangos con una escala del I al 10 para estimar el vigor,
 
cobertura, rendimiento, producci6n de hojas y semillas, susceptibilidad al
 
ataque de plagas y otros. Se seleccionaron Panicum maximum cv. Gatton e
 
Islas Antiguas, Heteropogon contortus, Brachiaria decumbens 606 y Basilisk
 
y Cynodon nlemfuensis (Sto. Domingo). Se sugiere hacer este estudio en
 
otras condiciones para precisar la selecci6n en esas zonas y estudiar las
 
especies sobresalientes en la siguiente fase de evaluaci6n de ar-terdo al
 
esquema nacional de introducci6n. (Resumen del autor) D05
 

0264
 
20987 HODGES, E.M.; KRETSCHMER JUNIOR, A.E.: MISLEVY, P.; ROUSH, R.D.;
 

RUELKE, O.C.; SNYDER, G.H. 1182. Production and utilization of the
 
tropical legume Aeschynomene (Aeschynomene americana L.). (Producci6n y
 
utilizaci6n de la leguminosa tropical Aeschynomene americana).
 
Gainesville, Institute of Food and Agericultural Sciences. Florida
 
Agricultural Experiment Stations. Circular S-290. lip. Ingl., 15 Refs.,
 
flus. [Inst. of Food & Agricultural Science, Florida Univ., Gainesville,
 
FL 32611, USA]
 

Aeschynomene americana. Adaptaci6n. Morfologla vegetal. Requerimientos
 
edificos. Fertilizantes. N. P. K. Cal agricola. Rendimiento. Materia seca.
 
Producci6n de semillas. Establecimiento. Pastoreo. Calidad del forraje.
 
Henificaci6n. EE.UU.
 

Se describe Aeschynomene americana y se discute sobre sus requerimientoas
 
ed~ficos y de fertilizantes, producci6n de semillas, estabiecimiento,
 
pastoreo y conservaci6n como ensilaje o heno. (Resumen por lerbage
 
Abstracts. Trad. por M.M.) D05
 

0265
 
20312 HUMPHREYS, L.R. 1578. New and improved p3sture plants. (Piantas
 

forrajeras nuevas y mejoradas). In . Tropical pastures and 
fodder crops. London, England, Longman. pp.13-56. Ingl., 40 Refs.,
 
Ilus.
 

Panicum maximum. Cultivares. Materia seca. Digestibilidad. Consuimo de
 
alimentos. Valor nutritivo. Desmodium. Stylosanthes. Pennisetum. Paspalum.
 
Axonopus. Cenchrus. Lotononis. Neonotonia. Macroptilium. Setaria. Produc
ci6n de semillas. Requerimientos -limbi:!cos. Requerimientos edificos.
 

l
Establecimiento. Adaptaci6n. Fitomejoramiento. Fijac 6n de N. Composici6n
 
botlnica. Australia.
 

Se describen diferentes caracteristicas deseables relacionadas con el valor
 
nutritivo, el crecimiento, ]a facilidad para el establecimiento y la
 
persistencia en plantas forrajeras mejoradas en Australia. Se evalu6 el
 
valor nutritivo en t~rminos de la disponibilidad de energla, el contenido
 
ae proteina, minerales y vitaminas y ausencia de toxinas. Entre los
 
factores que inciden en el crecimiento se estudian el rendimiento de MS, la
 
distribuci6n de los asimilados, la distribuci6n estacional del rendimiento,
 
la respuesta a los nutrimentos y la fijaci6n de N por leguminosas. Se
 
examina el h~bito de la planta, los sistemas de mejoramiento, el desarrollo
 
de var. y la adaptaci6n climitica y ed5fica que deben exhibir las gramineas
 
y leguminosas forrajeras perennes y las leguminosas forrajeras anuales en
 
los tr6picos h6medo y seco. En los cultivos forrajeroas anua-, se conside
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ra el rendimiento del forraje, su disponibilidad estacional, la integraci6n
 
del cultivo con la producci6n ganadera, la utilizaci6n de cultivos pioneres
 
para el desarrollo de tierra y la cooservaci6n del forraje. La utili~sci~n
 
de especies forrajeras de clima templado pueden servir para ias zonas con
 
situaciones de clima tropical mi, frio. Finalmente, se describen aspectos
 
relativos a la producci6n de semillas de forrajeras tropicales, como
 
elecci6n del sitio de producci6n, establecimiento y manejo del cultivo,
 
cosecha y procesamiento. (Resumen por EDITEC) DO5
 

0266
 
20344 IBRAHIM, K.M.; ORODHO, A. 1983. Test adaptation and evaluation
 

trials of forage plants in major ecological regions of Ethiopia and
 
Kenya. (Pruebas de adaptac16n y ensayos de evaluaci6n de plantas
 
forrajeras en regiones ecol6gicas importbntes de Etiopfa y Kenia). In
 
Smith, J.A.; Hays, V.W., eds. International Grassland Congress, 14th.,
 
Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado, Westview.
 

24 24

pp. 0- 3. Ingl., Res. Ingl., 8 Refs. [National Agricultural Research
 
Station, Kitale, Kenya]
 

Gramineas. Leguminosas. Evaluaci6n. Adaptac16n. Clima. Ecosistemas. Etio
pla. Kenia.
 

Se evaluaron 24 caracteristicas vegetativas de 4000 ecotipos indfgenas y de
 
3000 introducidos en 6 regiones ecol6gicas entre 1971 y 1980. Las especies


4
 
prom qorias en las tierras altas frias y hrimedas situadas entre 2300 y 3000 
m.s.r.M., con una precipitaci6n de 1OCO a 1250 mm fueron Avena sativa, 
Vicia villosa, Lolium perenne, Poa pratensis, Dactylis R1omerata y Phalaris 
aguatica, y en las tierras altas templadas y hfimedas, situadas entre 1850 y 
2000 m.s.n.m., con una precipitaci6n de 1000 a 1270 mm, fueron V. villosa, 
A. sativa, C. gayana, Setaria anceps, Panicum maximum, Pennisetum purpureum 
y Stylosanthes guianensis. En la alt. media, c~lida y hfimeda, de 1500 a 
1700 m.s.n.m., con una precipitaci6n de 1250 a 2000 mm, las e3pecies 
promisorias en las Sreas mhs hfmedas fueron P. purpureum, C. gayana, P. 
maximum y S. sphacelata En ireas m~s secas, las especies m5s productivas 
fueron Cenchrus ciliaris, Panicum coloratum, Eragrostis superba, Gycine 
(- Neonotonia) wightii, Centrosema pubescens, Macroptilium atropurpureum, 
Desmodium uncinatum y S. guianensis. Las especies adaptadas a 1a regi6n 
cilida y seca de Kenia fueron E. superba, C. ciliaris, S. scabra, Atriplex 
app., Leucaena leucocephala y p Juliflora, y a la regi6n costera
 
hbmeda, P. purpureum, C. gayana, P. maximum y S. sphace!ata. (Resumen por
 
Herbage Abstracts. Trad. por I.B.) DO5
 

0267
 
19904 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECiARIO. PROGRA1A DE PASTOS Y FORRAJES.
 

1982. El kudzu para la alimentaci6n del ganado en los Llanos Colombia
nos. Bogota, Colombia. Boletfn T~cnico no.92. l1p. Esp., 9 Refs., flus.
 

Pueraria phas,uloides. Adaptaci6n. Morh2Dogla vegetal. Sistpmas de siembra.
 
Fertilizantes. Establecimiento. Control de malezas. Valor nutritivo. Banco
 
de proteinas. Praderas mixtas. Brachiaria decumbens. Andropogon gayanus.
 
Aumentos de peso. Producci6n animal. Llanos Orientales. Colombia.
 

Se presenta un paquete tecnol6gico que describe el origen (sudeste de Asia,
 
Malasia e Indonesia) de la leguminosa herb5cea, perenne, vigorosa, voluble
 
y trepadora Pueraria phaseoloides, asl como su adaptaci6n (0-2000 m.s.n.m.;
 
1500 mm de precipitaci6n, prefiere suelos estables, tolera suelos 9cidos y
 
poco f~rtiles, y sequias hasta de 4 meses), descripci6n morfol6gica,
 
m~todos de siembra (preparaci6n del suelo, manejo de la semilla, 6pocas,
 
sistemas y densidades de siembra), fertilizaci6n de establecimiento y
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mantenimiento, control de malezas, manejo, enfermedades e insectos, valor
 
nutritivo, producci6n animal y producci6n de semilla. Se recomienda
 
sembrarla en asociaci6n con Andrepogon gayanus y Brachiaria decumbens en
 
suelos mhs f6rtiles; tambi~n con Panicum maximum, Hyparrhenia rufa y en
 
monocultivo. La semilla se debe inocular con Rhizobium y se siembra sola o
 
simult~neamente con Is gramInea asociada a principios de la 6poca Iluviosa.
 
Con Brachiaria, is asociaci6n mas estable se obtiene sembrando en franjas
 
P. phaseoloides que se adapta bien al sistema de siembras ralas. Es
 
importante que is pradera estg establecida antes de iniciar el pastoreo.
 
El pastore rotacional con descanso de 4-6 semanas ha logrado un buen
 
balance de las especies. La fertilizaci6n recomendada es 50 kg de P/ha, 30
 
kg de K/ha, 10 kg de Mg/ha, 20 kg de S/ha y 350 kg de cal agrIcola/ha, para
 
asociaciones en suelos de sabana. Para el mantenimiento se debe usar 1/2 6
 
1/3 de esta dosis, anualmente. (Resumen por EDITEC) DO5
 

0268
 
20730 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, PROGRAMA DE PASTOS Y FORRAJES.
 

1983. Capica (Stylosanthes capitata Vog.). Bogota. 14p. Esp., 5 Refs.,
 
Ilus.
 

Stylosanthes capitata. Cultivares. Morfologla vegetal. Adaptaci6n. Insectos
 
perJudiciales. Enfermedades y pat6genos. Praderas mixtas. Andropogon
 
gayanus. Hyparrhenia rufa. Melinip minutiflora. Sistemas de siembra.
 
Inoculaci6n. Fertilizantes. Establecimiento. Control de malezas. Producci6n
 
de forraje. Producci6n de semillas. Valor nutritivo. Producci6n animal.
 
Llanos Orientales. Colombia.
 

Se describe la nueva var. de Stylosanthes capitata denominada "Capica",
 
producto resultante de la combinacion de 5 ecotipos promisorios de dicha
 
leguminosa (CIAT 1315, 1318, 1342, 1693 y 1728). Esta var., liberada
 
comercialmente en 1983 por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA),
 
tiene caracterlsticas sobresalientes tales como tolerancia a periodos
 
prolongados de sequla, buen comportamiento en asociaci6n con gramineas,
 
especialmente con Andropogon gayanus, Melinis minutiflora e Hyparrhenia
 
rufa, alta producci6n de semillas, aceptaci6n pot el ganado, alto valor
 
nutritivo y tolerancia a Insectos y enfermedades, entre otras. Durante el
 
tercer afio de pastoreo continuo de Capica asociado con A. an (pato
 
Carimagua 1) con cargas de 1 animal/ha en el verano y 2 animals/ha en el
 
invierno, se obtuvieron ganancias de peso de 170-200 kg/ha/afio, lo cual
 
represents un aumento por animal de 50% en comparaci6n con A. gayanus solo.
 
Se presenta informaci6n sobre las principales caracterlsticas de esta var.
 
y su manejo. (Resumen por M.M.) D05
 

0269
 
20334 IVORY, D.A. 1983. Use of temperature and moisture indices to
 

delineate the global adaptation of two tropical pasture species.
 
(Utilizaci6n de Indices de temperatura y de humedad para delinear is
 
adaptaci6n global de dos especies forrajeras tropicales). In Smith,
 
J.A.; Hayr, V.W., eds. International Grassland Congress, 14th.,
 
Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado, Westview.
 
pp.240-243. Ingl., Res. Ingl., 8 Refs. [Dept. of Primary Industries, St.
 
Lucia, Qld., Australia]
 

Chloris gayana. Panicum maximum. Temperatura. Humedad. Adaptaci6n. Am~rica.
 
Africa. Asia. Oceania.
 

El 6xito de los programas de desarrollo de pastos depende en gran medida de
 
is selecci6n de especies que est~n bien adaptadas al ambiente clim5tico y
 
ed~fico del grea del proyecto. Se examin6 la utilizaci6n de Indices de
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temp. 
y de humedad pare definir las zonas agroclimhticas ppra Chloris
 
gayana y Panicum maximum var. trichoglume, en Queensland. Australia, y

tambi~n en otros palses. No se excluyeron las greas, dentro de estas 
zonas
 
agroclimiticas, que serian desfavorables a causa 
de caracterfeticas ' fi
cas y topogr9ficas. Se utilizaron 3 Indices de humedad y 2 de te ,. para

definir los limites entre las zonas agroclimhticas pars estas gramineas:

Indice Arido (se presenta considerable inestabilidad de especies cuando la
 
relaci6n de precipitaci6n/evaporaci6n potencial 
(P/E) del aio previo es
 
inferior a 0.45 para C. gayana y 0.55 para
a P. maximum. Debido a Ia
 
varianza en P/E anual, se utilizaron valores de 0.6 y 0.7 para definir el
 
limite grido de adaptaci6n de estas especies); 
Indice H5medo (definido por

valores P/E 
de 1.0 y 1.2 para C. gayana y P. maximum, resp.); Indice de
 
Distribuci6n de Precipitaci6n (definido por Ia relaci6n 
de P para los 6
 
meses m~s c~lidos, mayor que 1.0); Indice Tirmico (se 
utiliz6 un Indice
 
t~rmico prom. anual mayor que 0.3 pars definir un ambiente t~rmico adecuado
 
para las gramineas); Indice de Frio (definido por Ie temp. min. pars el mes
 
m~a 
 frIo, de 0°C pars C. galana y de 3*C para P. maximum). Se trazaron
 
mapas de las zonas agroclimfticas globales pars estas especies. En gene
ral, esta clasificaci6n de Areas de adaptaci6n concord6 
con la evaluaci6n
 
independiente del potencial pastoral 
de estas especies en Queensland. Se
 
indicaron importantes Areas de adaptaci6n 
en varios paises de Am~rica
 
Central y del Sur, en Asia y en Africa. En 
los tr6picos, los i1mites se
 
demarcaron por los 
Indices de aridez y de humedad, pero en mayores lat. y

alt. le baja temp. y el hielo 
significaron limitaciones adicionales. P.
 
maximum present6 una adaptaci6n m~s amplia que C. gayana. Se podria

extender a otras especies be utilizaci6n de estos Indices pare definir las
 
zonas agroclim~ticas. (Resumen del autor. Trad. 
por I.B.) D05
 

0270
 
20553 MACHADO, H. 1983. Estudio de variedades de Panicum maximum para la
 

EP San Crist6bal, 
Pinar del Rio. Pastos y Forrajes 6:171-183. Esp.

Res. Esp., Ingl., 11 Refs., Ilus. [Estaci6n Experimental de Pastos y

Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Panicum maximum. Cultivares. Adaptaci6n. Evaluaci6n. Rend!mie-to. Materia
 
seca. Cortes. Epoca seca. 
 Epoca liuviosa. Contenido d- proteinaa.
 
Persistencia. Macollas. Cuba.
 

Se estudiaron 12 var. de Penicum maximum en 
la Empresa Pecuaria 2an Crist6
bal, en Pinar del Rio, Cuoa, en un suelo ferralitico cuarcitiio, pare

determinar la adaptaci6n de las mismas 
a esas condiciones. Se utiliz6 un
 
bloque al azar con 4 repeticiones y parcelas de 4 x 5 m sembradas a 50 x 50
 
cm entre plantas. Se evalu6 el rendimiento, el digmetro de macolla, la
 
altura, la invasi6n de malezas y la despoblaci6n. Se determin6 el % de
 
proteina en una repetici6n/corte. Los cortes se realizaron cada 8 semanas
 
en gpoca seca y 7 en ipoca de lluvia. Se presentaron diferencias signifi
cativas entre los 
cv. pars le mayoria de los caracteres estudiados. El
 
rendimiento vari6 desde 
9 hasta 20 t de MS/ha/afo en el segundo aflo. El 
cv. Likoni result6 be mejor opci6n entre los estudiados por su alto rendi
miento, persistencia y agresividad. (Resumen del autor) DO5
 

0271
 
20383 MANE, S.S.; UMRANI, N.K.; HIREY, A.G. 1982. Stylosanthes hamata: A
 

promising pasture legume. (Styloeanthes hamata: una leguminosa forrajera
 
promisoria). Journal of Mahprashtra Agricultural Universities 7(0):

41-42. Ingl., Res. Ingl., 4 iLefs., blus. [Mahatma Phule Agricultural
 
Univ., Rahuri 413 722, India]
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Styl~osanthes hamata. Praderas mixtas. Cenchrus ciliaris. Macroptilium
 
atropurpureum. Praderas naturales. Rendimiento. Materia seca.
 
Fertilizantes. Tr6pico seco. India.
 

El area seca inclinada de Maharashtra, India, tiene aprox. 25-30% de
 
tierras de baja capacidad de producci6n, y debido a la presi6n que existe
 
sobre la tierra, el cultivo se ha extendido a estas greas marginales. Las
 
praderas naturales tienen muy baja calidad y cantidad de gramineas y
 
leguminosas. La investigaci6n realizada en el Pasture Development and
 
Research Project, del Mahatma Phule Agril. U., en Rahuri, demostr6 que lag
 
praderae naturales podrian producir en prom. mus del doble de MS con la
 
adopci6n de Cenchrus ciliaris y Stylosanthes hamata. Esta leguminosa se
 
esparce rgpidamente y ayuda a mejorar no s6lo la pradera, sino tambiin is
 
fertilidad del suelo. S. hamata se adapt6 bien a las condiciones de
 
extrema sequia del grea. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) D05
 

0272
 
20340 MARTINS, P.S.; VELLO, N.A. 1983. Performance and variability of
 

agronomic characters in populations of Stylosanthes gR.anensis (Aubl.)
 
Sw. (Comportamiento y variabilidad de caracteristicas agron micas en
 
poblaciones de Stylosanthes guianensis). In Smith, J.A.; Hays, V.W.,
 
eds. International Grassland Congress, 14th., Lexington, Kentucky, 1981.
 
Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. pp.196-198. Ingl., Res. Ingl.,
 
5 Refs.
 

Stylosanthes guianensis. Floraci6n. H~bito de crecimiento. Fitomejoramien
to. Rendimiento. Materia seca. Brasil.
 

Stylosanthes gufanensis presenta amplia variaci6n en las caracterfsticas
 
morfol6gicas y fLsiol6gicas, y se necesita informaci6n bfsica sobre la
 
variabilidad gengtica para los futuros programas de mejoramiento. Se
 
evaluaron 25 poblaciones brasileras naturales de S. guianensis con respecto
 
a las csracterfsticas forrajeras y se estimaron parimetros gengticos y
 
fenotipicos para estas caracteristicas. El expt. se realiz6 en un disefio
 
reticulado balanceado de 5 x 5, duplicado, con parcelas que contenian 4
 
individuos en centros a 2 m de distancia. Se evaluaron las siguientes
 
caracterfsticas despu6s de iniciado el periodo de floraci6n: dies a la
 
floraci6n (DF), digmetro prom. (DP), irea basal (AB), hhbito de crecimAento
 
(HC), follaje (F) y rendimiento de materia verde (RKV) y de MS (RMS). Se
 
detectaron diferencias gengticas entre las poblaciones en relaci6n con
 
todas las caracterlsticas. Los coeficientes de determinaci6n genotipica
 
indicaron que HC y DF responderfan f~cilmente a la selecci6n, pero el
 
mejoramiento de RMV y de R}1Sserfa m~s dificil. Las correlaciones entre
 
las medlas y las varianzas interpoblacionales indicaron Is existencia de
 
poblaciones con altas medias y varianzas pars DP, AB, RMV y RMS. En
 
relaci6n con el HC, la correlaci6n (r = 0.530) indic6 que las poblaciones 
erectas eran menos variables que las poblaciones postradas. Las correla
ciones entre medias de poblaci6n pars pares de caracteristicas fueron
 
positivas y significativas en las 6 correlaciones de RMV, RMS, DP y AB.
 
Las otras 9 correlaciones fueron negativas. Solamente las correlaciones de
 
F con DP y AB fueron negatives y significativas. Por tanto, serfa posible
 
mejorar el RIdSIndirectamente mediante selecci6n de mayor RMV, DP y AB,
 
entre las cuales DP serfa la caracteristica preferida, ya que es ficil de
 
evaluar y posee el mayor coeficiente de determinaci6n genotipica. (Resumen
 
del autor. Trad. por I.B.) D05
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20963 MENDOZA C., R.D. 1981. Evaluaci6n de 10 (Diez) lineas de Leucaena
 

(Leucaena leucocephala) para uso forrajero. Tesis Ing.Agr. Panama,
 
Universldad de Panama. 106p. Esp., Res. Esp., 22 Refs., flus.
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Leucaena leucocephala. Cultivares. Evaluaci6n. Reiidimiento. Materia seca.
 
Producci6n de forraje. Composici6n qufmica. Panamg.
 

Se l'ev5 a cabo un ensayo en terrenos del Centro de Ensefianza e Investiga
ciones Agropecuarias de Tocum~n, Psnam, cor. los siguientes objetivos: 1)
 
determinar el rendimiento de forraje verde -n 10 llneas de Leucaena
 
leucocephala; 2) observar el % de PC, FC, ceniza, 'S, grasa, P. Ca, Mg y Mn
 
y 3) obserar Is altura de las plantas al inomento de cada cosecha. El area
 
,e experimentaci6n tenla un suelo franca con 0.8Z de MO y un pH de 5.7. Las
 
i1neas esvudiadas fueron: K-72A, K-72, K-4, K-6, K-8 K-44, K-62, K-324,
 
K-341 y L. Nal, las cuales se obtuvieron del Programa de leguminosas de is
 
Facultad de Agronomla de Is U. de Panarmg. Se ,!sc uo disefio exptl. de 
bloques al azar, con 4 repeticiones. Las distaacias entre hileras fueron de
 
60 cm y entre plantas de cm; cads parcela represent6 una lifnea de
 
Leucaena y const6 de 10.8 m . El terreno se prepar6 dies antes de la 
siembra con maquinarta agrfcola. La siembra se efectu6 los dias 22 y 23 de
 
junio de 1979, durante is estaci6n lluviosa. Se depositaron 3 semillas par
 
golpe para luego entresacar y dejar una plants par golpe. El control de
 
mtlezas se hizo manualmente con machetc y azada. Durante el ensayo se
 
realizaron 2 cortes: el primero a los 105 dfas de la siembra y el segundo a
 
los 98 d~as del primer corte, y 6stos se hicieron manualmente. Se obtuvie
ron pesos de forraje verde y tallo par parcelas en forma separada, a partir
 
de los cuales se tomaron los sigulentes datos: altura de corte de las
 
plantas; no. de plantas/parcela; producci6n de forraje verde/parcela y peso
 
del tallo. Al momento de la cosecha de cada parcela se tom6 una muestra
 
representativa del forraje y del tallo pars su posterior anglisis bromato
l6gico con los m~todos qufmicos oficiales de is Asociaci6n de Qu1micos
 
Agrlcolas (A.O.A.C.). La linea K-62 present6 los mayores rendimientos de
 
forraje, con un prom. de los 2 cortes de 9.05 t/ha y Is de menor fue la
 
linea L. Nal con un prom. de 5.1 t/ha. No se observaron diferencias
 
estadisticas durante los 2 perlodos de carte en relaci6n con el contenido
 
de los macroelementos ensayados (Ca, P y Mg) a un nivel de 5% de probabili
dad. Al analizar las muestras de los diferentes cortes en cuanto a Mn, se
 
present6 una diferencia no significativa al 5% de probabilidad. Seg6n los
 
anglisis de varianza tambi~n tuvieron un comportamiento no significativo, a
 
un nivel de 5% de probabilidad las medias del contenido de ceniza, extracto
 
no nitrogenado y las alturas en relaci6n con las 10 Ifneas de Leucaena
 
ensayadas. Seg6n la prueba de Duncan se evidenci6 un alto rendimiente de
 
tallo en la lines K-62. Su producci6n prom. fue de 8.40 t/ha y is de menor
 
rendimiento fue L. Nal con un prom. de 3.80 t/ha. Los mayores % de PC se
 
presentaron durante el segundo corte. Tanto para el primero coma pars el
 
segundo corte, a niveles de I y 5% de probabilidad, las diferenclas entre
 
leq ifneas no fueron significativas. Las lineas de mayor contenido de
 
graia en el primer corte fueron: K-72, K-62 y K-341; en el segundo corte,
 
K-62, K-44 y K-72. El % de FC en el primer corte fue superior al del
 
segundo corte en todas las lIneas ensayadas, exceptuando K-8, no encontrgn
dose diferencias estadisticas significatlvas entre las lineas para ninguno
 
de los cortes. El % de MS a 105C no present6 diferencia estadistica
 

0
significativa (88.43-92.01%). El % prom. de MS a 65 C vari6 entre 33.35 y
 
18.81% en los 2 periodos de carte entre las lineas de Leucaena estudiadas.
 
(Resumen del autor) DO5
 

0274
 
21212 MENENDEZ, J.; CORBEA, L.A.; HERNANDEZ, C.A. 1983. Alfalfa (Medicago
 

sativa L.). Pastas y Forrajes 6(3):277-303. Esp., Res. Esp., Ingl., 101
 
Refs. [Estaci6n Experimental de Pastas y Forrajes Indio Hatuey, Perico,
 
Matanzas, Cuba]
 

Medicago sativa. Taxonomla. Distrlbuci6n geogr~fica. Adaptaci6n. Cultiva
res. Establecimiento. Requerlmientos ed~ficos. Fertilizantes. Altura de
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carte. Produccl6n de semillas. Valor nutritivo. Producci6n de carne.
 
Producci6n de leche. Persistencia. Sistemas de pastoreo. Henificaci6n.
 
Ensilaje. Cuba.
 

La especie Medicago sativa L., cuya distribuci6n abarca la regi6n medite
rrgnea, el Turkestan, India y China occidental y ha liegado casi a todos
 
los palses del tr~pico y subtr6pico, se adapta a perlodos secos y a todos
 
los suelos que no sean deficienres en Ca, pero no soporta los que tengan
 
mal drenaje, sean infgrtiles, sufran perlodos de inundaciones y tengan un
 
pH 5cido. M. sativa es la especie mss com~n para las condiciones de Cuba.
 
Es una especie herbacea cuya calidad es m5s alta en los paises templados
 
que en los c5lidos debido al mayor contenido de hidratos de carbono solu
bles. Para su reproducci6n es necesaria la presencia de insectos (abejas)
 
y presenta adems esterilidad somatopia-tica. Para su establecimiento se
 
requiere de una buena preparaci6n del ;uelo y necesita de una esmerada
 
atenci6n agrot~cnica para lograr un adecuado establecimiento que ocurre
 
alrededor de los 90 d1as. Su explotac16n se inicia normalmente cuando
 
posee del 10-15% de floraci6n y persiste con frecuencias de corte de aprox.
 
4 semanas, momento en que manifiesta un mayor rendimiento y calidad.
 
Requiere niveles adecuados de fertilizaci6n, riego y debe inocularse con
 
cepas de Rhizobium melilotii. En Cuba puede alcanzar rendimientos desde
 
12-17 t de MS/ha/a6o, en el Occidente, y hasta 24 
t de MS/ha en el Oriente.
 
Los valores de PC van de 16-23% con alto contenido de P y Ca y bajos de
 
fibra. Su digestibilidad es de 57-65% a edades adecuiadas. Es una de las
 
leguminosas de mayor perspectiva para Ia producci6n ce leche. (Resumen del
 
autor) D05
 

0275
 
20291 NOVOA R.. L.G. 1977. Rendimiento y algunos fndices del valor
 

nutritivo de clones del pasto elefante (Pennisetum purpureum Schum).
 
Maracay, Universidad Central de Venezuela. 81p. Esp., 49 Refs., Ilus.
 

Pennisetum purpureum. Cultivares. Fertilizantes. N. P. K. Intervalo de
 
corte. Riego. Epoca seca. Rendimlento. Materia seca. Registro del tiempo.
 
Valor nutritivo. Relacin hoja:tallo. Venezuela.
 

Se revisan y examinan en la pr~ctica algunos de los aspectos fundamentales
 
para el manejo de un sistema de explotaci6n intensivo de Pennisetum
 
purpureum como son: niveles de fertilizaci6n nitrogenada, edad de corte,
 
frecuencia de riegn en la estaci6n seca y clones que responden mejor a
 
estos tratamientos. Los ensayos se roalizaron en el Centro Nacional de
 
Investigaciones Agropecuarias de Maracay, Venezuela. Se utilizaron 3
 
niveles de N: 200, 400 y 800 kg/ha/afio junto con una fertilizaci6n b~sica
 
de 100 kg de P/ha y 100 kg de K/ha; 4 clones de P. purpureum: Mineiro,
 
Napier, T-146 y Enano; 2 edades de corte: 
49 y 70 dfas; y 3 frecuencias de
 
riego: 2 riegos/semana, I riego/semana y I riego cada 15 dias. Se encontr6
 
un mejor desempefo del clon Napier en comparaci6n con el resto de clones.
 
En los 2 primeros cortes, a los 49 dfas durante la 6poca de liuvias, se
 
obtuvieron 5.97, 6.40, 6.23 y 5.6 t de MS/ha para Mineiro, Napier, T-146 y
 
Enano, resp. Asimismo, !a producci6n de MS durante los 2 aaos de evoluci6n
 
para los 4 clones fue de 30.84, 34.34, 31.88 y 28.9 t/ha/afio. S.!discuten
 
las caracterlsticas que influyen en la relaci6n calidad-manejo 
coma son
 
composici6n de laF partes (relaci6n hoja-tallo), composici6n quimica,
 
producci6n de inflorescencias y presencia de plantas intermedias y no
 
deseables. (Resumen por EDITEC) DO5
 

G276
 
20450 PAULINO, V.T.; BUFARAH, G.; COSENTINO, J.R.; CUNHA, P.G. DA;
 

DELISTOIANOV, J.; LEITE, V.B. DE 0.; PACOLA, L.J.; SANTOS, L.E. DOS
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1981. Regionalizacao de plantas forrageiras no estado de Sao Paulo. 1.
 
Estabelecimerto e sensibilidade a baixas temperaturas. (Regionalizaci6n
 
de plantas forrajeras en el Estado de Sao Paulo. 1. Establecimiento y
 
susceptibilidad a bajas temperaturas). Boletim de Ind~stria Animal
 
38(l):45-60. Port., Res. Port., Ingl., 12 Refs., Ilus. [Divisao de
 
Nutricao Animal e Pastagens, Inst. de Zootecnia, Nova Odessa-SP, Brasil]
 

Calopogonium mucunoides. Centrosema pubescens. Desmodium Intortum.
 
Desmodium subsericeum. Desmodium uncinatum. Galactla striata. Neonotonia
 
wightil. Lotononis balnesii. Macroptilium atropurpurevm. Macrotylowa
 
axillare. Pueraria phaseoloides. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes
 
hamata. Teramnus uncinatus. Trifolium repens. Trifolium semipilosum.
 
Erechiaria decumbens. Cynodon nlemfuensis. Digitaria decumbens. Hyparrhenia
 
tufa. Meii.7s rminutLiflora. Panicum maximum. Paspalum guenoarum. Pennisetum
 
clandestinum. Setaria anceps. Establecimiento. Evaluaci6n. Adaptaci6n.
 
Temperature. Rendimiento. Materia seca. Introducciones. Requerimientos
 
cllm9ticos. Brasil.
 

Se introdujeron y cultivaron con o sin aplicacl6n de fertilizantes, 6
 
especies de gramineaa y de 6 leguminosas forrajeras tropicales, con base en
 
ensayos realizados en 7 regiones de Sao Paulo, Brasil, en 1979. Se presen
tan recomendaciones pars la selecci6n de cv. en cada grea, y datos sobre
 
estableciriento, resistencia a las heladas y rendimientos en el primer
 
corte. (Resumen por Herbage Abstracts. Trad. por M.l.) D05
 

0277
 
20339 PRINE, G.M. 1983. Rhizoma peanut: perennial warm-season forage
 

legume. (Arachis glabrata: leguminosa perenne de estaci6n cilida). In
 
Smith, J.A.; Hays, V.W., ads. International Grassland Congress, 14th.,
 
Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado, Westview.
 
pp.193-195. !ngl., Res. Ingl., 13 Refs. [Univ. of Florida, Gainesville,
 
FL 32611, USA]
 

Arachis glabrata. Adaptaci6n. Tr6pico htimedo. Rizomas. Reproducci6n de is
 
planta. Rendimiento. Materia seca. Digestibilidad. Contenido de proteinas.
 
Intervalo de corte. Praderas mixtas. EE.UU.
 

Mani de rizoma es el nombre co'i6n qua reciben las especies de la secci6n
 
Rhizomatosae del g~nero Arachis. Arachis glabrata ha sido distribuido 
como
 
cv. por las estaciones agricolas exptl. de is Florida y por el Servicio de
 
Conservac16n del Suelo de USDA. A. klabrata se adapta los suelos bien
a 

drenados de la Florida y a los tr6picoaz y subtr6picos c~lidos y hGmedos del
 
mundo. Se propaga por rizomas y en la Florida es mejor sembrarlo durante
 
el invierno. La mayor limltaci6n de esta leguminosa as ls lentitud de
 
cobertura al comenzar el establecimiento. Si se establecen primero, estas
 
plantas crecen bien en comblnaci6n con Cyr.odon dactylon, Digitaria
 
decumbens y Paspalum notatum. El rendimiento estacional prom. de A.
 
glabrata cultivado an asociaci6n con P. noratun de pnca densidad durante 5
 
estaciones, fue de 10.5 TM/ha. P. noratuf. sin is leguminosa produjo un
 
rendimiento de solamente 2-3 TM/ha/afio. A. glah,-ata puro, cortado en
 
estado de heno, present6 normalmente jincontenidc de proteina de 14-16% y
 
una DIVMO superior al 60%. A. glabrara cortado cads 2 semanas present6 un
 
rendimiento anual de MS de 5 TM/ha, 22% de protent, 7f% d DIVMO y 93% de
 
hoja en el forraje. Durante 2 estaciones, el rendimlento (10 TM/ha) de MS
 
fue similar a intervalos de corte de 6, 8, 10 y 12 semanas. El Lontenido
 
de protefna, la DIVMO y los % de hoja de A. glabrata disminuyeron progre
sivamente a medida que la duraci6n del intervalo de Lorte aumentaba de 2 a
 
12 semanas. A. glabrata se puede utilizar como pasto, heno, forraje verde,
 
heno deshidratado y harina integral de hojas, de buena calidad, forraje
 
rastrero, cobertura ornamental y, posiblemente, como cobertura fertilizante
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viva en la cual se podrian sembrar otroa cultivos y irboles. Su mayor
 
problems lo constituyen las malezas, especialmente durante el estableci
miento. Hasta el momento, en la Florida no se han presentado en A.
 
glabrata problemas graves de insectos, enfermedades ni nematodos. (esaumzen
 
del autor. Trad. por I.B.) D05
 

0278
 
20544 SIMAO NETO, M.; SERRAO, E.A.S.; GONCALVES, C.A.; PIMENTEL, D.M.
 

1973. Comportemento de gramineas Zorrageiras na reglao de Belim.
 
(Comportamiento de gramineas forrajeras 
en la regi6n de Selfim, Brasil).
 
Belim-PA, Brasil, Instituto de Pesquisas Agropecuirlas do Norte. Comun
cado Ticnico no.44. 18p. Port., Res. Port., Ingl., 7 Refs., Ilus.
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria ruziziensis. Brachiaria humidicola.
 
Echinochloa pyramidalis. Panicum maximum. Hyparrhenia rufa. Paspalum.
 
Cortes. Producci6n de forraje. Composici6n quimica. Brasil.
 

Durante 3 aiios consecutivos se estudi6 el comportamiento de 10 gramineas
 
forrajeras mediante cortes mecinicos, en un suelo Latosol amarillo de
 
textura media, en greas del Instituto de Pesquisas Agropecugrias do Norte
 
(IPEAN), Belm, PA, Brasil. Las especies de los g neros Brachiaria y
 
Panicum presentaron los mejores rendimieutos. Mientras las otras especies
 
estudiadas disminuyeron su producci6n del primero al tercer ago, B.
 
humidicola la aument6 y Paspalum maritimum la mantuvo estable. 
 Se presen
tan los datos de producci6n de forraje y composici6n quimica de las espe
cies estudiadas. (Resumen del autor. Trad. por M.H.) D05
 

0279
 
20986 TERGAS, L.E. 1984. El potencial del pasto king grass como gramInea
 

forrajera seleccionada para America tropical. Cali, Colombia, Centro
 
Internacional de Agricultura Tropical. Programs de Pastos Tropicales.
 
35p. Esp., Res. Esp., 25 Refs., Ilus. [CIAT. Apartado Agreo 6713, Cali,
 
Colombia]
 

King grass. Taxonomfa. Morfologla vegetal. Adaptaci6n. Suelos. Estableci
miento. Producci6n de forraje. Materia seca. Ferrilizantes. N. P. K.
 
Calidad del forraje. Valor nutritivo. Digestibilidad. Conservaci6n de
 
forrajes. Intervalo de corte. Epoca seca. Epoca lluviosa. Urea. Melaza.
 
Leucaena leucocephala. Cuba.
 

El pasto King grass, tambi~n conocido cJmo Panama, es una graminea forra
jera que se adapta muy hien a condiciones tropicales hasta alturas de 
1000-1)OC m.s.n.m., con un Amplio rango de distribuci6n de lluvias ) de 
.2rtilidnd d2 suelos, incluyendo suelos 5cidos de baja fertilidad natural.
 

lEt una controversia en cuanto a la taxonomia de este pasto considerado
 
por zlonos investigadores como Saccharum sinense, mientras que 
otros
 
aseguran que Pu trata de un hfbrido de Pennisetum purpureum x P. typhoides
 
y esto tambi~n pupde estai relacionado con el origen del material inicial
 
que se ha estado difundiendo principalmente desde PanamA. La producci6n de
 
MS piede alcanzar prom. de 40-50 t/ha durante el primer afo despuis del
 
establecimiento con frecuencia de 
corte de 6 y 9 semanas, dependiendo de la
 
eataci6n del aho. 
 El valor nutritivo del forraje es aceptable con conteni
dos de PC prom. jv 8.0-10.0%, dependiendo de la edad, parte de la plants y
 
fertilizaci~n con N; los contenidos de P son bajos de 0.10-0.30% y de Ca de
 
0.1'-0.90%, Oependiendo de Is fertilidad del suelo. La calidad del forraje
 
en t6rminos de digestibilidad in vitro (55-59 , digestibilidad in vivo
7 5 
(64-72%) - consumo de MS (56-75 g de MS/kg P.V. * ) se considers tambign 
aceptable; por lo tanto no se anticipa una gran productividad animal, a no 
ser que se suplemente con otros forrajes o alimentos para aumentar los 
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niveles de consumo. El forraje verde Be puede conservar produciendo
 
ensilajes con buenas propiedades organolipticas sin necesidad de afadir
 
aditivos de melaza y urea, pero las pirdidas de MS y PC pueden estar en
 
cerca de 20%, 	resp. y los valores de consumo son generalmente menores
 
comparados con el forraje verde picado. La producc16n de leche de vacas de
 
doble prop6sIto con forraje conservado sin suplementac16n se encuentra en
 
aprox. 3.5 kg/vaca/dIa, y puede aumentar hasts 6.0 kg/vaca/dla, dependlendo
 
del suministro 	de algin tico de suplementac16n energitica y protiica,
 
aunque sea en pequefias cartjades. (Resumen del autor) D05
 

0280
 
20422 VIEIRA, J.M.; NUNES, S.C. 1971. Competicao de especies de
 

Brachiarias em solo de cerrado representativo do planalto matogrossense.
 
(Competencia de 	especies de Brachiaria en suelo de Cerradr representati
vo de is meseta matograndense). Campo Grande-MT, Brasil, Instituto de
 
Pesquisas Agropecuirins do Oeste. Informacao Preliminar no.10. 2p. Port.
 

Brachiaria brizantha. Brachiaria decumbens. Brachiaria mutica. Brachiaria
 
ruziziensis. Brachiaria radicans. Oxisoles. Cerrado. 
Fertilizantes. N. P.
 
K. Rendimiento. Brasil,
 

Se condujo un ensayo con 6 especies de Brachiaria (B. brizantha, B.
 
decumbens, B. mutica, B. ruziziensia, Brachiaria sp. TTanner grass) y

Brachiaria ep.. en un Latosol rojo-oscuro, fase cerrado, en Campo Grande.
 
MT, Brasil. Se utilizaron 3 niveles de fertilizaci6n (0-0-0. 30-60-30 y
 
60-120-60) de N, P y K, resp., ademhs de 3 kg de sulfato de zinc/ha,
 
aplicados uniformemente en toda el grea. Se realizaron 6 cortes en el
 
perlodo de marzo 24 de 1970 a 
mayo 10 de 1971, en el cual se registraron
 
los rendiimientos/especie y los niveles de fertilizaci6n. Los resultados
 
preliminares mostraron efecto positivo de la fertilizaci6n, siendo gate
 
bajo y a veces negativo con el tercer nivel en comparaci6n con el segundo.
 
Las mayores producciones se obtuvieron con B. brizantha y Brachiaria up.
 
Tanner grass, ademis de ser la menos productiva. parece causar intoxicaci6n
 
en bovinos en Sao Paulo y Mato Grosso. Se det-rminarg la resistencia al
 
pisoteo de las especies m5s productivas, con el fin de reemplazar las
 
especies utilizadas tradicionalmente, las cuales por lo general son de bajo
 
rendimiento. (Resumen del autor. Trad. por N.M.) D05
 

Viase ademis 	 0203 0219 0294 0302 0307 0348 0353
 
0356
 

EOO FITOPATOLOGIA
 

0281
 
20285 LENNE, J.M. 1983. MNtodos para el manejo de enfermedades de pastos
 

tropicales 
en Sur Am~rica. Cali, Colombia, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. Seminarios Internos SE-12-83. 14p. Esp.. Res.
 
Esp., 37 Refs. [CIAT, Apartado Agreo 6713, Cli, Colombia]
 

Stylosanthes. Centrosewa. Desmodium. Leucaena. Zornia. Enfermedades y
 
pat6genos. Colletotrichum gloeosporioides. Sphaceloma. Rhizoctonia.
 
Camptomeris. Meloidogyne javanica. Sabanas. Bosques. Evaluaci6n. Control de
 
enfermedades. Control blol6gico. Control cultural. Fertilizantes. Resisten
cia. Cla. Colombia.
 

Durante la d~cada pacada, varias enfermedades de plantas forrajeras tropi
cales ocasionan p6rdidas considerables en Am6rica del Sur. Casi todas las
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enfermedades han ocurrido en praderas de leguminosas nativas promisorias, 
en regiones de producci6n de pastos, mientras que las gramineas introduci
das de Africa han tenido pocos problemas de enfermedades. El significado 
de esta diferencia es discutible. El posible manejo de enfermedades en 
praderas tropicales incluye control qufmico y biol6gico, control natural a 
travis de saneamiento, asociaci6n estratigica, manejo de praderas y resis
tencia. El saneamiento a travs de Is quema y asociaci6n estrat3gica ha 
mostrado potencial para el manejo de enfermedades de plantas forrajeras 
tropicales. Aunque la resistencia se considera como el mitodo de manejo de 
enfermedades mis prictico, su origen parece estar modificado por las 
caracteristicas de los ecosistemas de las praderas tropicales en Amirica 
del Sur. En estudios de poblaciones naturales de leguminosas y pat6genos
de pastos se ha encontrado varlaci6n considerable en ambas poblaciones, lo 
cual sugiere que tel diversidad contribuye a la resistencia, persistencia y

estabilidad de is enfermedad en la pradera en presencia del pat6geno. Esto
 
ha permitido una revalidaci6n de los mitodos biculturales tradicionales de
 
mejoramiento de pastos y Is utilizaci6n de mezclas de accesiones de legumi
nosas en praderas para reducir la enfermedad. (Resumen del autor) EOO
 

0282
 
20525 MIRET, R.; RODRIGUEZ, M. 1983. Inaicencia de plagas y enfermedades
 

en cvs. de Panicum maximum con 3 niveles de N. Pastos y Forrajes
6:47-58. Esp. Res. Esp., Ingl., 11 Refs., Ilus. [Estaci6n Experimental
 
de Pastos y Forrajes Indio Hatuey. Matanzas, Cuba]
 

Panicum maximum. Cultivares. Insectos perJudiciales. Enfermedades y pat6ge
nos. Fertilizantes. N. Helminthosporium graminis. Cuba.
 

Durante 2 afios se estudi6 Is incidencia de las plagaes y enfermedades en
 
Panicum maximum cv. Likoni, Makueni, SIH-127, Comin de Australia y omun
 
local y su relaci6r, con 3 niveles de fertilizaci6n nitrogenada (0, 240 y

360 kg de N/ha/aio). Los datos se tomaron de un diseo factorial 3 x 5 en
 
bloques al azar. mediante el mitodo de estimaci6n por rango empleando una
 
escala de valores de 0 a 4 pars estimar el grado de ataque de las plagas y
 
enfermedades y el nivel de poblsci6n de los insectos en el grea exptl. El
 
insecto que concurri6 en mayor cunntia y ocasion6 mayor dafio fue Mocis sp.,
 
aumentando su grado de ataque a medida que se increment6 el nivel de
 
fertilizante. El cv. m9s atacado en primavera rue Likoni, mientras que en
 
gpoca seca fue Comi!n. La enfermead que mis dafio caus6 tue Helminthospo
riosis, provocada por el hongo Helminthosporium graminis; este agente
 
pat6geno realiz6 su dafio durante todo el periodo exptl. con altos niveles
 
de incidencia, estando concentrados 6stos en el nivel de 240 kg de N/ha/aio
 
y el de menor grado de ataque en el nivel 0 de fertilizaci6n. Todos los
 
cv. mostraron un comportamiento bastante uniforme, resultando Comn el 
menos atacado. Se sugiere continuar este estudio en otros gineros y 
especies. (Resumcn del autor) EO 

E0I Micosis
 

0283
 
21214 MIRET, R.; RODRIGUEZ, M. 1983. Estudio de la incidencia de 

Helminthospoiosis en cuatro cultivares del ginero Cynodon. Pastos y 
Forrajes 6(3).331-337. Esp., Res. Esp., Ingl., 8 Refs., Ilus. [Estaci6n 
Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba) 

Cynodon dactylon. Cynodon nlemfuensis. Cultivares. Enfermedades y pat6ge
nos. Resistencia. Clima. Helminthosporium graminis. Cuba.
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Se estudi6 la incidencia de In Helminthosporlosis en Cynodon dactylon cv.
 
Coastcross-1, Coastcross-2 y Alicia y C. nlemfuensis cv. Panamefio, en un
 
suelo rojo, durrnte 2 afos. Se utiliz6 un dise6o de bloques al azar con 3
 
repeticiones y parcelss de 3 x 10 m, mediarite el m~todo de estimaci6n por
 
rangos, empleando una escala de valores del 1-5 para determinar el grado de
 
ataque de la enfermedad. La Helminthosporiosis estuvo presente durante
 
todo el perfodo exptl. El cv. Coastcross-1 fue el menos resistente al
 
ataque y el cv. Alicia el m~s resistente. Se observ6 una disminuci6n de
 
los % de Incidencia al producirse disminuciones en las precipitaciones y en
 
el % de HR. Se sugiere realizar otros estudios que relacionen la enferme
dad con las afectaciones de rendimiento y ]a aceptabilidad del pasto por el
 
animal. (Resumen del autor) EOI
 

E02 Virosis
 

0284
 
20436 GARRAN, J.; GIBBS, A. 1982. Studies on alfalfa mosaic virus and
 

alfalfa aphids. (Estudlos sobre el virus del mosaico de la alfalfa y
 
5ficos de la alfalfa). Australian Journal of Agricultural Research
 
33(4):657-664. Ingl., Res. Ingl., 16 Refs., Ilus. [Research School of
 
Biological Sciences, Australian National Univ., Canberra, A.C.T. 2600,
 
Australia]
 

Medicago sativa. Virosis. Insectos vectores. Transmisi6n de enfermedades.
 
Australia.
 

El virus del mosaico de la alfalfa (VMA) es el 6nico virus transmisible por
 
la savia detectado en un estudio limitado de los cultivos de Medicago
 
sativa, en Nueva Gales del Sur y en el Territorlo Capital de Australia, y
 
es ahora m~s comn y de mayor difusi6n que hace 10 afios. De 35 cultivos de
 
M. sativa y parcelas de prueba de los cuales se tomaron muestras, 24
 
estaban infectados; de 25 a m~s de 55% de las plantas estaban infectadas en
 
parcelas y cultivos do Ginninderra. Siete de los lotes comerciales de
 
semilla de M. sativa (8 de ellos importados directamente de los EE.UU.)
 
contenlan V, transmisible por la semilla, el cual infect6 de 0.4 a 1.9% de
 
las plgntulas. Los 3 5fidos de M. sativa (Acyrthosiphone kondoi), de la
 
arveja (A. pisum) y el ifido do la alfalfa (Therioaphis trifolii f.
 
maculata) transmitlan todos ellos el VMA de manera no persistente. Las
 
pruebas de preferencia alimenticia indicaron que los 9fidos de la alfalfa
 
prefieren alimentarse en M. sativa Siriver infectada con VMA que en Siriver
 
sana, pero no discriminan entre M. sativa Hunter River 1nfectada y Hunter
 
River sana. Se tratan las implicaciones de estos resultados. (Resumen del
 
autor. Trad. por I.B.) E02
 

E03 Bacteriosis
 

0285
 
20416 DAVIS, M.J.; LAWSON, R.H.; GILLASPIE JUNIOR, A.G.; HARRIS, R.W.
 

1983. Properties and relationships of two xylem-limited bacteria and a
 
mycoplasmalike organism infecting Bermuda grass. (Propiedades y relaclo
nes de dos bacterias limitadas por el xilema y un organismo tipo mico
plasma que infecta a Cynodon dactylon). Phytopathology 73(2):341-346.
 
Ingl., Res. Ingl., 27 Refs., Ilus. [Univ. of Florida, Agricultural
 
Research & Education Center, 3205 S.W. College Ave., Ft. Lauderdale, FL
 
33314, USA]
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Cynodon dactylon. Bacteriosis. HoJas. EE.UU.
 

Una bacteria aislada originalmente de Cynodon dactylon, pero que no corres
ponde a Is enfermedad de atrofiamiento de las socas (bacteria AS) de la
 
cafia de azcar, caus6 un atrofiamiento severo, el cual fue descrito (en una
 
discusi6n sobre procariotes fastidiosos como pat6genos de las plantas) como
 
enfermedad de atrofiamiento de C. dactylon (ACD). Se supone que la enfer
medad da ]a hoja blanca de C. dactylon se debe a un organismo tipo mico
plasma 6nlco quo incita la clorosis foliar, la proliferaci6n de brotes
 
axilares y el atrofiamiento. En combinaci6n con la bacteria ACD se desa
rroll6 una reacci6n mss severa que caus6 tempranamente Is muerte de la
 
plants. Las bacterias solas se relacionaron con ACD. Las plantas con
 
sintomas de hoja blanca contenlan organismos tipo micoplasma 5nicamente,
 
pero las plantas con slntomas de hoja blanca combinados con muerte temprana
 
contenlan organismos tipo micoplasma y Is bacteria ACD. Las preparaciones
 
de paredes celulares de bacterias AS y ACD cultivadas ontenfan cantidades
 
considerables de Scido 2,4-diaminobutirico, glicina, glutamiria, alanina,
 
fucosa y ramnosa, io cual indica una posible relaci6n con las corinebacte
rias patog~nicas de la planta. Las bacterias AS y ACD se relacionan
 
antiggnicamente, pero aparentemente ninguna de ellas se relaciona con un
 
no. de especies de corinebacterias y otras bacterias Gram positias.
 
(Resumen por Review of Plant Pathology. Trad. por I.B.) E03
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20461 ALVES, S.B.; NAKANO, 0. 1977. Influencia do Dichotomius anaglypticus
 

(Mannerheim, 1829) (Coleoptera, Scarabaeidae), no crescimento de plantas
 
de Napier. [Influencia de Dichotomius anayptcs (Coleoptera,
 
Scarabaeidae) en el crecimiento de Pennisetam purpureum). Ecossistema
 
2(2):31-33. Port., Res., Port., Ingl., 3 Refs., Ilus.
 

Dichotomius anaglypticus. Insectos ben6ficos. Pennisetum purpureum. Creci
miento. Absorci6n de agua. Brasil.
 

Se trata de demostrar Is importancia de Dichotomius anaglypticus
 
(Coleoptera-Scarabaeidae) en relaci6n con el crecimiento de Pennisetum
 
purpureum. El ensayo se realiz6 en macetas, con 4 tratamientos. Las
 
observaciones indicaron que la presencla de los insectos fue benifica pars
 
el crecimiento de las plantas. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) FO
 

V~ase adem~s 0282
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20521 BARRIENTOS, A. 1983. Diferentes mitodos de control de la salivita
 

(Monecphora bicinta fraterna (Uhler) en Cynodon nlemfuensis. Revista
 
Cubans de Ciencia AgrIcola 17:209-214. Esp., Res. Esp., 13 Refs.
 
[Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, San Jose de las Lajas, La Habana,
 
Cuba]
 

Cynodon nlemfuensis. Monecphora bicinta fraterna. Insectos perJudiciales.
 
Control de insectos. Altura de corte. Insecticidas. Quema. Cuba.
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Se emplearon 6 mtodoas de control de la salivita (Monecphora bicinta
 
fraterna) en Cynodon ilemfuensis. Los tratamientos consistieron en: Corte
 
del pasto a 10 cm de altura; corte del pasto a 10 cm de altura m5s la
 
aplicaci6n de carbaryl 85% pli;aplicacl6n de carbaryl 85% p11;corte del
 
pasto a 10 cm de altura m5s la aplicaci6n de diazin6n al 60% de concentrado
 
emulsionable (CE); aplicaci6n de diazin6n al 60% CE; quema del pasto y un
 
testigo. l.adosis de los insecticidas usados fueron: carbaryl a raz6n de
 
2.26 g de sustancia activa (g.s.a.)/l en ambos casos y diazin6n a raz6n de
 
2.3 g.s.a./l en ambos casos. La soluci6n final que se aplic6 fue de 600
 
1/ha. El corte del pasto m~s la aplicaci6n de diazin6n fue el tratamiento
 
quo redujo m~s el no. de ninfas en la pradera; sin embargo, los valores
 
obtenidos al final del expt. fueron tan bajos que se puede concluir que
 
cualquiera de los tratamientos estudiados en este expt. puede ser utilizado
 
para el control del insecto en este pasto. (Resumen del autor) FO
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19697 COSENZA, G.W. 1982. Resistance In grasses to the pasture spittle

bug, (Deols flavopicta, Stal, 1854). (Resistencia de los paotos a Deois
 
flavopicta). Brasilia-DF, Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope
cu~ria. Centro de Pesquisa Agropecugria dos Cerrados. Boletim de
 
Pesquisa no.10. 15p. IngI., 5 Refs., Ilus. [Centro de Pesquisa Agrope
cugria dos Cerrados, Caixa Postal 70-0023, 73.300 Planaltina-DF, Brasil]
 

Deois flavopicta. Biologla "e insectos. Metarrhizium. Control biol6gico.
 
Melinis minutiflora. Andropogon gayanus. Brachiaria decumbens. Brachiaria
 
humidicola. Setaria anceps. Resistencia. Cerrado. Brasil.
 

Se estud~a la biologia de Deois flavopicta junto con los mecanismos de
 
resistencia j- algunos pastos, los cuales se slembran en las greas de
 
Cerrados, Brasil, y son normalmente susceptibles al ataque de la plaga. Se
 
examin6 la preferencia de los adultos para la alimentaci6n y la oviposici6n
 
en Melinis minutiflora, Andropogon gayanus, Setaria anceps, Brachiaria
 
decumbens y B. humidicola, lo mismo que la preferencia de alimentaci6n y el
 
comportamientr de las ninfas. Los mayores niveles de consumo y oviposici6n
 
se encontraron en B. humidicola y B. decumbens, resp., con valores de 15 y
 
13.7 adaltos en 6 plantas y 165.4 y 163.8 huevos/ensayo. Entre los meca
nismos de resistencia se encuentran una densa barrera de tricomas en A.
 
gayanus, pelos glandulares en el tallo de M. minutiflora que exudan sustan
cias repelentes y la firmeza del tejido del tallo en Setaria. La acci6n de
 
enemigos biol6gicos naturales como el pat6geno Metarrhizium anisopliae o la
 
mosca Salpingogaster nigra puede fomentarse mediante pastoreo liviano
 
durante nov.-marzo, 6poca en la que Incide el lnsecto. (Resumen por EDITEC)
 
F01
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20590 EL-KADI, M.K.; ABREU, J.M. DE 1981. Controle qu~mico de adultoas de
 

cigarrinhas das pastagens (Homoptera: Cercopidae). (Control qufmico de
 
adultos de cigarrinhas de los pastos (Homoptera:Cercopidae)]. Revista
 
Theobroma 11(3):157-165. Port., Res. Port., Ingl., 19 Refs., flus.
 
[Centro de Pesquisas do Cacau, Caixa Postal 7, 45.600 Itabuna-BA,
 
Brasil]
 

Zulia entreriana. Aeneolamia selecta. Insectos perjudiciales. Control de
 
insectos. Control qu1mico. Insecticidas. Panicum maximum. Dingmica de
 
poblaciones. Brasil.
 

Se realiz6 un ensayo de campo para evaluar Ia eficaria de la aplicaci6n de
 
permetrfn, malati6n y clorpifiros en el contrcl de adultos de Zulia
 
entreriana y Aeneolamia selecta. Los resultadrx, mostraron una reducci6n
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significativa de las poblacloncs de ambas especies. La eficacia fue supe
rior al 902 un dia despugs de la aplicaci6n de los insecticidas, pero
 
perdur6 apenas par un periodo inferior a una semana, Las poblaciones de
 
ninfas no resultaron afectadas par las aplicaciones. Tampoco hubo alters
ci6n en la disponibllldad de forraje hasta un mes despugs de is aplicaci6n.
 
(Resumen del autor. Trad. par M.M.) FOI
 

0290
 
20511 SILVA, A. DE B. 1982. Determinacao de danos da cigarrinha-das

pastagens (Deols incompleta) a Brachiaria humidicola e B. decumbens.
 
[Determinac±6n de los dafios de Is cigarrinha de los pastas (Deals
 
incompleta) en Brachiaria humidicola y B. decumbens]. Belm-PA, Brasil,
 
Empress Brasileira de Pesquisa Agropecuaria. Centro de Pesquisa Agrope
cugria do Tr6plco Umido. Circular Tcnlca no.27. 19p. Port., Res.
 
Port., 19 Refs., Ilus. [Centro de Pesquisa Agropecugria do Tr6pico
 
Umido, Caixa Posta 48, 66.000 Belm-PA, Brasil]
 

Brachiarla humildlcola. Brachiarla decumbens. Deals flavopicta. Insectos
 
perJudiciales. Produccl6% de forraje. Blologia de Insectos. Brasil.
 

La cigarrinhas de los pastas son las plagas mrs severas en las praderas de
 
Brachlarla spp. y Dlgitarla spp. en Brasil. Con el objeto de cuantificar
 
los da6os causados par Deals incompleta en pradera3 de Brachiaria
 
humidicola y B. decumbens, s2 efectuaron 4 expt. con los sigulentes niveles
 
de infestaci6n de insectos/m de pasta: adultos (0, 40, 80, 120, 160, 200 y
 
240), nlnfas (0, 50, 100, 150, 200, 250 y 300). Segrin los resultados se
 
concluy6 cue el estado ninfal de D. incompleta es menos perJudicial que el
 
adulto. En B. decumbers l2s nlnfas causan dafos en 30%, aprox. a partir de
 
infestaciones bajas (50/ ); en B. humdicola causan dafios solamente en
 
infestaclones altas, a partlr de 250/m . Los adultoi cn B. humidicola 
ocasionan daios m~s significativos a partir de 120/m , en B. decumbens 
causa2 dafios superlores a! 25%, a partir de ls infestaci6n m's baja 
(40/m ). (Resumen del autor. Trad. par M.M.) FOI 
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20958 VARELA, F.A.; CALDERON, M. 1982. Afldo amarillo de is cafa de
 

aztcar, Sipha lava, plaga potenclal del pasta Carimagua, Andropogon
 
gaysnus, en los Llanos Orientales de Colabia. Revista Colombiana de
 
Entomologia 8(1-2):4-13. Esp., Res. Esp., Ingl., 25 Refs., llus. [CIAT,
 
Apartado Agreo 6713, Call, Colombia]
 

Andropogon gayanus. Insectos perjudlciales. Sipha flays. Dinguica de
 
poblaciones. Control de insectos. Control cultural. 
Quema. Pastoreo.
 
Calidad del forraje. Llanos Orlentales. Colombia.
 

El pasta Andropogon gayanus se lanz6 reclentemente con el nombre "Carimagua
 
1" pars usa del sector ganadero, coma una Importante alternativa pars Is
 
alimentaci6n de ganado de came en suelos pobres (Oxisoles y Ultisoles) del
 
tr6pico americano. El Programs de Pastos Tropicales del CIAT ha venido
 
realizando, desde 1977, un reconoclmiento de plagas en A. gaysnus, y se han
 
encontrado pocos insectos dafiinos de Importancia. Hasta el momenta se han
 
registrado 2 insectos catalogados como plagas potenciales: el falso medidor
 
de los pastas, Mocis latipes (Lepldoptera:Noctuldae) y el 5fido amarillo de
 
Is cafa de azfcar, Sipha flays (Homoptera:Aphidldae). La importancia de A.
 
gayanus coma recurso forrajero pars el tr6plco llev6 a is realizaci6n de
 
estudios tendlentes al conocimlento, comportamiento y formas de prevenci6n
 
de S. flays. Los estudlos se realizaron en el Centro Naclonal de Investi
gaciones Carimagus. Los resultados indicaron que este insecto causa una
 
pigmentaci6n rojo-pirpura y el secamlento posterior de las hojas, originan
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do detrimentos en la producci6n y calidad del forraje. Se observaron altas
 
poblaciones del 5fido en los meses de la estaci6n iluviosa, cuando el pasto
 
presents i max. producc16n de follaje. Las poblacicnes del insecto fueron
 
regulads por el emplen de cargas altas durante la 6poca en que se presen
tan le: max. poblaciones y par prfcticas de manejo de praderas como la
 
quema y el corte realizados antes del Inicio de la estaci6n liuviosa.
 
(Resumen del autor) FOL
 

0292
 
20439 WALKER, T.J.; LITTELL, R.C.; DONG, N. 1982. Which mole crickets
 

damage bahiagrass pastures? (Cu~les grillos dafian las praderas de
 
Paspalum notatum?). Florida Entomologist 65(1):110-116. Ingl., Res.
 
Ingl., Esp., 13 Refs., Ilus. [Dept. of Entomology and Nematology, Univ.
 
of Florida, Gainesville, FL 32611, USA)
 

Paspalum notatum. Scapteriscus vicinus. Scapteriscus acletus. Insectos
 
perjudiciales. Control bio6gico. EE.UU.
 

El herbvoro Scapteriscus vicinus y el carnivoro S. acletus tienen fama de
 
causar dafio considerable a las praderas de Paspalum notatum, aunque no
 
existe evidencia conclusiva que implique a ninguna de las 2 especies. La
 
mayoria del dafio puede ser causado por una de las 2, ambas o ninguna de las
 
2 especies. Se ensayaron los efectos de ambas especies aumentando sus
 
poblaclones en sitios de 3 praderas. El esparcimiento de cerca de 16,000
 
S. vicious adultos o cerca de 9000 S. acletus adultos en los centros de
 
estos lotes circulates .uvo poco o ninguin efecto en la persistencia de P.
 
notatum durante los 7 mesei consecutivos. (Resumen del avtor) FOl
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19393 ALCANTARA, P.B.; ALCANTARA, V. DE B.G.; ABRAMIDES, P.L.G. 1982.
 

Estudcs preliminares de propagacao da Leucaena leucocephala (Lam.) de
 
Wit. por estaquia. (Estudios preliminares de propagaci6n de Leucaena
 
leucocephala pjr eue's). Zootecnia (Brasil) 20(l):5-15. Port., Res.
 
Ing., 9 Refs., Ilus.
 

Leucaena leucocephala. Propagaci6n. Esquejes. Reproducci6n asexual. Regula
dores del crecimient-: Crecimiento. Brasil.
 

En matzo de 1980 se realiz6 un ensayo en la Estaci6n Exptl. Central del
 
Instituto de Zoote-nia, en Nova Odessa, SP, Brasil, con el fin de comparar
 
8 tratamientos para obtener enralzamiento y crecimiento vegetativo de
 
esquejes de la parte a~rea de Leucaena leucocephala, con hojas y sin ellas.
 
Se utilizaron 2 auxinas: 5cido indolacgicio (AIA) y Scido indolbutfrico
 
(AIB) en 3 niveles (50, 100 y 200 ppm), un producto estimulante comercial
 
(Vitaflor) y ague com testigo. La aplicaci6n de tecnologla mostr6 alguna
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viabilidad, ya que los esquejes sin hojas fueron superiores a los 
otros en
 
cuanto a 
no. y peso seco de los brotes. Los estimulantes utilizados no
 
difirieron entre sl en trrminos de desarrollo de brotes; sin embargo,

Vitaflor present6 mayor uniformidad en el desarrollo de istos. (Resumen del
 
autor. Trad. por M.M.) GO1
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20510 AZEVEDO, G.P.C. DE; CAMARAO, A.P.; VEIGA, J.B. DA; SERRAO E.A.S.
 

1982. Introducao e avaliacao de forrageiras no municipio de Marabi-PA.
 
(Introducci6n y evaluaci6n de forrajeras en el municipio de Marabi-PA).
 
BeIum-PA, Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecugria. Centro de
 
Pesquisa Agropecugria do Tr6pico Umido. Boletim de Pesquisa no.46. 21p.
 
Port., Res. Port., Ingl., 9 Refs., Ilus. [Unidade de Execucao de
 
Pesquisa de Ambito Estadual de Altamira, Caixa Postal OlA'l, 68.370
 
Altamira-PA, Brasil]
 

Hemarthria altissima. Setaria anceps. Digitaria. Axonopus. Brachiaria
 
dictyoneura. Brachiaria humidicola. Brachiaria decumbens. Brachiaria
 
ruziziensis. Panicum maximum. Hyparrhenia rufa. Cynodon plectostachyus.
 
Paspalum plicatulum. Desmodium intortum. Calactia striata. Stylosanthes
 
humilis. Stylosanthes gulanensis. Stylosanthes hamata. Centrosema
 
pubescens. Calopogonium mucunoides. Pueraria phaseoloides. Introducciones.
 
Evaluaci6n. Adaptaci6n. 
 Clima. Suelos. Persistencia. Fertilizantes. P.
 
Rendimiento. Materia secs. Brasil.
 

Se introdujeron y evaluaron 20 gramineas y 15 leguminosas en una hacicnda
 
de propiedad privada, con el fin de seleccionar especies con mayor poten
cial forrajero que las utilizadas en el municipio de MarabS, PA, Brasil,
 
durante abril de 1976 a sept. de 1980. Las gramfneas Hyparrhenia rufa,
 
Brachiarla humidicola y Paspalum plicatulum y las leguminosas Pueraria
 
phaseoloides, Centrosema pubescens y Stylosanthes guianensis mostraron
 
buena adaptaci6n a las condiciones locales dc clima y suelo. Se presentan
 
informaciones sobre los efectos de la fertilizaci6n fosfatada en la pro
ducci6n y persistencia, los % de PC, Ca y P en la MS, as! como los aspectos
 
sanitarios de las especles evaluadas. (Resumen del autor. Trad. por M.M.)
 
G01
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20206 BURT, R.L.; WILLIAMS, R.J.; WILLIAMS, W.T. 1980. Observation,
 

description and classification of plant collections. (Observaci6n,
 
descripci6n y clasificaci6n de colecciones de plantas). In Clements,
 
R.J.; Cameron, D.G., eds. Collecting and testing tropical f-orage plants.
 
Melbourne, Australia, Commonwealth Scientific and Industrial Research
 
Organization. pp.40-51. Ingl., 5 Refs., Ilus.
 

Stylosanthes guianensis. Gramineas. Germoplasma. Morfologla vegetal.
 
Caracteristicas agron6micas. Taxonomia. Accesiones. Clasificaci6n. Austra
lia.
 

Se revisan aspectos relacionados con la observaci6n, descripci6n y clasifi
caci6n de grandes colecciones de plantas en los principalea centros de
 
recursos gengticos. Se de,' nen conceptos relativos a los tipos de clasi
ficaci6n, segin las necesidades del usuario (clasificaci6n con prop6sitos
 
especiales) o como parte de un programa de mejoramiento con una amplia
 
diversidad de caracterfsticas (clasificaci6n con prop6sitos generales). Se
 
Indican algunas 
dificultades que se observan durante la clasificaci6n
 
taxon6mica de los materiales; en el caso de Stylosanthes guianensis, existe
 
una gran variaci6n de formas con diferentes caracteristicas agron6micas.
 
Existen tambi~n muchas gramneas que son agron6micamente similares, pero
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que constituyen especies muy diferentes; ademis, los nombres especificos y
 
arinlos gengricos tienden a cambiar con relativa frecuencia. Dentro de las
 
observaciones, se deben resaltar caracteriBticas especiales no incluldas en
 
el formulario de descripci6n, y obtener resultados que se puedan comparar
 
con investigaciones de otros autores. Se describen procedimientos par&
 
producir sistemas de clasificaci6n con propositos generalee con o sin la
 
ayuda de componentes. (Resumen por EDITEC) GOI
 

0296
 
20335 BURTON, G.W. 1983. Improving the efficiency of forage-crop
 

breeding. (Mayor eficiencia en el mejoramiento de cultivos forrajeros).
 
In Smith, J.A.; Hays, V.W., eds. International Grassland Congress,
 
14th., Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado,
 
Weetview. pp.138-140. Ingl., Res. Ingl., 7 Refs. [Coastal Plain Station,
 
Univ. of Georgia, Tifton, GA, USA]
 

Cynodon dactylon. Paspalum notatum. Pennisetum americanum. Fitomejoramien
to. Germoplasma. EE.UU.
 

Se describen brevemente algunas formas de aumentar le eficiencia del
 
mejoramiento de cultivos forrajeros. El mejoramiento de especies forraje
rae superiores requiere un buen germoplasma, objetivos adecuados, mitodos
 
de mejoramiento eficientes, apoyo adecuado, colaborac16n de otras disci
plinas, cooperaci6n con las ciencias pecuarlas, tiempo y mucho trabajo. Se
 
describen m6todos que disminuyen is unidad de mano de obra/costo, del
 
adelanto. Entre ellos se encuentran Is selecci6n recurrente fenotfpica
 
restringida (SRFR), que cuadruplica la eficiencia de is selecci6n masal en
 
el mejoramento de los rendimientos de Paspalum notatum; una modificaci6n
 
de SRFR pare el mejoramiento de Pennisetum americanum; procedimientos de
 
retrocruzamiento pare la transferencia de genes principales en lfneas de P.
 
americanum, en 2 afios; y 4 m~todos pars colocar al htbrido F, en la finca.
 
(Resumen del autor. Trad. por I.B.) GOI
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2020- CLEMENTS, R.J.; CAMERON, D.G., eds. 1980. Collecting and testing
 

tropical forage plants. (Recolecci6n y anilisis de plantas forrajeras
 
tropicales). Melbourne, Australia, Commonwealth Scientific and Indus
trial Research Organization. 162p. Ingl., 5 Refs., Ilus.
 

Gramineas. Leguminosas. Clima. Introducciones. Germoplasma. Taxonomla.
 
Evaluac16n. Producci6n de semillas. Calidad de las semullas. Enfermedades y
 
pat6genos. Australia.
 

Este libro se bass en los trabajos que sirvieron para la estructuraci6n de
 
un taller de adiestramiento celebrado en Australia en 1980, sobre acpectos
 
pr~cticos de la recolecci6n de plantas y otras actividades de recursos
 
gengticcs, el cual se disefi6 principalmente para investigadores de campo de
 
palses en desarrollo. Contiene capitulos de varios autores sobre la
 
recolecc16n y uso de datos clim~ticos para la introducci6n de plantas
 
forrajeras tropicales; obtenc16n de una colecci6n de plantas mediante el
 
intercambio de semilla o recolecci6n en el camps; toma de registros en el
 
sitio de recolecci6n; cuarentena de plantas; observaci6n, descripci6n y
 
clasificaci6n de colecciones de plantas; almacenamiento y recuperaci6n de
 
la informaci6n; evaluaci6n, producci6n y procesamiento de semillas, y
 
tecnologla de semillas: anglisis y almacenamiento. (Resumen por Herbage
 
Abstracts. Trad. por M.M.) GOl
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20552 GERARDO, J.; THOMPSON, M.; MACHADO, H. 1983. Estimaci6n de la
 

interacci6n genotipo x ambiente para el rendimiento. Pastes y Forraje6
 
6:161-170. Esp. Res. Esp., Ingl., 19 Refs., Ilus. [Estaci6n Experimen
tal de Pastas y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Brachiaria decumbens. Cynodon dactylon. Panicum maximum. Digitaria
 
decumbens. King grass. Cultivates. Genotipos. Requerimientos climticos.
 
Requerimientos ed5ficos. Adaptaci6n. Rendimiento. Materia seca. 
Cuba.
 

Se estudi6 el comportamiento en 10 cv. de gramineas durante la 6poca de
 
lluvia en is Sub-Estaci6n de Pastos y Forrajes de Barajagua. Los expt. se
 
evaluaron mediante un anglisis factorial, encontr9ndose diferencias
 
significativas (P < 0.01) para los cv., y altamente 
 significativa

(P < 0.001) para las interacciones cv. x ambiente. Se estudi6 is repetibi
lidad del rendimiento encontr~ndose un valor 0.99 + 0.05, asl coma el grado
 
": determinaci6n gengtica que result6 de un 0.99. Se concluye que despu~s
 
de este primer trabajo de investigaci6n se hace necesario extender este
 
anglisis a un mayor no. de localidades ganaderas del pals para ofrecer una
 
respuesta m~s integral. Asimismo, se 
recomienda la utilizaci6n del m~todo
 
factorial de anglisis estadfsrico para los resultados de expt. de cv. de
 
pastas y la determinaci6n de la interacci6n genotipo-ambiente en los
 
trabajos de selecci6n, con !a aplicaci6n de la t~cnica de regresi6n lineal
 
pars la determinaci6n de la adaptabilidad, is cual es de primordial impor
tancia en is estrategia a seguir para Is creaci6n de una adecu.da estruc
tura de var. (Resumen del autor) C01
 

0299
 
20327 HARLAN, J.R. 1933. Use of genetic resources for improvement of
 

forage species. (Utilizaci6n de recurros gengticos para el mejoramiento
 
de especies forrajeras). In Smiti. ;.A.; Hays, V.W., eds. International
 
Grassland Congress, 14th., Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings.
 
Boulder, Colorado, WebI:X':W. pp.29-34. Ingl., Res. Ingl., 10 Refs.
 
[Univ. of Illinois, Urbana, IL 61801, USA]
 

Germoplasma. Gramineas. Leguminosas. Fitomejoramiento. Distribuci6n geogri
fica.
 

La utilizaci6n de recurnos gengticos de especies forrajeras plantea algunos
 
problemas eEpeciales a causa del no. de especies involucradas, el inadecua
do conocimiento acerca de ellas, el hecho de que frecuentemente se utilizan
 
en combinaci6n y que deberlan evaluarse en t~rminos de producto de ganade
ra, etc. Las colecciones deberlan ser lo m~s exhaustivas posibl- al
 
comienzo de los programas de mejor-amiento; de otra manera, puede haber
 
mucha utilizaci6n de material inferior y desperdicio de tiempo y de esfuer
zo. 
La mayorla de las especies forrajeras actualmente utilizadas provienen 
de 1) Eurora (excluyendo las zonas mediterr~neas), 2) Cuenca Mediterrinea y 
Cercano Ori':ite, 3) sabanas africanas y 4) Am~rica tropiLal (en Fu mayorla 
leguminosas tropicales). Presentan tendencia a set miembros de subclimax 
de pastoreo o plantas con h~bitos cespitoso o colonizador. Las estrategias
 
de utilizaci6n dependen del estado de desarrollo 
de los programas de
 
investigaci6n: a) las especies 6tiles se introducen involuntariamente; b)
 
se retne un rango de materiales, los cuales se prueban y se utilizan las
 
introducciones seleccionadas; c) se desarrolla un programs de mejoramiento
 
mediante hibridaci6n extensiva para identificar progenitores selectos; d)
 
se desarrolla un equipo a escala total con pat6logos, entom6logos, bioqui
micos, especialistas en animales, suelos y otros. Dichos equlpos no se
 
desarrollar~n en el Tercer Mundo 
sin la cooperaci6n internacional. Debe
 
apoyarse la cooperaci6n internacional y el coordinador l6gico actualmente
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es la Junta Internacional de Recursos Gengticos Vegetales (International
 

Board for Plant Genetic Resources). (Resumen del autor. Trad. por I.B.) 01
 

0300
 
20342 HUTTON, E.M. 1983. Breeding Centrosema pubescens better adapted to
 

the acid infertile soils of South America. (Mejoramiento de Centrosema
 
pubescens de mayor adaptaci6n a los suelos 9cidos infirtiles de Am6rica
 
del Sur). In Smith, J.A.; Hays, V.W., eds. International Grasslard
 
Congress, 14th., Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder,
 
Colorado, Westview. pp.215-218. Ingl., Res. Ingl., 3 Refs.
 

Centrosema pubescens. Fitomejoramiento. Oxisoles. pH. Adaptacl6n. Toleran
cia. Al. Toxicidad. Introducciones. Centrosema schottii. Centrosema
 
pascuorum. Centrosema virginianum. Centrosema acutifolium. Centrosema
 
plumieri. Centrosema macrocarpum. Centrosema schideanum. Cruzamiento.
 
Llanos Orientales. Colombia.
 

El uso continuo de Centrosema pubescens en America del Sur tropical depende
 
del desarrollo de lineas que posean una mayor tolerancia a is alita acidez y
 
a las elevadas concn. de Al. Se clasificaron los niveles de tolerancia a
 
Ia acidez de introducciones de Centcosema, ast como tambiin de cruzamientos
 
de introducciones promisorias. Inicialmente, se utilizaron evaluaciones de
 
campo e invernadero en un suelo Oxisol de Carimagua, Colombia (pH 4.5,
 

saturaci6n de Al 90%). Las introducciones de C. schotti! y de C. pascuorum
 
murieron, en cambio la mayorla de las introducciones de C. virginianum y de
 

C. acutifolium, asl como unas pocas de C. pubscens, presentaron alta
 
tolerancia a la acidez. La mayorla de las introducciones de C. pubescens
 

presentaron tolerancia mediana a la acidez, en tanto que C. macrocarpum y
 
C. schiedeanum fueron altamente tolerantes a is acidez. El grado de 
tolerancia a is acidez se correlacion6 negativamente con is asimilaci6n de 
Al. Se seleccionaron varias introducciones promisorias de C. pubescens y 
una de C. macrocarpum y otra de C. schiedeanum, pars cruzamientos destina
dos a aumentar Is tolerancia a Is acidez de C. pubeqcens. La mayor parte 
de los cruzamientos obtenidos comprendla introducclones de C. pubescens; no 
se obtuvo ninguno con C. schledeanum y s6lo uno con C. macrocarpum. Se 

logr6 una r~pida selecci6n de F por tolerancia a is acidez, a nivel de 
invernadero, pritrero en cultivo We arena y luego en suelo de Carimagus. Se 
obtuvo una selecci6n mis eficiento en cultivo de arena despugs de reducir 
el Al de 8 a 4.5 ppm y de mantener 10 ppm de N. Ninguna de las mejores 
introducciones de C. pubescens, ni de sus generaciones F , present6 una 
tolerancia a la acidez que fuera superior a la intermedia. El hibrido 
firtil de C. pubescens x C. macrocarpum ha proporcionado una base para la 
selecci6n de lineas altamente tolerantes a la acidez, combinando las 
mejores caracteristicas de ambos progenitores. La elevada tolerancia de C. 
macrocarpum a la acidez fue heredada por aprox. un 20% de las plantas F2.
 
(Resumen del autor. Trad. por I.B.) G0I
 

0301
 
20320 MARTINS, P.S.; VELLO, N.A. 1978. Melhoramento de gramineas forra

geiras. (Mejoramiento de gramineas forrajeras). In Peixoto, A.M.;
 
Moura, J.C. de; Furlan, R. da S., eds. Simp6sio sobre Manejo da Pasta
gem, 5o., Piracicaba-SP, Brasil, 1978. Anais. Brasil, Escola Superior de
 
Agricultura Luiz de Queiroz. pp.100-118. Port., 27 Refs.
 

Gramineas. Fitomejoramiento. Germoplasma. Reproducci6n de la plants.
 
Apomixis. Brasil.
 

Se examinan diferentes aspectos de un programs de mejoramiento de gramineas
 
forrajeras, el cual incluye: 1) delimitaci6n de las zonas de distribuci6n
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geogrifica de las especies, 2) cosecha de germoplasma y anilisis taxon6mico
 

del material, 3) determinaci~n del sistema de reproducci6n, 4) evaluaci6n
 

del desempefio fenotipico, 5) estimaci6n de la variabilidad del material y
 

6) aplicaci~n de mitodos adecuados de mejoramiento. Entre los principales
 

objetivos del mejoramiento de gramineas se destacan: alta producci6n de
 

forraje, buena calidad, mejor digestibilidad, mayor consumo voluntario y
 

alta producci6n de semillas. La apomixis es un fen6meno que puede ser de
 

utilidad segfn el mitodo de mejoramiento empleado. Entre los procedimien

tos de mejoramiento se estulian: selecci6n genotipica y pruebas de proge

nies junto con recombinaci6n y multiplicaci6n de semillas. (Resumen por
 

EDITEC) GOI
 

0302
 
20341 OLIVEIRA, E.M.P.; MARTINS, P.S.; CRUZ FILHO, A.B. 1983. Genetic
 

variability of morphological and agronomic characters in Desmodium
 

uncinatum (Jacq.) D.C. and D. intortum (Mill.) Urb. (Variabilidad
 

gengtica de caracteristicas morfol6gicas y agronfmicas en Deemodium
 

uncinatum y D. intortum). In Smith, J.A.; Hays, V.W., eds.
 

International Grassland Congress, 14th., Lexington, Kentucky, 1981.
 
4
 

Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. pp.201-20 . Ingl., Res. Ingl.,
 

7 Refs. [Inst. de Zootecnia, Caixa Postal 60, 13.460 Nova Odessa-SP,
 

Brasil]
 

Desmodium uncinatum. Desmodium intortum. Caracterlsticas agron6micas.
 

Morfologia vegetal. Hibito de crecimiento. Rendimiento. Materia seca.
 

Contenido de proteinas. Contenido de fibra. Fitomejoramiento. Brasil.
 

Se investig6 el comportamiento de 8 poblaciones de Desmodium uncinatum y 10
 

poblaciones de D. intortum, en relaci6n con las caracteristicas morfol6gi

cas y agron6micas; se estim6 la variaci6n gen~tica entre poblaciones y
 

entre plantas de las poblaciones y se estimaron adens los pargmetros
 
gen~ticos y fenotipicos de estas caracterlsticas. El expt. se realiz6 en el
 

Centro Naclonal de Pesquisa de Gado de Leite de la Empresa Brasileira de
 

Pesquisa Agropecugria, MG, Brasil. Se estableci6 un disefio de bloques
 

completos al azar con 10 repeticiones. Las parcelas, formadas por las 2
 

especies, se subdividieron en 18 subparcelas. Cada subparcela contenia 4
 
plantas individuales a 1.5 m de distancia. Se evaluaron las siguientes
 

caracterlsticas al comienzo del periodo de floraci6n: longitud del tallo
 

principal (LTP), no. de ramas laterales (NRL), % de MS (PMS), contenido de
 
fibra (CF) y % de PC (PPC). Los resultados del anglisis de varianza
 

mostraron que habia algunas diferencias significativas entre especies con
 

respecto a las caracteristicas de LTP, NRL, dias a la floraci6n (DF),
 
rendimiento de MS y PPC. Ademis, se observaron diferencias significativas
 

en todas las caracteristicas analizadas en D. uncinatum. En D. intortum
 
hubo poblaciones que difirleron solamente con respecto a LTP, DF,
 

rendimiento de MS y PMS. El anglisis de varianza entre subparcelas indic6
 
que la mayor variabilidad entre plantas, dentro de laB poblaciones,
 

correspondfa a DF. De otra parte, como los valores del coeficiente de
 
determinaci6n genotipica (b) fueron mayores en D. uncinatum, deberia ser
 

mis ficil obtener cambios mediante selecci6n en las poblactones de esta
 

especie, en comparaci6n con las de D. intortum. Con base er los valores,
 
b, DF, CF y PPC serfan las caracterIsticas que mis ficilmente se podrian
 
alterar en D. uncinatum. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) GO
 

0303
 

20321 PAlM, N.R. 1978. Melhoramento gengtico de leguminosas forrageiras.
 
(Mejoramiento gengtico de leguminosas forrajeras). In Peixoto, A.M.;
 

Moura, J.C. de; Furlan, R. da S., eds. Simp6sio sobre Manejo da
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Pastagem, 5o., Piracicaba-SP, Brasil, 1978. Anais. Brasil, Escola
 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. pp.119-155. Port., 25 Refs.
 

Leguminosas. Fitomejoramiento. Cruzamiento. Mutaci6n. Polinizaci6n. Brasil.
 

Se presentan algunas consideraciones para la realizaci6n de 
un programs de
 
mejoramiento de leguminosas forrajeras y se discuten 
las principales

caracteristicas agron6micas y fisiol6gicas que 
deben exhibir las plantas

tales como: buena capacidad para fijaci6n de N2 , alto rendimiento de MS,

persistencia en la pradera, tolerancia a la variaci6n del suelo, 
alita
 
producci6n de semillas, 
resistencia a plagas y enfermedades, alto valor
 
forrajero y ausencia de factores de toxicidad. La variabilidad gengtica es
 
un mecanismo 
de gran importancia pars el fitomejorador y se observa en

algunas especies del g6nero Stylosanthes. Se examinan los m6todos de
 
mejoramiento en plantas con autofecundaci6n tales como Macroptilium
 
atropurpureum, Centrosema spp. y Stylosantbes spp., entre 
las cuales se
 
distinguen: selecci6n masal, mutaciones, cruzamientos, el m~todo geneal6gi
co y el m~todo de poblaciones. Asimismo, se incluye el examen de 
los
 
m~todos de mejoramiento en especies de polinizaci6n cruzada como Medicago

sativa, Lotus corniculatus y Trifolium repens, entre otras. En este tipo

de plantas el uso de 
la hcterosis permite aprovechar Is max. variabilidad
 
genftica. Se indican las diferentes f6rmulas pars estimar is ganancia

esperada o diferencial de selecci6n mediante los m6todos de selecci6n masal
 
I y II y las pruebas de progenie. (Resumen por EDITEC) 0O
 

0304
 
20263 SANCHEZ S., L.F. 1981. Introducci6n de nuevas especies y varieda

des en suelos 9cidos de los Llanos Orientales. In Marn M., J.G.,
 
comp. Instituto Colombiano Agropecuarlo. Programs -acional de Suelos.
 
Informs de Progreso 1981. Bogota. pp.27-28. Esp.
 

Vigna unguiculata. Arachis hypogaea. Introducciones. Cultivares. Forrajes.
 
Suelos. Llanos Orientales. Colombia.
 

Se describe brevemente is situaci6n de las colecciones de var. de caupf

(Vigna unguiculata), man! (Arachis hypogaea) y ajonjoll (Sesamum indicum)
 
que existen en los Llanos Orientales organizadas por el Programs de Suelos
 
del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Dos var. de caupf, ICA
 
Llanura pars forraje 
e ICA Managua pars grano y forraje se cultivan desde
 
1980. El cultivo del man!, por su tolerancia al 
exceso de Al Intercambia
ble, presents un buen desempefio en suelos de clase IV y el programs 
cuenta
 
con 50 var. pars su selecci6n. Con soya y ajonjoll se realizan 
pruebas
 
var. en diferentes zonas. (Resumen por EDITEC) GO
 

0305
 
20295 SAVIDAN, Y. 1982. 
 Nature et herz~jltp de l'apomixie chez Panicum
 

maximum Jacq. (Naturaleza y hereditablidad de is apomixis en Panicum
 
maximum). Paris, Office 
de la Recherche Scientifique et Technique

Outre-Mer. Travaux et documents de L'ORSTOM no.153. 1


6

6p. Fr., Res. Fr.,
 

110 Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. Apomixis. Citologla. Morfologla :.agetal. Herencia. Fito
mejoramiento. Hibridaci6n.
 

Se presents un anglisis amplio, definiciones y conclusiones acerca de 2
 
aspectos de la apomixis en 
Panicum maximum: naturaleza (dimorfismo gameto
fitico y estructura de los 
6vulos; criterios citol6gico y morfol6gico;

origen de la poliploidizaci6n; haploidizaci6n; 
ciclos diploide-tetraploi
de-dihaploide) y hereditabilidad (aposporia, la cual se define 
como presen
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cia-ausencia de sacos de 4 n6cleos; tasas de sexualidad de apomictos
 
facultativos). Se utilizaron estructuras sexuales coma 
 progenitores
 
femeninos (K189 se duplic6 mediante tratamlento con colchicina en K189T,
 
completamente sexual) y apomicticas coma polinizadores (serie de hibrida
ci6n con clones procedentes de Africa (Nigeria, Benin) y otra con progeni
tores sexuados tetraploides y clones apomicticos). Tambiin se estudi6 un
 
hibrido interespecIfico de P. maximum y P. infestum, de alta sexualidad
 
residual. Se describen los metodos de hibridaci6n en parcelas aisladas, en
 
ensacado, y corte de la inflorescencia masculina. Se analizan los proble
mas de la posible autoesterilidad parcial y de la t~cnica de ensacado en el
 
campo, La enumeraci6n cromos6mica se hizo par fijaci6n (alcohol etilico,
 
icidc ac6tico, cloroformo, 6:3:1 vol.) y colorac16n par soluci6n de hemato
xilina. La aposporia es una caracterfstica de naturaleza cualitativa
 
heredada de manera simple y is tasa de sexualidad residual es de naturaleza
 
cuantitativa, de hereditabllidad m~s compleja; por otra parte, el nivel de
 
ploidismo tiene un efecto determinante en is primers caracteristica, is
 
cual es un proceso que se adiciona a is sexualidad ya existente. Las
 
formas apomIcticas, de poco potencial de sexualidad a nivel embriol6gico,
 
se comportan coma apomictos obligados en condiciones agrnn6micas. La
 
apomixis gametofitica puede ser efectiva pare la conservac16n indefinida
 
del vigor hfbrido asociado a la propagaci6n par granos, pars is simplifi
caci6n de la producci6n de granos y pars aumentar el no. de combinaciones
 
g~nicas factibles pare selecci6n. El gen A puede permitir is realizaci6n
 
de un conjunto de procesos apomfcticos y entre las caracteristicas relacio
nadas con este gen falta explicar la esterilidad que se manifiesta solamen
te en el nivel diploide. (Resumen par I.B.) GOI
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20337 SAVIDAN, Y.H. 1983. Genetics and utilization of apomixis for the
 

improvement of guineagrass (Panicum maximum Jacq.). (Relaci6n entre
 
aspectos geniticos y utilizaci6n de is apomixis en el mejoramiento de
 
Panicum maximum). In Smith, J.A.; Hays, V.W., eds. International
 
Grassland Congress, 14th., Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings.
 
Boulder, Colorado, Westview. pp.182-184. Ingl., Res. Ingl., 10 Refs.
 

Panicum maximum. Apowixis. Fitomejoramiento. Germoplasma. Hibridos. Retro
cruzamiento. Costa de Marfil.
 

Se ha estabilizado el polimorfismo natural en Panicum maximum en biotipos
 
tetraploides mediante apomixis. Se hallaron diploides sexuales en pobla
ciones de Africa Oriental. Se intent6 determinar si is apomixis se podia
 
relacionar con un antecedente gen~tico simple y manipular en un program de
 
fitomejoramiento. Los apomictos de P. maximum se caracterizan par poseer
 
una 
estructura del saco emhrional de 4 nOcleos y esta caracteristica se
 
utiliz6 en anglisis gentcicos para diferenciar los h(bridus sexuales de los
 
apomicticos. Tambi~n se realizaron pruebas de progenies, coma testigo. Se
 
analizaron 10 tipos diferenciados de progenies: sexual tetraploide (del 
tratamiento de diploides con colchicina) x hibridos apomicticos F1; 
progenies de autopropsga,.i6n y retrocruzamiento de hibridos sexuales F1; 
hibridos de 3 combinaciones de informaci6n, de un apomicto sexual y de 2 
diferentes; progenies de autopropagaci6n y retrocruzamiento de los hibridos 
de 3 combinaciones; cruzamientos de hfbridos sexuales a combinaciones de 
apomictos x sexuales; progenies de cruzamiento de prueba; y progenies 
autopropagadas de apomictos facultativos. Todos los datos encuadran en un 
modelo genitico simple pars is hereditabilidad de la apomixis, en el cual 
los diploides sex'jales tendrfan el genotipo as y los tetraploides apomicti
cos el genotipo Aaaa. La apomixis es dominante. La apomixis en P. maximum 
es frecuentemente facultativa, pero con un bajo % de sexualidad residual. 
Se compararon 80 apomlctos naturales y 80 hibridos apomictos pare demostrar 
que is tasa de sexualidad permanece baja despugs de Is hibridaci6n. Seg~n 

57 



estos estudlos citogeniticas y embriol6gicos, Junto con otros datos de
 
estudios de evoluci6n vegeral, se traz6 un esquema de mejoramiento, el cual
 
se prob6 con ixito. De cada combinaci6n de cruzamiento, una mitad de los
 
hibridos son apomictos que Be pueden propagar inmediatamente mediante
 
semillas, si se los encuentra promisorios. Se ha demostrado conclusivamen
te que la apomixis se puede heredar simplemente en P. maximum y que por lo
 
tanto Be puede manipular ficilmente en un programs de mejoramiento. Se han
 
selecclonado diferentes hibridos adaptados a las tierras baJas tropicales
 
h6medas de Africa Occidental. Tambi~n se ha conservado abundante germa
plasma de P. maximum y de especies relacionadas. (Resumen del auror. Trad.
 
por I.B.) U01
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20338 THOMAS, D.; ANDRADE, R.P. DE 1983. Preliminary evaluation of
 

legume germ plaem in the cerrados of Brazil. (Evaluaci6n preliminar de
 
germoplasma de leguminosas en los cerrados del Brasil). In Smith, J.A.;
 
Hays, V.W., eds. International Grassland Congress, 14th., Lexington,
 
Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. pp.184-187.
 
Ingl., Res. Ingl., 2 Refs.
 

Stylosanthes guianensis. Stylossnthes capitata. Stylosanthes scabra.
 
Stylosanthes viscosa. Zornia latifolia. Desmodium. Accesiones. Ecotipos.
 
Adaptaci6n. Colletotrichum gloeosporioides. Evaluaci6n. Germoplasma.
 
Cerrado. Brasil.
 

Los cerrados de la regi6n centro-occidental del Brasil ocupan 180 millones
 
de hect~reas y se clasifican como sabanas tropicales de buen drenaje. La
 
poblaci6n de ganado del Brasil alcanza io: 110 millones de cabezas, casi
 
60% de la cual se encuentra en los cerrados. Con el objeto de mejorar is
 
nutrici6n del animal en pastoreo se ha centrado atenci6n en las especies
 
forrajeras cultivadas, especialmente en las leguminosas tropicales.
 

Ninguno de los cv. comerciales de leguminosas se puede recomendar pars
 
hreas extensas de cerrados. Las especies como Leucaena leucocephala no se
 
adaptan a estos suelos 5cidos, inf~rtiles, con alto contenido de Al, en
 
tants que las especies de Stvlosanthes son muy susceptibles a la enfermedad
 
fungosa antracnosis (Colletotricbum gloeosporioides). En 1978 se inici6 un
 
programa de evaluaci6n para seleccionar leguminosas que 1) crezcan y
 
produzcan semilla en suelos 9cidos, en condiciones de estrs de Al y de
 
agua; 2) persistan bajo pastoreo, y 3) toleren plagas y enfermedades. La
 

investigaci6n se realiza en el Centro de Investigaci6n Agr~cola de
 
Cerrados, cerca de Brasilia (lat. 15*S y alt. de 1000-1100 m.s.n.m.). La
 
precipitaci6n anual es de 1500 mm, distribuida principalmente en una
 
estaci6n lluviosa de 6 meses, y la temp. prom. anual es de 21*C. Se han
 
establecido 900 accesiones de leguminosas de 13 g~neros, coma plantas
 
espaciadas en los 2 princlpales tipos de suelos de la regi6n. El pH de los
 
suelos es de 4.6, con saturaci6n de Al en exceso del 70%. Se corrigieron
 
las deficlencias nutricionales conocidas. Se informs sobre los resultados
 
obtenidos con 352 de las accesiones durante un perfodo de 3 afios. El
 
ginero m~s promisorio es Stylosanthes. Diecisiete accesiones de S.
 
guianensis, S. capitara, S. scabra y S. viscosa han combinado una buena
 

adaptaci6n a las condiciones hcidas del suelo con una buena tolerancia a
 
plagas y enferm-dades. Todas las accesiones de S. guianensis pertenecen a
 
un grupo distintivo de ecotipos de talls fino, muy viscosos, actualmente
 
denominados "grupo tardlo". Su cualidad sobresaliente es la tolerancia a
 
la antracnosis, la principal limitaci6n a la utilizaci6n del g6nero en esta
 
regi6n. La semilla de las accesioncs seleccionadas se esti multiplicando
 
para evaluarla en condiciones de pastoreo. Dentro del programs se ha
 
incrementado todava m~s el no. de acceslones de Stylosanthes. Ninguno de
 
los otros g~neros hs demostrado el potencial del g~nero Stylosanthes. Las
 
accesiones nuevas de Calopogonium y de Galactia no fueron m~s productivas
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que los cv. comerciales utilizados como testigos. Las accesiones de
 
Aeschynomene fueron muy susceptibles a la antracnosis, en tanto que las
 
especies de Pueraria, Vigna y Centrosema crecieron en forma relativamente
 
deficiente. Las accesiones de Zornia fueron muy vigorosas, pero todas las
 
plantas fueron muy susceptibles a un complejo de insecto/virus/hongo. Se
 
ha hallado tolerancia en ecotipos nuevos de Zornia brasiliensis. La mayorfa
 
de las especies de Desmodium presentaron un vigor deficiente y se vieron
 
perjudicadas por el micoplasma de hoja pequefia. Se continfian las observa
ciones con estos otros gtneros, pero se ha limitado la escala de introduc
ciones. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) GOI
 

Viase adem~s 0209 0270 0272 0276 0329
 

H0 ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PRADERAS
 

0308
 
19336 ARIAS. P. 1980. Las bases cientificas del manejo de pastizales.
 

Unidad I. El manejo de pastizales. Maracay, Venezuela, Universidad
 
Central de Venezuela. Departamento de Agronomla. 24p. Esp., 12 Refs.,
 
Ilus.
 

Praderas. Manejo de praderas. Ecosistemas. Forrajes. Praderas naturales.
 
Praderas naturalizadas. Praderas mejoradas. Rendimiento. Persistencia.
 
Valor nutritivo. Venezuela.
 

Se presentan en forma monogr~fica diferentes conceptos relacionados con el
 
manejo de praderas, entre los cuales se tienen: definici6n, objeto, la
 
pradera como ecosistema, los factores que la componen y las clasificaciones
 
seg6n el origen y las caracterlsticas ecol6gicas. Se sefialan las caracte
rlsticas de las praderas como ecosistemas agricolas, clasificaci6n de los
 
Corrajes y los tipos del procesamiento. Se incluyen definiciones de
 
algunos tirminos utilizados en el manejo de praderas y tirminos referidos
 
al proceso de pastoreo. (Resumen por EDITEC) HOD
 

Vast adem~s 0212 0267
 

HOI Establecimientor, Cortes, Mantenimiento y Renovaci6n
 

0309
 
20547 BENITEZ, C.A.; FERNANDEZ, J.G. 1977. Especies forrajeras de la
 

pradera natural. Fenologla y respuesta a la frecuenria y severidad de
 
corte. Mercedes, Argentina. Instituto Nacional de Tecnologla Agropecua
ria. Estac16n Experimental 'Aropecuaria de Merceees. Serie Tgcnica
 
no.10. 16p. Esp., Res. Esp.; 2 Refs., Ilus.
 

Trabajo presentado en el Coloquio Regional de Tecnologla de Suelos, 2o.,
 
Corrientes, Argentina, 1970.
 

Paspalum. Bothriochloa. Chloris. Eragrostis. Axonopus. Sporobolus.
 
Desmodium. Cassia. Stylosanthes. Zornia. Mimosa. Indigofera. Rhynchosia.
 
Calactia. Arachis. Praderas naturales. Intervalo de corte. Altura de corte.
 
Florac16n. Producci6n de forraje. Hibito de crecimiento. Rendimiento.
 
Materia seca.
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Desde act. de 1965 se han venido realizando estudlos de especies gramineas
 
y leguminosas, en forma individual y condiciones
en de clausura, pars

determinar el tiempo y gpoca en que ocurren 
los distintos estados evoluti
vos, y 
Ls respuesta a los cortes a distintas frecuencias e intensidades,
 
con observaciones de altura y producci6n de forraje. 
 Se eligieron las
 
especies consideradas mis importantes tanto por su 
grado de presencia como
 
par su aceptaci6n par el ganado. Todas son perennes y la mayorla de creci
miento estival. Las invernales presentan un % reducido de presencia.

Existe una gran similitud en floraci6n de
Is fecha de todas las especies,
 
que es en la primavera, anticipindose las invernales en 20 dias aprox. Las
 
denis. con 2 floraciones, lo hacen en la primavera y en verano-otofio. La
 
frecuencia e intensidad de carte hacen variar notablemente la producci6n de
 
forraje y is vida 6til de las plantas. Esta variaci6n esti determinada
 
tambiin par el hibito de crecimiento; las especies de porte bajo con
 
estolones cortos producen mis forraje cuando los cortes son mis severos; en
 
cambio, en las de porte alto, su comportamiento es a is inversa. (Resumen
 
del autor) HOI
 

0310
 
20537 CARVALHO FILHO, O.M. DE; LANGUIDEY, P.H. 1983. Efeitos da frequen

cia de carte e da aplicacao de N + P na producao de matria seca e
 
proteina bruta de capim pangola (Digitaria decumbens Stent) pars

fenacao. (Efectos de la frecuencia de carte y is aplicaci6n de N + P en
 
la producci6n de materia seca y proteins cruda 
en Digitaria decumbens
 
pars producci6n de heno). Aracaju-SE, Brasil, Empress Brasileira de
 
Pesquisa Agropecugria. Unidade de 
 Execucao de Pesquisa de Ambito
 
Estadual de Araca'u. Pesquisa em Andamento no.14. 7p. Port., flus.
 
[P idade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Aracaju, Caixa
 
?ostal 44, 49.000 Aracaju-SE, Brasil]
 

Digitaria decumbens. Intervalo de carte. Fertilizantes. N. P. Rendimiento.
 
Materia seca. Contenido de protefnas. Heno. Brasil.
 

Se realiz6 un expt. en el 
Campo Exptl. de Nossa Senhora de Gloria, en el
 
Estado de Sergipe, Brasil, pars estudiar los efectos de diferentes frecuen
cias de corte y la aplicaci6n de N + P en la producciin y el valor nutri
tivo de la MS y el heno obtenido. El disefio exptl. rue de bloques al azar,
 
con parcelas subdivididas, en 4 repeticiones; las parcelas incluyeron

tratamientos con a sin N + P y las subparcelas 3 frecuencias de carte 
(40,

60 y 80 dias). Se aplicaron 60 kg de N/ha, 20 dias antes del primer 5orte;
 
is medici6n de Is producci6n de MS se realiz6 sabre un grea de 54 m /sub
parcels. En las parcelas con fertilizaci6n de N + P, se obtuvieron 3500,
 
4700 y 4500 kg de HS/ha en los cortes 1, 2 y 3, resp., tanto que en
en las
 
parcelas sin fertilizaci6n se obtuvieron producciones de 1500, 1700 y 2500
 
kg de MS/ha, reap. El contenido de PC fue mayor en las parcelas con
 
fertilizaci6n; este contenido disminuy6 a medida que aument6 Is edad de
 
carte del pasto desde 15% hasta un 11.7% en el naterial fresco fertilizado
 
y de 12.5 hasta 11.2% en el material henificado y con fertilizaci6n. En el
 
material fresco sin fertilizaci6n, el contenido de PC 
fue de 9.36, 9.74 y

8.31% a los 40, 60 y 80 dias, resp., en tanto que en el material henificado
 
fue de 8.96, 8.51 y 8.09%, resp. (Resumen par EDITEC) HOI
 

0311
 
20343 GUTTERIDGE, R.C. 1983. Productivity of forage legumes on rice-paddy
 

walls in Northeast Thailand. (Productividad de leguminosas forrajeras
 
en muros de arroz paddy en el nororiente de Tailandia). In Smith, J.A.;
 
Hays, V.W., eds. International Grassland Congress, 14th., Lexington,

Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado, Wesrview. 
pp.226-229.
 
Ingl., Res. Ingl., 3 Refs. [Khon Kaen Univ., Khon Kaen, Thailand]
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Stylosanthea hanata. 
 Stylosanthes 
 guianensis. Stylosanthes viscosa.

Stylosanthes 
acabra. Leucaena leucocephala. Macroptilium aLou 
 r.

CuItivo 
asociado. Oryza sativa. Rendimiento. 
Materia seca. Pastoreo.
 
Contenido de N. Tailandia.
 

Se sembraron 7 leguminosas forrajeras qua podfan crecer en 
muros de arroz

paddy para servir de suplemento al rastrojo de 
arroz como alimento para el

ganado 
en la estaci6n seca, en 2 localidades cercanas a Khon Kaen. 
 S,
midieron el contenido de N y el rendimiento de MS de cada especie en 2 afios

consecutivos, inmediatamente antes de la 
cosecha de arroz. 
 En ambos aflos,
Stylosanthes scabra cv. 
Seca, S. hamata cv. Verano y S. viscosa fueron las

especies mws productivas, con rendimientos 
anuales prom. de 4.8, 3.32 y
2.34 t de MS/ha, reap. Un tratamiento simple aplicado al cultivo mejor6 el
establecimientc de 
las leguminosas y su crecimiento, especialmente en el

primer afio. El contenido de N vari6 de 0.8% 
en S. scabra hasta 3.0% en
Leucaena leucocephala. Una gran proporci6n del rendimiento de 
S. scabra
consisti6 en material incomestible de tallo grueso, 
de manera que su

rendimiento efectivo 
fue considerablemente menor. 
 S. hamata se estableci6
 
y se 
regener6 ficilmente, present6 buena persistencia, el ganado lo consu
mi6 fhcilmente y ademis, elev6 considerablemente 
la calidad y cantidad de
forraje disponible pars el ganado, en los muros de 
arroz. (Resumen pot

Herbage Abstracts. Trad. por I.B.) H01
 

0312

20313 HUMPHREYS, L.R. 
1978. Pasture establishment. (Establecimiento de
 

praderas). In . Tropical pastures and fodder crops. London,
 
England, Longman. pp.57-78. Ingl., 19 Refs., Ilus.
 

Gramineas. Leguminosas. Establecimiento. Calidad de las semillas. Latencia.

Germinaci6n. Temperature. Requerimientos ed~ficos. Requerimientos cliimnti
cos. Competencia. Siembra. Tratamiento de la semilla. Inoculaci6n. Praderas
 
mixtas. Fertilizantes. Composici6n botinica. Australia.
 

Se estudian diversos factores qua inciden en el establecimiento de praderas
en Queensland, Australia, entre 
los cuales se distinguen condiciones de Is
 
semilla tales 
 como: calidad, viabilidad, pureza, longevidad, tasa de
germinaci6n, vigor, dormancia, 
origen, tamafio control
y de calidad. Se

examinan, tambifn, 
factores que restringen el 6xito del establecimiento e

incluyen aspectos propios de la semilla como pirdidas fisicas y de viabili
dad, dificultades en la germinaci6n y mortalidad 
de las plintulas; y

aspectos propios de las relaciones de humedad, intercambio gaseoso, temp.,

luminosidad, caracteristicas fisicas del suelo, pat6genos, plagas, predato
tea y competencia entre especies. 
 Se discuten las ticnicas agron6micas de
preparaci6n del suelo para la 
siembra, tratamiento de la semilla, factores
 
qua afectan las prfcticas de siembra, densidad de siembra, nivel y localizaci6n del fertilizante y 
propagaci6n vegetativa. El mejoramiento de

praderas con leguminosas como Stylosanthes app., Macroptilium

atropurpureum, Medicaga 
sativa o Neonotonia wightii (- Glycine wightii)
produce mayores ingresos con reducci6n de los costos. Se examinan tambign

diferentes factores quo pueden manipularse pars sembrar pastos con cultivos
 
asociados, tales como selecci6n de las especias de 
pastos, densidad de

plantas, siembra tardia, tiempo de maduraci6n del cultivo, usao de fertili
zantes nitrogenados y cultivos de plantaci6n. 
Se indican 2 niveles extre
mos de pastoreo, uno con leguminosas sin sombrIo como Stylosanthes humilia,

"tononis bainesii y Trifolium repens y otro con leguminosas volubles 
como
 
Latropurpureum y N. wightii. (Resumen por EDITEC) H01
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20315 HUMPHREYS, L.R. 1978. Pasture management and productivity. (Manejo
 

y productividad de praderas). In . Tropical pastures and fodder
 
crops. London, England, Longman. pp.103-132. Ingl., 17 Refs., Ilus.
 

Dlchanthium. Bothriochloa. Heteropogon. Stylosanthes. Desmudium.
 
Pennisetum. Panicum. Cenchrus. Sorghum. Praderas mixtas. Intervalo de
 
corte. Sistemas de pastoreo. Tasa de carga. Composici6n botgnica. Rendi
miento. Crecimiento. Aumentos de peso. Fertilizantes. N. Australia.
 

Se estudian las respuestas de las praderas a las diferentes pr5cticas de
 
corte y pastoreo; en especial, c6mo se afecta la persistencia y la tasa de
 
crecimiento de la pradera. Se examinan las modificaciones de la composi
ci6n botgnica, la estructura y el valor nutritivo en relaci6n con Ia tasa
 
de carga y la respuesta de la producci6n animal seg6n los cambios en la
 
disponibilidad del forraje. Se discuten los principios que determinan los
 
diferentes m~todos de pastoreo y procedimientos para superar dificits
 
estacionales en la alimentaci6n del ganado, mediante la conservaci6n de los
 
pastos o mediante el uso de cultivos forrajeros o praderas con prop6sitos
 
especiales. Se estudia la tolerancla a la defoliaci6n en especies de
 
Dichanthium, Bothriochloa, Heteropogon, Stylosanthes y Desmodium, entre
 
otras. Se discuten Ins resultados de diferentes expt. para determinar la
 
tasa 6ptima de carga en praderas de Pennisetum clandestinum en Narayen,
 
Queensland, Australia. En los sistemas de pastoreo pare la conservaci6n de
 
las praderas se consideran factores propios de 6stas como el grado de
 
variaci6n estacional en la disponibilidad del forraje, la calidad y la
 
conservaci6n de la composici6n y el vigor, adem~s de los factores relativos
 
a los animales como: supervivencia durante perlodos largos de sequia y
 
grado de ganancia de peso compensatoria. Se describen varios sistemas de
 
pastoreo de rotaci6n anual con praderas, de especial prop6sito para mante
ner una alimentaci6n adecuada de los animales. (Resumen por EDITEC) HOl
 

0314
 
20561 MARTINEZ, H.L. 1983. Estudio de densidades de sorghum forrajero
 

intercalado en siembras de bermuda Coastcross-1. 'astos y Forrajes
 
6:209-220. Esp., Res. Esp., Ingl., 14 Refs., Ilus. [,.caci6n Experimen
tal de Pastos y Forrajes Indiu Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Cynodon dactylon. Sorghum vulgare. Densidad de siembra. Cultivos asoclados.
 
Composici6n botgnica. Cortes. Competencia. Manejo de praderas. Cuba.
 

Se evaluaron 4 densidades de Sorghum vulgere (5.1, 10.2, 15.3 y 20.4 kg/ha) 
intercalado en le siembra de Cynodon dactylon en primavera. Se emple6 un 
diseeio de bloques al azar con 4 repeticiones y parcelas de 20 x 10 m. Los 
cortes se realizaron a los 66 y 90 dias de crecimiento. El N (150 kg/ha) se 
fraccion6 por cortes y al inicio (50 kg/ha). En los % de C. dactylan, 
Sorghum, malezas y 5rea no cubierta se encontraron diferencias significatl
yes (P < 0.001, P < 0.001, ? < 0.05 y P < 0.001, resp.). La altura en 
Sorghum y en C. dactyla fue uniforme en el segundo corte y en el primero 
difiri6 (P < 0.05) en C. dactylon. El mayor rendimiento se obtuvo con la 
densidad de 20.4 kg/ha; se sugiere no user densidades mayores de 10.2 kg/ha 
teniendo en cuenta el establecimiento de C. dactylon. (Resumen del autor) 
HO 

0315
 
20333 PATIL, B.D. 1983. Competitive, adaptive, and evolutionary process
 

in grassland ecosystems. (Proceso competitivo, adaptativo, y evolucio
nario en ecos.stemas de praderas). In Smith, J.A.; Hays, V.W., eds.
 
International Grassland Congress, 14th., Lexington, Kentucky, 1981.
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Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. pp.82-87. Ing1., Res. Ingl., 4
 
Refs. [Indian Grassland & Fodder Research Inst., Jhansi, U.P., India]
 

Praderas. Ecosistemas. Biomasa. Pastoreo. Quems. Cortes. Competencia.
 
Adaptaci6n. Vegetaci6n. Ramonec.
 

En los tr6picos se encuentran praderas de gramineas en las cuales se ha
 
sometido la vegetaci6n, en su punto culminante, al fuego, al pastoreo o al
 
desmonte. Las tierras de pastoreo en las zonas tropicales forman diversos
 
ecosaitemas en los principales tipos de climas. Es posible delinear dichos
 
ecoaslatemas mediante el estudio de lo restos de vegetaci6n culminante que
 
se encuentran en las Areas no alteradas o menos alteradas. Ex.oten varios 
subecosistemas como estados serales, dentro de cada ecosiatema, y au 
composici6n floristica constituye un reflejo de las condiclones edificas y 
de humedad y fertilJdad del suelo. La producci6n biol6gica en t rminos de 
energla pars lo, animales en pastoreo vara entre estos ecosistemas y 
subecosistemas. . reconstrucci6n de la flora competitiva adaptable con 
componentes lefiosos d ramoneo, revela una significativa tendencla al 
aumento en la producci6n de biomasa (energia) cosechable, pars los animales 
en pastoreo. Se citan algunos ejemplos de trabajos realizados en la India, 
en relaci6n con la evoluci6n de nuevos ecosistemas competitivos y adapta
bles. Los ecosistemas naturales de praderas de la India proporclonan mucho 
menos energfa que las combinaciones floristicas adaptables reconstruidas, 
con un componente de rAmoneo. Estos 6ltimos sistemas produjeron el doble 
de energia, en comparac16n con los primeros. Adicionalmente, los efectos 
complementarios y asociativos del componente leioso de ramoneo en los 
ecosistemas reconstruldos influyen en los cambios microamblentales qua 
benefician al components herbhceo del sistema. Se sugieren vatios ecosis
temas floristicos reconstruidos, competitivos y adaptables. los cuales son 
posibles aGn para las microlocalidades de una regi6n ecol6gica importante, 
y producirian ms biomasa. Los ecosistemas Themeda-Arundinella, Phragmitis
Saccharum-Imperata, Dichanthium-Cenchrus-Lasiurus y Sehims-Dichanthium 
proporcionaron energla de 1700, 3400, 2215 y 2550 kcal/m-/afi, resp. (en el 
segundo caso no rods Is energia se podia consumir a causa de su aspereza). 
El ecosistema reconstruido adaptable y compet9Avo, con un componente 
lefioso de ramoneo, proporciona hasta 3697 kcal/m /afio. Cuando se compara 
con las praderas de las zonas desrticas, montafiosas bajas y praderas 
mezcladas, estos ecosistemas reconstruidos adaptables y competitivos 
proporcionan considerablemente se energia. Es posible modificar provecho
samente los ecosistemas tropicales subtropicales de tierras de pastoreo 
mediante la sustituci6n o la integraci6n de nuevos ecosistemas adaptables, 
con un componente de ramoneo. Tales estudios se pueden extender hasta las 
ireas marginales de los tr6picos (mhs de 844 millones de hect~reas en 
Africa, Amirica Latina y en el subcontinente de la India, en varios cents
nares de millones de hecthreas en Asia suroriental y aprox. un 50% de las 
tierras de pastoreo de Australia). Se enfatiza la utilizaci6n de un aistema 
pastoral combinado de forraje-ramoneo en la evoluci6n de ecosistemas de 
pastoreo competitivos y adaptables. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) H03
 

0316
 
20448 .UTO, S.M.; LUCAS, E.D. DE 1972. Estabelecimento de leguminosas
 

forrageiras tropicais. (Fstablecimiento de leguminosas forrajeras
 
tropicales). Pesquisa Agropecugria Brasileira (S~rie Zootecnia) 7:33-38.
 
Port., Res. Port., Ingl., 24 Refs., lilu.
 

Neonotonia wightii. Centrosema pubescens. Nacroptilium atropurpureum.
 
Pueraria phaseoloides. Stylosanthes gracilis. Establecimiento. Fertilizan
tea. P. K. Ca. Crecimento. Brasl.
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Se realizaron 2 expt. en condiciones de campo, para estudiar el estableci
miento de leguminosas forrajeras en suelo de ladera del Estado de Rio de 
Janeiro, Brasil. En ambos expt. se efectuaron 3 cosechas, a las 4, 6 y 8 
semanas de la siembra. Se aplic6 una fertilizaci6n bisica de P, K, Ca y 
micronutrimentos, y todas las leguminosas se inocularon con cepas seleccio
nadas de Rhizobium. En el primer expt. se utilizaron 8 cv. de Neonotonia 
wightii (= Glycine wighcii) y un cv. de Centrosema pubescens; en el segun
do, 7 cv. de Macroptilium atropurpureum mas Stylosanthes gracilis, Pueraria 
phaseoloides y C. pubescens. Los cv. de M. atropurpureum y el cv. Deodoro 
de C. pubescens tuvieron el mejor establecimiento, en relaci6n con las 
demos especies estudiadas. Se pr.sentan datos de precipitaci6n pluviomg
trica, evaporaci6n y temp., tomados durante el periodo exptl. (Resumen del 
autor. Trad. por M.M.) H01 

0317
 
20589 VINHA, S.C. DA; TEIXEIRA, M. DOS S. 1981. Estrutura de uma pastagem
 

formada con Brachiaria brizantha (Hochst ex A. Rich) no Extremo Sul da
 
Bahia. (Entructura de una pradera formada con Brachiaria brizantha en
 
el extremo sur de Bahia, Brasil). Revista Theobroma 11(2):99-106.
 
Port., Res. Port., Ing!._ 9 lefs., Ilus. [Centro de Pesquisas do Cacau,
 
Caixa Postal 7, 45.600 Itab-Lna-BA, Brasil]
 

Brachiaria brizantha. Biomasa. Estructura de Is pradera. Composici6n
 
botgnica. Establecimento. Vegetaci6n. Oxisoles. Brasil.
 

Se estjd16 la vegetaci6n de una pradera de 4 h, formada con Brachiaria
 
brizantha en suelos Oxisoles del extremo sur de Bahia, Brasil, 2stablecida
 
mediante material botgnico recolectado en240 cuadrados de 0.25 m cada uno.
 
La biomasa total fue de 575.1 g de MS/m , y las especies mis importantes
 
(B. brizantha y Scleria bracteata) representaron, resp., 35.8 y 35.5% de la
 
biomasa total. Se descart6 is posibilidad de que las especies t6xicas
 
representen pe.'igro pars los animales en estas praderas, ya que aquellas
 
presentaron baja frecuencia y baja biomasa. Se demostr6 tambiin que is
 
distribuci6n espacial de B. brizantha fue mis homog~nea en las partes
 
incliradas que en las planas, y que lo contrario ocurri6 con S. bracteata.
 
(Resumen del autor. Trau. por M.M.) H01
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H02 Sistemas y Manejo del Pastoreo
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20302 BARRETO, I.L. 1976. Pastejo contnuo. (Pastoreo continuo). In
 

Peixoto, A.M.; Moura, J.C. de; Furlan, R. da S.; Faris, V.P., eds-.
 
Simp6sio sobre Manejo da Pastagem, 3o., Piracicaba-SP, Brasil, 1976.
 
Anais. Brasil, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz.
 
pp.219-252. Port., 46 Refs., Ilus.
 

Pastoreo continuo. Gramfneas. Leguminosas. Praderas mixtas. Novillos.
 
Vacas. Tasa de zarga. Prod-jcci6n de leche. Producci6n de carne. Aumentos de
 
peF3. Pastor o rotacional. Ganado ovino. Composici6n botinica. Brasil.
 

Se presenta una revisi6n de algunas consideraciones te6ricas relacionadas
 
con el mitodo de utilizjci6n de praderas en pastoreo continuo, formas de
 
evaluaci6n del mitodo de pastoreo, influencia del m6todo de pastoreo en la
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composici6n botgnica de las praderas y la producci6n de ganado ovii,o y
iecha. Asimismo, se revisa is influencia del m6todo de pastoreo en la 
ganancia de peso vivo de los animales. Las diferencias encontradas en los 
distintos trabajos revisados se deben a la influencia de diversos factores 
como clima, suelo, especies y variedades componentes de las praderas,
conservaci6n del forraje, tasas de carga, tipo de animal utilizado (raza,
 
edad, capacidad gen tica) enfermedades y otros. Con Igual cantidad y
 
calidad de forraje, la ganancia diaria de peso vivo es 
similar en cualquier

mgtodo de pastoreo. Lis comunluades vege~ales con especies altas de tipo
c~sped, se adec6an mejor al pastoreo de rotaci6n y las pradera formadas 
con especies postradas y con estolones se utilizan con mejor eficiencia en
 
pastoreo continuo, 1o mismo que camunidades herb5ceas naturales con buena
 
palatabilidad. Se revisan los resultados de 
trabajos en diferentes zonas
 
trt ticales del mundo en lo que respects a] uso de gramneas y leguminosas
 
forrajeras para pastoreo. (Resumen por FDITEC) 102
 

0319
 
20269 COWAN, R.T.; DAVISON, T.M. 1982. Effects of stocking rate on milk
 

production from and degradation of grass and legum,- mixed pastures.
 
(Ffectos de la tasa de carga en Is producoi6n de leche). Proceedings of
 
the Australian Society of Animal Production 14:101-102. Ingl. [Dept. of
 
Primary Industries, Mutdapilly, M.S. 825, Ipswich, Qid. 4305, Australia]
 

Panicum maximum. Neonotonia wightii. Tasa do carga. Vacas. Producci6n de
 
leche. Rendiiriento. Materla seca. Australia.
 

Se evaluaron los niveles de productividad/unidad de 5rea de praderas con
 
Panicum maxinum var. trichoglume y Neonot~nia wightii (= Clycine wightii)
 
cv. Tinaroo sometidas a tasas de carga 
(TC) do 1.3, 1.6, 1.9 y 2.5 vacas/ha

de la raza Friesian, durante 2 afios; las producciones fueron do 4954, 5351,
 
6437 y 8221 kg de leche/ha/afio, resp. Hubo un incremento lineal en is
 
producc16n de leche/ha segn aument6 In TC, 
aunque In producci6n/vaca
 
disminuyo linealmente al aumentar la TC con 3811, 3345, 
 3388 y 3289
 
kg/vaca/afio, 
resp. Tambi6n se observaron redocciones lineales en el
 
rendimiento de Ia graminea y la leguminosa conforme aumentaron las TC. 
 El
 
efecto 
de Is alta TC fue la disminuci6n total en In productividad de is
 
pradera, especialmente en el componente de Is leguminosa. (Resumen por
 
EDITEC) H02
 

0320
 
20529 HERNANDEZ, D.; ROSETE, A. 
 1983. Sistema de pastoreo rotacional para
 

Is producci6n de leche con C. dactylon. 1. Efecto del 
ciclo de rota
ci6n. Pastos y Forrajes 6:101-116. Esp. Res. Esp., Ingl., 18 Refs.,
 
Ilus. [Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico,
 
Matanzas, Cuba]
 

C'-nodon dactylon. Pastureo rotacional. Vacas. Producci6n de leche. Disponi
bii.dad de forraje. Cuba.
 

Se utilizaron 9 vacas mestizas (3/4 tljqstein 
x 1/4 CebO) en un diseio
 
cuadrado latino 3 x 3 para estudiar el efecto dei ciclo de rotaci6n en la
 
producci6n de leche y el comportamiento de Cynodon dactylon cv.
 
Coastcross-1 en condiciones do riego y fertilizaci6n con 400-100-100 kg de
 
NPK/ha/afio. Los tratamientos fueron: A (18 dias), B (27 dfas) y C (36

dias) midi6ndose la producci6n do leche y su composici6n, In disponibill
dad, residuo, altura, estructura v ]a composici6n quimica y botfnica de In 
pradera. Se obtuvieron producciones de leche de 7.78, 7.91 y 7.58 kg/vaca/
din para A, B y C, resp., no difiriendo entre sf. La disponibilidad en kg
de MS/vaca/dia fue de 80.3 (A), 57.7 
(B) y 47.4 (C) difiriendo significati
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vamente (P < 0,001). Se logr6 un mejor equilibrio estructural en la rota
ci6a media (27 dfas) con 48% de hojas, 42% de tallo y 30% de material
 
maerto y hubo una mayor p~rdida de pasto en el tratamiento A al finalizar
 
los 3 anos exptl. (41%) mientras que en B y C perdieron el 29% y el 28%,
 
reap. Se recomienda pars las condiciones que predominaron en el expt. uo
 
ciclo de rotaci6n de 27 dfas pars manejar esta gramfnea en sistemas de
 
pastoreo rotacional pare. ia producci6n de leche. (Resumen del autor) 1102
 

0321
 
20564 MILERA, M.; SALINAS, A.; FIGUEROA, J. 1983. Nota t~cnica acerca del
 

pastoreo diferido de pangola y glycine en la producci6n de leche. Pastos
 
y Forrajes 6:255-261. Esp.. Res. Esp., Ingl., 7 Refs., Ilus. [Estaci6n
 
Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Digitaria decumbens. Neonotonia wightii. Pastor diferido. Vacas. Suple
mentos alimenticios. Producci6n de leche. Bar..::de proteinas. Heno. Epoca
 
seca. Epoca lluviosa. Cuba.
 

Se estudi6 el comportamiento del pastoreo diferido de Digitaria decumbens y
 
Neonotonla w1ghtii (= Glycine wightii) en la producci6n de leche con 6
 
vacas FI (Holstein x Ceb). La leguminosa tcnla 3 afos de establecida y 6
 
a6os la graminea y se utiliz6 riego y fertilizantes. La carga prom. en el
 
grea fue de 1.6 vacas/ha sin suplementaci6n concentrada. Al concluir las
 
mediciones se observ6 una producci6n de leche de 10.93 kg/vaca/dia en 301
 
dias de lactancia prom., sin p~rdidas de peso y con un intervalo entre
 
parto e inseminaci6n fecundante de 113 dias. N, wightii bien manejada
 
puede utilizarse como alimento suplementario en pastoreo, lo cual consti
tuye un ahorro de fertilizante nitrogenado y suplemento concentrado.
 
(Resumen del autor) H02
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20550 MISHRA, L.C. 1982. Influence of grazing on the root development of
 

herbage species in a tropical grassland at Kanpur, India. (Influencia
 
del pastoreo en el desarrollo radical de especies forrajeras en una
 
pradera tropical en Kanpur, India). Indian Forester 108(7):519-521.
 
Ingl., 7 Refs. (Dept. of Botany, D.A.V. College, Kanpur, India]
 

Cenchrus ciliaris. Dichanthium annulatum. Heteropogon contortus. Desmodium
 
triflorum. Indigofera. Pastoreo. FRalces. Desarrollo de la planta. Persis
tencia. India.
 

En ensayos con Cenchrus ciliaris, Dichanthium annulatum, Heteropogon
 
contortus, Desmodium triflorum, Evolvulus num.ularis e Indigofera linnaei,
 
el pastoreo disminuy6 la masa radical debido a la reducci6n de la longitud
 
y ramificaci6n de las ralces; el digmetro de stao no result6 afectado
 
significativamente. (Resumen por Herbage Abstracts. Trad. por M.M.) H02
 

0323
 
21213 ROSETE, A. 1983. Nota t~cnica sobre el efecto del intervalo entre
 

pastoreo en la calidad y disponibilidad de los pastos. Pastos y Forrajes
 
6(3):375-381. Esp., Res. Esp., Ingl., 7 Refs. [Estaci6n Experimental de
 
Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Digitaria decumbens. Pastoreo rotacional. Vacas. Disponibilidad de forraje.
 
Calidad del forraje. Materia seca. Cuba.
 

Se utilizaron 3 vacas secas de 450 kg de peso para eatudiar mediantp
 
pastoreo simuJo-'o el efecto de diferentes tiempos de reposo del pasto en 13
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calidad y disponibilidad del mismo. Los tratamientos consistieron en: A)
 
18 dias, B) 22 das, C) 27 dfas y D) 33 dfas de deecanso de las parcelas.
 
No se encontraron diferencias significativas en la disponibilidad de pasto
 
por hectirea para ninguno de los tratamientos, aunque la disponibilidad por
 
animal se increment6 (P < 0.01) en la medida en que disminuy6 el intervalo
 
entre pastoreo. Hubo diferencias significativas (P < 0.001) en el % de
 
proteins del pasto (7.8, 5.7, 5.6 y 4.6 para A, B, C y D, rasp.) y en el %
 
de hojas (65, 49, 50 y 49 pars A, B, C y D, reap.). Estos resultedos
 
sugieren le necesidad de acelerar las rotaciones en la 6poca de primavera
 
pare conseguir un incremento en bs calidad de los pastos y en la disponibi
lidad qua se ofrece a los animales. (Resumen del autor) H02
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20455 SARTINI, H.J.; MARTINEtI., D.; PARES JUNIOR, M.F.; BIONDI, P. 1971.
 

Pastejo baixo comparado com pastejo alto visando a producao de carne em
 
pastagem de elefante napier (Pennisetum purpureum Schum.). (Pastoreo
 
ba~o comparado con pastoreo alto pare la producci6n de came en
 
Pennisetum purpureum). Boletim de Ind~stria Animal no.27-28:295-303.
 
Port., Res. Port., Ingl., 8 Refs.
 

Pennisetum purpureum. Sistemas de pastoreo. Fertilizantes. N. P. K.
 
Centrosema pubescens. Praderas mixtas. Ganado bovino. Aumentos de pes.
 
Tasa de carga. Epoca seca. Epoca 1luviosa. Producci6n de carne. Brasil.
 

Se realiz6 un ensayo con el fin de determinar el manejo adecuado de 
Pennisetum ..pureum pars obtener el max. aprovechamiento de forraje. Se 
utiliz6 un diseofifactorial 3 A 2 de bloques al azar con 2 repeticiones y 
los siguientes tratamientos: 1) P. purpureum + NPK + pastoreo alto; 2) P. 
purpureum + NPK + pastoreo bajo; 3) P. purpureum + Centrosema pubescens + 
PK + pastoreo alto; 4) P. purpureum + C. pubescens + PK + pastoreo bajo; 5) 
P. purpureum + PK + pastoreo alto, y 6) P. purpureum + PK + pastoreo bajo.
 
Los animales utilizados, incluyendo los de ajuste, contenlan alto grado de
 
sangre Nelore. El pastoreo alto fue superior al bajo, en cuanto a ganancia
 
de peso, en todos los tratamientos. Los tratamientos con fertilizaci6n
 
nitrogenada superaron en ganancia de peso a los tratamientos con C. 
pubescens. (Resumen del autor. Trad. por N.M.) H02 

Viase adem~s 0230 0314 0367 
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0325
 
20330 BROUGHAM, R.W. 1983. Practical livestock-forage systems: model to
 

manager. (Sistemas pricticos de ganaderta-forraje: modelo administrati
vo). In Smith, J.A.; Hays, V.W., ads. International Grassland Congress,
 
14th., Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado,
 
Westview. pp.48-55. Ingl., Res. Ingl., 50 Refs. Ilus. [Grasslands
 
Division, Dept. of Scientific & Industrial Research, Palmerston North,
 
New Zealand]
 

Sistemas de producci6n. Ganaderia de doble prop6sito. Desarrollo ganadero.
 
Forrajes. Manejo de praderas.
 

Se tratan los avances an la investigaci6n sobre sistemas prfcticos de
 
ganaderia forrajes durante este siglo y los enfoques modernos. Se presen
tan algunos ejemplos de niveles de producci6n aectualmente obtenidos por
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estaciones de investigaci6n, agricultores de importancia superior o prom.,
 
en diferentes regiones del mundo. Estos indican que los niveles de produc
ci6n obtenidos por la investigaci6n sobre sistemas de ganaderla-forraJes
 
siguen siendo considerablemente superiores a los obtenidos por los mejores

agricultores. Se 
comentan las numerosas tfcnicas de investigacl6n utiliza
das pars demostrar estos niveles en los parses desarrollados en desarro
lio. Tambign se recalca la importancis que este tipo de investigaci6n
 
tiene para el asesor del agricultor y para el agricultor mismo. Se presen
tan algunos resultados de investigaciones sobre sistemas orientados a la
 
ganaderfa en Nueva Zelanda y se utilizan para esquematizar las necesidades
 
futuras de la investigaci6n sobre sistemas de ganaderia-forrajcs. Se
 
enfatiza is necesidad de obtener m5s datos, de mayor precisi6n, sobre todos
 
los aspectos de los sistemas de doble prop6sito, para todas las regiones.
 
(Resumen del autor. Trad. por 1.3.) JOO
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20280 BUSBY, G.; VAN BEEK, P.G.H. 1982. The economics of pasture based
 

feeding systems. (Economla de los sistemas de alimentaci6n cnn base en
 
pastos). Proceedings of the 
Australian Society of Animal Productiun
 
14:112-115. Ingl., 23 Refs. [Dept. of Primary Industries, Murgon, Qld.
 
4605, Australia)
 

Praderas mixtas. AnAlisis econ6mico. Riego. Fertilizantes. N. Tasa de
 
carga. Suplementos alimenticios. Praderas mejoradas. Vacas. Costos.
 
Ingresos. Establecimiento. Producci6n de leche. Australia.
 

Se realiza un Jreve anglisis econ6mlo de diferentes sistemas de pastas con
 
base en datos obtenidos sobre el desempefio de animales y proteinas en
 
Queensland, Australia. En el caso 
de pastos en tierzas sin riego, Is
 
productividad se puede incrementar con is incorporaci6n d! leguminosas a is
 
pradera o la aplicaci6n de fertilizantes nitrogenados. En rnrderas con 400
 
kg de N/ha/afio se sostienen tasas de carga 6ptimas (2.5 vacas/ha). En el
 
caso de praderas de Diitaria decumbens con 
riego, las cuales recibieron
 
hasta 675 kg de N/ha/io, se mantuvieron 59 vacas/ha sin suplementaci6n,
 
con una producci6n total de leche de 16,000 1/ha/aiho y un ingreso bruto de
 
US $3200/ha/afio. La alimentaci6n suplementarila de los animales se justifi
ca de acuerdo con los precios relativos del alimento y la leche y segfin is
 
tasa de conversi6n. El manejo adecuado del pastoreo en praderas de legumi
nosas y gramineas tropicales puede garantizar niveles de producc16n de
 
3500-4000 1 de leche sin suplementaci6n, lo cual es timilar a la prcducci6n
 
en climas templados. Se presentan los anglisis econ6micos en praderas de
 
graminea-leguminosa con 1.6 vacas/ha y praderas con 
gramness fertilizadas
 
con 400 kg de N/ha/silo y 2.5 vacas/ha. Se espera que con la tecnologla
 
adecuada y mejores precios pars la leche se logre un impulso a la produc
ci6n. (Resumen por EDITEC) JOO
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20726 CENTRO DE INVESTIGACIONES 
PECUARIAS. REPUBLICA DOMINICANA. 1982.
 

Proyecto de Desarrollo de Pasturas y Ganaderfa. Informe final.
 
SEA/PNUD/F,

n 
. DOM/71/516. Santo Domingo. 49p. Esp., llus.
 

Desarrollo ganadero. Sistemas de producci6n. Producci6n de came. Praduc
c16n de leche. Gramneas. Leguminosas. Introducciones. Praderas mejoradas.
 
Fertilizant s. 
Ganado bovino. Ganado caprino. Repfblica Dominicana.
 

Se presents un informe sobre un pro',ecto de desarrollo de pastos y 
ganaderfa reslizado en Rep6blica Dominicana para contribuir a una mayor 
producc16n, uso eficiente de pastos y manelo de hatos, medlante un programs 
de investigaci6n, extensl~n y capacitaci6n de personal tknico. Se esta
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blecen consideracione t generales sabre la situaci6n ganadera del pal,;, Ia
 
dfstribuci6n de especies de pastos (entre los cuales 
se mercionan Digitaria

decumbens, Cynodon dactylon, Cynodon nlemfuensis, Pennlsetum sp.,

Brachiaria sp. 
y PazJicum maximum) y algunos conceptoa para aplicar en el
 
desarro-'lo del programs de investigsci6n. Se describen los sistemas de
 
produccin de carne, el desarrollo de pL,.deras con leguminosas 
a con
 
fertilizaci6n, Is alimentaci6n suplementaria de animales en pastoreo y

algunas t~cnicas auxillares para mejorar la productividad animal. Se
 
proponen 1 sistemas de manejo de fincas de ganado de 
carne seg~n el tipo de 
xanejo de praderas junto con un calendarJo de actividades y tipos de 
animales pars Is explotaci6n. ggualmente, se describen los sistemas de 
producci6n de leche, tipo de fertilizaci6n y uso de pastas, tlpo de anima
les lecheros y bases para desarrollar un hato de ganada criollo lechero. 
Se dan recomendaciones generaleq par& Ios diferentes estudios que adelanta 
el Centro de Investigaciones Pucuarias (CENIP) Ln les que se incluve 
desatrollo de sistemas de prcducci6n para fincas de pequjefo y mediano 
productor, investigaci6n en pastas y producc16n de carne, leche y caprinos. 
(Resumen par EDITEC) JOO 

0228 
20421 CINTRA FILHO, 0. DE L. 
1971 Analise do custo de formacao de
 

pastagens com as gramineas; coloniao; jaragug; set~ria; pangola e
 
brachigria. (Anglisis del costo de formaci6n de praderas con gramlneas; 
Panicum maximum, Hlyparrhenia rufa, Setaria anceps, Digitaria decumbens y
Brachiaria decumbeas). Campo Crande-MT, Brasil, Instituto de Pesquisa
 
Agropecugria do Oeste. 16p. Port., 
Res. Port., Ingl., 4 Refs.
 

Panicum maximum. Setaria anceps. Digitaria decumbens. !parrhenia rufa.
 
Brachiaria decumbens. Establecimiento. Costos. Anlisis econ6mco. Cerrado.
 
Brasil.
 

Se analiz6, desde el punto de vista econ6mico, el costo de formaci6n de
 
praderas con 5 gramineas. El expt. se realiz6 en Campo Grande, 
Mato
 
Grosso, Brasil, 
en suelo de cerrado, clasificado como Latosol, rojo-oscuro.

El mayor costo operacional de formaci6n/ha lo present6 Brachiaria decumbens
 
con Cr $513.78 (en 1973). Setaria anceps tuvo el menor costo de 
forma
ci6n/ha, con Cr $308.00. Los costos de Insumos de ambos fueron 35.32 y

1.62%, resp., cuando se analizaron individualmente; io anterior se debi6
 
a que B. decumbens se estableci6 medlante tallos S.
y anceps medlante
 
semillas. (Resumen del autor. Trsd. par M.M.) .100
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20207 CLEMENTS, R.J.; BRAY, R.A. 1980. Information storage and retrieval.
 

(Almacenamiento y recuperaci6n de is informaci6n). In
 
Cameron, D.J., eds. Collecting and testing tropical forage plants.

Melbourne, Australia, Commonwealth Scientific and Industrial Research
 
Organization. pp.52-70. Ingl., 11 Refs., lus.
 

Germoplasma. Manejo de informaci6n. Australia.
 

Se describen las caracterlsticas m~s importantes de ]as sistemas de almace
namilento y recuperaci6n de datos manuales, semlautom~ticos y con computa
dares pars su aplicaci6. en el campo de la informaci6n de recursos gen6ti
cos de plantas. Las categorlas que conforman el sistcia o banco de datos
 
tienen 2 tipos de usuarios; uno, corresponde al operaidor a t :nlco que

archiva a administra la informaci6n y ,I otto es quien sumInIstra a utiliza
 
la informaci6n. Entre las categorlas de irformaci6n existe tn registro 
bisicn y datos del desempefio para cada accesi6n, lo -imoque alguna
informaci6n adicional y de utilidad para ul usuario. Is !ecriprores 
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empleados permiten una estandarlzaci6n del registro de datos cuando se
 
elaboran mediante un acuerdo internacional; el International Board for
 
Plant Genetic Resooirces (IBPGR) public6 una lista de descriptores pars
 
diferentes cultivos; existe tamblgn un manual de descriptores para plantas
 
forrajeras producido por el Cent-o Internacional de Agricultura Tropical
 
(CIAT). Una lista de descriptores pars un registro de desempefio es mis
 
dificil de obtener. En un sistema de informaci6n computarizado se distin
guen 3 componentes principales: el priciero, es la base de datos que incluye
 
el sistema de registro y clasificaci6n; el segundo, lo conforman los
 
equipos y sistemas perif6ricos de computaci6n; y el tercero, los programas
 
de control para el computador. Los programas TAXIR y EXIR desarrollados en
 
la Universidad de Colorado son los mas conocidos y utilizados; otro con
junto de programas es INFOL 2, utilizado por is Division of Tropical Crops
 
and Past%,res del CSIRO, el cual se incluye en un ap6ndice del documento.
 
Se describe un sistema semiautom5tico para investigadores individuales que
 
utiliza un cat~logo el cual puede ser actualizado y ampliado con facilidad.
 
(Resumen por EDITEC) JOO
 

0330
 
20329 HENZELL, E.F. 1983. Contribution of forages to worldwide food
 

production: now and in the future. (Contribuci6n de los forrajes a la
 
producci6i mundial: ahora y en el futuro). In Smith, J.A.; Hays, V.W.,
 
ads. International Grassland Congress, 14th., Lexington, Kenzucky, 1981.
 
Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. pp.42-47. Ingl., Res. Ingl.,
 
29 Refs. [Division of Tropical Crops & Pastures, Commonwealth Scientific
 
& Industrial Research Organization, St. Lucia, Qld., Auz_.ralla]
 

Ganado. Producci6n animal. Nutrici6n animal. Praderas. Forrajes. Economia.
 
Am6rica Latina.
 

El ganado herblvoro proporcion6 durante is d6cada de 1970 un min. calculado
 
en 7-17% del total de la proteins diet6tica en Asia y en Africa en compara
ci6n con aprox. un 30% en Am6rica Latina y un poco mis del 30% en los
 
palses desarrollados. El ganado constituy6 aprox. un 70% de los animales
 
domsticos del mundo (calculado en unidades pesadas por tamafio), los
 
bfifalos un 10% y los ovinos y caprinos un 11%. Aprox. un 69% de estas
 
unldades animales se encontraban en los palses en desarrollo, pero Is
 
productividad fue mayor en los palses desarrollados. Los forrajes, defi
nidos en forma amplia pars incluir todos los materiales vegetales comesti
bles, con excepci6n de granos y concentrados, proporcionaron mis del 90% de
 
la energia forrajera consumida por el ganado herblvoro. Los forrajes
 
pueden hacer una contribuci6n importante a los futuros suministros alimen
ticios mundiales al proporcionar mayores cantidades de carnes y productos
 
licteos a precios aceptables. Tambi~n pueden ayudar a aumentar las dispo
nibilidades de alimentos vegetales pars consumo humano mediante: 1) reem
plazo de los granos y otros productos potenciales pars el consumo humano,
 
actualmente destinados a los herbfvoros, 2) permitiendo que los cultivos
 
alimenticios se siembren en tierra arable actualmente utillzada para is
 
producci6n de forraje (mediante mayores rendimientos de forrajes en tierras
 
no arables), 3) mejorando Is fertilidad de la tierra arable, y 4) haciendo
 
posible la economia en la utilizaci6n de combustible y de fertilizante
 
nitrogenado. El mejoramiento de la productividad forrajera estari proba
blemente limitado por la disponibilidad de mano de obra y de capital y por
 
is calidad decreciente de la tlerra de pastoreo. El crecimiento de is
 
poblaci6n por sf solo aumentarg considerablemente la demands de alimentos
 
de origen animal en el afio2000. La demands tambi6n aumentarg por cualquier
 
incremento en el poder adquisitiv', especialmenLL entre la gente de los
 
palses en desarrollo. El fracaso del no. dom6stico de cabezas de ganado
 
para satisfacer el crecimiento de la poblact6n humans, indica que los
 

70 



cientfficos dedicados a las especies forrajeras enfrentan un desaflo
 

importante. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) JO0
 

0331
 
20535 HUMPHREYS, 1,R. 1982. Perspectives on the adaptation of pasture
 

legumes to tropical farming systems. (Perspectiva de la adaptaci6n de
 

leguminosas forrajeras a los sistemas de agricultura tropical). Outlook
 

on Agriculture 11(4):144-150. Ingl., 32 Refs., Ilus. [Dept. of
 

Agriculture, Univ. of Queensland, St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Desmodium. Leucaena. Stylosanthes. Centrosema. Gliricidia. Macroptilium.
 

Adsptaci6n. Producci6n animal. Sistemas de cultivo. Persistencia. Rendi

mlento. Producci6n de semillas. Manejo de praderas. Tr6picos.
 

Se revisan diferentes aspectos de las leguminosas en relaci6n con la
 

producci6n animal, los sistemas de cultivo, distribuci6n y utilizaci6n en
 

diferentea palses, persistencia del rendimiento, estrategias pars una mejor
 

adaptaci6n y producci6n de semillas. Se discute sobre algunos factores de
 

toxicidad que afectan la producci6n animal tales como el alto contenido de
 

taninos en Desmodium intortum y la mimosina en Leucaena leucocephjala, y
 

tambign sustancias ben~ficas como las secreciones de lea hojas de
 

Stylosanthes scabra y S. viscosa que controlan las larvas de la garrapata
 
Boophilus microplus. Entre las estrategias para una mejor adaptaci6n se
 
estudia la resistencia al corte y el pastoreo, Is resistencia a plagas y
 

enfermedades y la adaptaci6n a suelos 5cidos. Se recomienda definir las
 
diferentes greas de los sistemas de cultivo en las cualer las leguminasas
 
forrajeras contribuyan especificamente a la producci6n animal y a la
 

estabilidad de los sistemas de cultivo y, ademis, identificar el germoplas

ma que pueda incorporarse con efectividad en este tipo de situaciones.
 

(Resumen por EDITEC) JOO
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20729 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRILULTURA Y LA ALIMEN-


TACION. 1972. Informe de la Conferencia Especial de la FAO sobre Pastos
 
y Forrajes de Amirica Tropical, celebrada en Cali, Colombia del 17 11 31
 

de enero 1972. Roma. AGP: 1972/M/3. 17p. Esp.
 

Germoplasma. Gramineas. Leguminosas. Colombia. Venezuela. Brasil. Am6rica
 
Central. Caribe. Producci6n de semillas.
 

En este informe se incluven los diversos puntos contemplados durante el
 

desarrollo de una conferencia especial de la FAO, para examinar la situe

ci6n del cultivo de pastos y forrajes fomentado por instituciones interns
cionales como el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el
 
Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas (de Turrialba y la Zons
 
Andina) y el Grupo de Pastos y Cultivos Forrajeros de la FAO. Se indica ls
 

lista del personal participante y los integrantes de las comisiones t6cni

cas que elaboraron las recomendaciones en las diferentes actividades de
 
educaci6n y capacitaci6n, coordinaci6n y planificaci6n, producci6n de
 

semillas y banco de germoplasma y los programas de desarrollo de recursos
 
forrajeros en Amarica tropical. Se presentaron informes regionales sobre
 

problamas, actividades y programas crecientes de desarrollo observados en
 
las regiones del tr6pico hfmedo en Colombia, Am~rica Central, llanos
 
venezolanos y regi6n subtropical en Brasil. En general, se observa un gran
 
no. de especies de gramineas y leguminoss en las diferentes regiones de
 
America Latina; los problemas existentes son muy similares y los resultados
 
obtenidos tienen una aplicaci6n comfn. Existen problemas de orden tcnico y
 

econ6mico como escasez de semillas de buena calidad, alto costo de insumos
 

y fertilizantes y falta de vias de comunicaci6n adecuadas. Se incluyen
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reromendaciones elaboradas por las diferentes comisiones 
t~cnicas entre las
 
cuales se propone ]a realizaci6n de cursos, 
seminarios y capacitaci6n del
 
personal, Impulsar la producci6n de semillas, abaratar mediante medidas
 
gubernamenr les el costo de fertilizantes y sugerencias para que la FAO se
 
encargue de la publicaci6n de los documentos presentados en 
esta conferen
cia. (Resumen por EDITEC) JO0
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20728 PETERSON, R.A. 1982. Problemas de la producci6n en ganado vacuno y


caprIno y requerimientos de investigaci6n en 
Reptblica Dominicana. Santo
 
Domingo, Centro de Investigaciones Pecuarias. Desarrollo de Pasturas y
 
Ganaderla. Informe. 157p. Esp., 15 Refs.
 

Producci6n 
anim-il. Canado bovino. Ganado caprino. Producci6n de leche.
 
Reproducci6n animal. Praderas naturales. Praderas mejoradas. Fertilidad del
 
suelo. Manejo de prnderas. Rep6blIca Dominicana. 

Sc presenta un enloque del Proyecto Desarrollado de Pasturas y Canaderfa
 
auspiciado por 
la FAO en la Repiblica Dominicana para identificar y solu
cionar los obst5culos que afectan la 
producci6n animal y las caracterfsti
cas de los componentes de los sistemas que pueden modificarse. Se definen
 
las bases para la investigaci6n agropecuaria en 
este pals y se determinan
 
los problemas generales de la 
producci6n en relaci6n con reproduccl6n de
 
ganado de came y leche, tasa de crecimiento, producci6n de leche, produc
ci6n de caprinos y uso del suelo. Se examinan las 
principales fuentes de
 
alimentos (praderas naturales, cultivadas, forrajes, residuos de cultivos y

concent~ados) junto con sus caracterfsticas par, la producci6n animal. De
 
48 x 10 ha en la Rep6blica Dominicana, 1.4 x 10 se encuentran en praderas

naturales y cultivadas. Se describen 
los factores ambientales que inciden
 
en Ia producci6n de las praderas. Los objetivos generales de 
la investiga
ci6n son: incrementar la disponibilidad del forraje y lograr su utilizaci6n
 
correcta y efectiva mediante el estudio de prfcticas de pastoreo y produc
ci6n, especies forrajeras mejoradas y fertilidad de los suelos. Se sefialan
 
otros estudios afines como suplementaci6n con concentrados, estudios con
 
rizobios, deficiencias minerales en el forraje de las plantas, sngltsis del
 
forraje, poblaciones de pargsitos y producci6n de semillas. (Resumen por
 
EDITEC) JO
 

0334
 
20503 RIBEIRO, D. 1981. Uniformizacao de normas e padroes t~cnicos para


producao 
e comrcio de sementes de forrageiras. (Uniformizaci6n y

patrones tfcnicos para la producci6n y el comercio de semillas de
 
forrajeras). 
 Revista Brasilelra de Sementes 3(1):45-49. Port., Res.
 
Port., Ingl. [Brazisul Agropecuiria Ltda., Caixa Postal 1457, 90.000
 
Porto Alegre-RS, Brasil]
 

Producci6n de semillas. 
Gramlneas. Leguminosas. Mercadeo. Calidad de las
 
semillas. Brasil.
 

La diversidad de normas 
y patrones de calidad para semillas de forrajeras,

algunas de ellas excesivamente rigurosas entre los diferentes estados de
 
Brasil, ha perJudIcado el comercio interestatal de semillas, al igual que

el desarrollo agropecuario nacional. Es urgente e 
imperiosa Ia unificaci6n
 
de las normas y patrones de calidad de semillas de forrajeras en Is regi6n
 
centro-sur. 
Dadas ]as inmensas posibilidades que presenta el pals pars

producir semillas de especies forrajeras de clima templado y tropical, se
 
requiere la extensi6n del beneficio fiscal de exenci6n de impuesto de
 
circulaci6n de mercanclas, asl como las exportaciones de semillas de dichas
 
especies. Es neeesario que la investigaci6n solucione los problemas
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cr6nicos que afectan la producci6n de forrajes y de granos en is estaci6n
 
de invierno, puesto que, aparte del trigo, el agricultor no sabe y, muchas
 
veces, no encuentra qu6 sembrar. Con el soporte de la investigaci6n, las
 
forrajeras y los cereales forrajeros y graniferos de invierno pueden
 
convertirse en fuentes importantes de producci6n de alimentos en el pals.
 
(Resumen del autor. Trad. por M.M.) JO0
 

0335
 
20319 SILVEIRA, G.M. DA 1978. Mecanizacao em pastagens. (Mecanizaci6n en
 

praderas). In Peixoto, A.M.; Moura, J.C. de; Furlan, R. da S., eds.
 
Simp6sio sobre Manejo da Pastagem, 5o., Piracicaba-SP, Brasil, 1978.
 
Anais. Brasil, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. pp.64-99.
 
Port., 17 Refs.
 

Equipos agricolas. Praderas. Siembra. Cosecha. Fertilizantes. Manejo de
 
praderas. Brasil.
 

Se describe Ia evoluci6n de is situaci6n de la maquinaria agricola en el
 
Brasil que cambi6 el reg1men de importaciones en la d6cads de los 50 por el
 
de la producci6n industrial a nivel nacional. Brasil fabrics el 8% de la
 
producci6n mundial de tractores y ocupa el cuarto lugar despuis de EE.UU.,
 
Alemania y Francis. Se revisan aspectos relacionados con is utilizaci6n de
 
maquinaria agricola en el establecimiento y manejo de praderas, maquinaria
 
pars diferentes tipos de desmonte, m~quinas para siembra y fertilizaci6n,
 
equipos pars la apllcaci6n de abono orghnico, cosechadoras de forraje y
 
equipos para ensilaje. Otros aspectos considerados son: el uso de miquinas

segadoras y subsoladoras en los cultivos de pastos; la selecci6n de los
 
equipos y maquinaria por parte del productor agropecuario y los problemas
 
que conllevn la adopci6n de la mecanizaci6n. (Resumen por EDITEC) J00
 

0336
 
20462 SOUZA, R.M. DE; YAMAGUCHI, L.C.T.; MEI.0 FILHO, G.A. DE; OLIVEIRA,
 

F.M. DE 1981. 0 sistema de producao imrlantado no CNP-Gado de Lefte.
 
(Sistema de producci6n de ganado de lechL implantado en el CNP-Gado de
 
Leite). Coronel Pacheco-MG, Brasil, Emprsa Brasileira de Pesquisa
 
Agropecugria. Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite. Documentos
 
no.l. 24p. Port., Ilus. [Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite,
 
Rodovia MG 133, 'm42, 36.155 Coronel Pacheco-MG, Brasil]
 

Sistemas de producci6n. Producci6n de leche. Vacas. Manejo animal. Manejo
 
de praderas. Costos. Praderas mejoradas. Alimentaci6n animal. Suplementos
 
alimenticios. Brasil.
 

En el Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite de la Empress Brasileira
 
de Pesquisa Agropecuiria en Brasil, se desarroll6 un sistema de producci6n
 
adaptable a la Zona da Mata de Minas Gerais, con pocos requerimientos de
 
capital, cuyos principales objetivos fueron: 1) verificar interacciones de
 
Indices de eficiencia tecnol6gica, 2) difundir Is tecnologla de producci6n
 
de Is leche, 3) evaluar, probar y adaptar los avances de la investigaci6n,
 
y 4) permitir a los investigadores recolectar informaci6n pars nuevas
 
investigaciones. Se presents una caracterizaci6n general del sistema donde
 
se describe el grea a utilizar (99 ha); tipo y no. de animales (83 cabe
zas); clase de tecnologla utilizada, manejo de praderas, manejo y alimen
taci6n del hato (vacas en lactancia, vacas secas, novillos de diferentes
 
edades y toros). Se Indican las principales enfermedades y las pricticas
 
sanitarias que se deben aplicar en cada caso. Se incluye un calendario pars
 
las medidas de control sanitario y un croquis de Ia distribuci6n del 5rea
 
para el sistema. (Resumen por EDITEC) JOO
 

V6ase adems 0250 0339
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20488 BODDEY. R.M.; CHALK,1 .H.; VICTORIA, R.L.; MATSUI, E.; DOBEREINER,
 

J. 1983. The use cf the N isotope dilution technique to estimate the
 
contribution of assiciated biological nicrogen fixation to the nitrogen
 
nutrition of Paspal m cv. batatais. (Ltilizaci6n de la ticnica
 
de diluci6n isot6pi:a de N para estimar le contribuci6n de la fijaci6n
 
asociada de nitr6goino biol6gico a la nutrici6n nitrogenada de Paspalum
 
notatum cv. Batatais). Canadian Journal of Microbiology 29(8):1036-1045.
 
Ingi., Res. Ing1., Fr., 14 Refs., flus. [Empress Brasileira de Pesquisa

Agropecugria, Programs Fixacao Biol6gica de Nitrogenio, km 47, 23.460
 
Seropidica-RJ, Brasil]
 

Paspalum notatum. Fertilizantes. N. Fijaci6n de N. Nutrici6n vegetal.
 
Rendimiento. Materia seca. Ralces. Contenido de N. Brasil.
 

Se informa sobre los resultados de un expt. de camp? realizado para
 
investigar la utilizaci6n de la t~cnica de diluci6n de N pare medir la
 
contribuci6n de la fijaci6n biol6gica de N2 a Is nutrici6n nitrogenada de
 
Paspalum notatum cv. Batatais. El cv. Pensacola de esta graminea soporta
 
poca fijaci6n asociada de N2 , como se evidencia por la baja actividad
 
asociada de reducci6n de C22 por lo tanto el cv. Pensacola se utiliz6
 
como planta testigo no fijadora. Se cultivaron las gramineas en cilindros
 
de concreto de 60 cm de digmetro enterrados en el suelo, y se investigaron
 
los efectos de 4 trases diferentes de adici6n de N activado (NH4 ) SO Los
 .
datos de 7 cosechas demuestran claramente que hubo un aporte signtficativo
 
de fijaci6n de N asociado, a la nutrici6n del cv. Batatais, que alcanzaba
 
aprox. 20 kg de /ha/afio. Se tratan algunos problemas relacionados con la
 
conducci6n de dichos expt. de diluci6n isot6pica, incluyendo la importancia
 
de utilizar plantas testigo no fijadoras, de h5bito de crecimiento similar,
 
las ventajas y desventajas de cultivar las plantas en cilindros, el vez de
 
parcelas en el campo, y los diversos m~todos de aplicaci6n de fertilizante
 
de N activado. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) SOl
 

0338
 
20425 CABALA-ROSAND, P.; WILD, A. 1982. Direct use of low grade phosphate
 

rock from Brazil as fertilizer. 2. Effects of mycorrhizal inoculation
 
and nitrogen source. (Utilizaci6n directa de roca fosf6rica de bajo
 
grado de Brasil como fertilizante. 2. Efectos de la inoculaci6n con
 
micorrizas y de la fuente de nitr6geno). Plant and Soil 65(3):363-373.
 
Ingl., Res. Ingl., 11 Refs., Ilus. [Cocoa Research Center (CEPLAC),
 
Itabuna-BA, Brasil]
 

Stylosanthes guianensis. Desmodium intortum. Cenchrus ciliaris. Paspalum

plicatulum. Inoculaci6n. Micorrizas. P. N. Roca fosf6rica. Fertilizantes.
 
Raices. Desarrollo de la planta. Rendimiento. Materla seca. Oxisoles.
 
Fertilldad del suelo. pH. Brasil.
 

Se obtuvo un aumento en la respuesta de MS de la plants, con Is adici6n de 
roca fosf6rica brasileia (Patos) de boja grado, mediante la inoculaci6n con 
micorriza (cepa E ) de Stylosanthes guianensis y Desmodium Intortum; el 
aumento fue meno? con la inoculacl6n de Cenchrus ciliaris y Paspalum
plicatulum. El efecto se relacion6 parcialmente con la magnitud de 
desarrollo radical. En presencia de un inhibidor de la nitrificaci6n,+la 
utilizaci6n de roca fosf6rica de Patos por Paspalum fue mayor con NH4 -N 
que con NO3-N. Este efecto se atribuy6 a la acidificaci6n, la que a su vez
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se relacion6 con el contenido de aniones orginicos de las plantas. Los
 
resultados indican que existe un potencial para mejorar la utilizaci6n de
 
is roca fosf6rica de bajo grado en un Oxisol icido por la inoculaci6n
 
micorrizica de leguminosas forrajeras y por is acidificaci6n del suelo,
 
cuando se cultivan gramineas. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) S01
 

0339
 
20431 FREIRE, J.R.J. 1982. Research into the Rhizobium/Leguminosae
 

symbiosis in Latin America. (Investigaci6n sobre Is simbiosis
 
Rhizobium-leguminosas en Amirica Latina). Plant and Soil 67(l):227-239.
 
Ingl., Res. Ingl., Esp., 6 Refs. [Dept. of Soils, Univ. Federal do Rio
 
Grande do Sul, Porto Alegre-RS, Brasil]
 

Rhizobium. Leguminosas. Simbiosis. Inoculaci6n. Fijaci;n de N. Amirica
 
Latina.
 

Mfis de 60 instituciones y 100 investigadores estin trabajando de la inves
tigaci6n con Rhizobium en Amirica Latina. La mitad de los investigadores
 
esti localizada en Argentina y Brasil. La actividad de investigaci6n y la
 
aplicaci6n de los conocimientos cientlficos varlan ampliamente de acuerdo
 
con los palses. Los problemas de la investigaci6n incluyen: 1) entrena
miento inadecuado de los investigadores y poca atenci6n para Is simbiosis
 
Rhizobium-leguminosas en las escuelas de Agronomfa; 2) investigaciones de
 
baJa prioridad sin consideraci6n para las necesidades mis inmediatas para
 
los agricultores tales como identificaci6n de los factores limitantes
 
ambientales (p.ej., deflciencias nutricionales), ticnicas para la produc
ci6n de inoculantes en pequefia escala y poco control de calidad de los
 
inoculantes disponibles; 3) aislamiento de los investigadores e insufi
ciente apoyo de literatura; 4) baja interdisciplinaridad en las investiga
ciones (p.ej., en muchas instituciones los investigadores son microbi6logos
 
sin conocimientos de agronomia, o agr6nomos sin entrenamiento en microbio
logia, y 5) insuficiente diseminaci6n de los conocimientos cientificos.
 
Los problemas de la producci6n y control de inoculantes incluyen: 1) las
 
cepas empleadas en los inoculantes (nacionales o importadas) no son selec
cionadas localmente; 2) poco control de calidad de los inoculantes y como
 
resultado, inoculantes malos traen descre'ito pars la prictica de la
 
inoculaci6n, y 3) precios muy altos de los itioculantes. Los problemas de la
 
extensi6n incluyen: 1) falta o deficiencia do los programas de promoc16n de
 
leguminosas por Is organizaciones gubernameni:ales, 2) poco contacto entre
 
los investigadores y los extensionistas y 3) los administradores lideres,
 
extensionistas y agr6nomos que trabajan en el campa no poseen adecuados
 
conocimientos sobre ls simbiosis Rhizobium-leguminosas. Algunas medidas
 
inmediatac pars promover la extensi6n y programas de promoc16n de las
 
leuminosas y/o control oficial de la calidad de los inoculantes son
 
necesarias en Argentina, Uruguay, Brasil, Mixico y posiblemente Colombia,
 
Perr, Venezuela, Costa Rica y Chile necesitan esfuerzos combinados
 
dirigidos prioritariamente pars promover la investigaci6n y extensi6n. En
 
Ecuador, Paraguay, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Rep~blica
 
Dominicans y Panami, la prioridad debe ser dads para la investigsci6n.
 
Colombia debe ser inclulda en este grupo por la raz6n de que las institu
ciones nacionales deben ser fortalecidas. Se relacionan estes prioridades
 
con mis detalles. (Resumen del autor) SO
 

0340
 
20350 GASKINS, M.H.; HUBBELL, D.H.; ALBRECHT, S.L. 1983. Interactions
 

between grasses and rhizosphere nitrogen-fixing bacteria. (Interaccio
nes entre las gramineas y las bacterias fijadoras de nitr6geno). In
 
Smith, J.A.; Hays, V.W., eds. International Grassland Congress, 14th.,
 
Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado, Westview.
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2

pp.3 7-329. Ingi., Res. Ingl., 
13 Refs. [Univ. of Florida, Gainesville,
 
FL 32611, USA]
 

Sorghum bicolor. Digitaria decumbens. Hormonas. Crecimiento. Inoculaci6n.
 
Azospirillum. Fijaci6n de N. EE.UU.
 

Se inocularon cv. de Sorghum y de Digitaria, cultivados en el suelo o en
 
soluclones nutritivas, con una cepa de Azospirillum en expt. de Invernadero
 
de corta duraci6n. Se determinaron los compuestos de carbono perdidos por

las ralces en los expt. efectuados en cultivos de solucl6n, con el objeto

de calcular la cantidad de sustratos de energia que podfan obtener los
 
organismos rizosf~ricos, de las plantas en crecimiento. 
Se trataron otras
 
plantas con hormonas de crecimiento vegetal y las respuestas obtenidas se
 
compararon 
con las de las plantas tratadas con c~lulas muertas de
 
Azospirillum. 
La similitud de las respuestas suglere que la producci6n de
 
hormona de crecimiento por parte del organismo inoculante, y no Is fijaci6n

de N, es responsable por parte o por el total del 
aumento en la taaa de
 
crecimiento de is La
plants. cantidad estimada de compuestos carb6nicos
 
reducidoas (lisato) perdidos por las rafces 
al medio nutritivo podrfa

sostener una considerable actividad fijadara de N, si todos 
se utilizaran
 
con es el caso. La evidencia
este prop6sito, pero fse, claramente, no 

disponible indica que. al contrario, es relativamente poco lo qua se puede

utilizar en esta forma. Asi, la reconocidamente escasa eficiencia fijadora

de N de los heterotr6podos de vida independiente y la 
respuesta demostrada
 
de las plantas a las hormonas de crecimiento bacteriales sugieren que los
 
beneficios obtenidos de la inoculaci6n, aunque sean considerablemente
 
importantes, no implicarlan siempre la 
fijaci6n de N. (Resumen del autor.
 
Trad. por I.B.) SOl
 

0341
 
20554 
LOPEZ, M.; MARTINEZ, J.; PARETAS, J.J. 1983. Nodulaci6n en legumino

sas tropicales. Pastos y Forrajes 6:185-194. Eap. Rea. Esp., Ingl., 16
 
Refs. 
 [Inst. de Cienc-a Animal, Apartado 24, San Josg de las Lajas, La
 
Habana, Cuba]
 

Neonotonia wightii. Macroptilium etropurpureum. Centrosema pubescens.

Leucaena leucocephala. Stylosanthes guianensis. Nodulaci6n. Fijacion de 11R
 
Epoca secs. Epoca liuviosa. Cuba.
 

Se evalu6 el comportamiento de la nodulaci6n en 
parcelas establecidas de 
Neonotonia wightii (- GlyScine), Macropillum atropurpur um, Centrosema 
pubescens, Leucaena leucocephla y Stylosanthes guianensis, sin riego ni 
fertilizaci6n, pars determinar grado
su de nodulaci6n natural. En cada
 
p~rcela se 
escogieron al azar 3 unidades de muestreo o repeticiones de 0.25
 
m y dentro de cada una tomaron
se 5 muestras al azar (15 muestras/parce
las). Las muestras se tomaron a 15 
cm de profundidad con un tubo cilindrico
 
de 4.2 cm de digmetro. En todas las leguminosas estudiadas, excepto en L.
 
leucocephala, se observ6 nodulaci6n natural. 
En general el comportamienito

de le nodulaci6n durante el afio vari6 para cada 
especie de leguminosa. El 
no. de muestras con n6dulos, Z de recuperaci6n de muestras con n6dulos y
no. total de n6dulos fueron significativamente superiores (P < 0.001) en 
los mesas de Jjnio y sept. (lluvia) en relaci6n crn marzo y dic. (seca). Se
 
atribuye al mitodo de muestreo no poder observar n6dulos en L.
 
leucocephala. (Resumen del autor) SOl
 

0342
 
20921 SAMEJIMA, M. 1981. Factors affecting 
nitrogenase activity in the
 

root of Pennisetum purpureum. (Factores qua afectan Ia actividad de
 
nitrogenasa en la rafz de Pennisetum purpureum). 
In Vose, P.B.; Ruschel,
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A. P., eds. Associative N -fixation. Boca 
Raton, Florida, CRC rreas.

v.2,pp.61-66. 
Ingl., 7 Rels., Ilus. [Okinawa Branch, Tropical. Agri
cultural Research Center, Ishigaki. Okinawa, Japan]
 

Pennisetum 
purpureum. Ralces. Nitrogenasa. 
Fijaci6n de N. Bacterias
 
nitrificantes. Jap6n.
 

Se discuten los factores qu., regulan 
la fijaci6n de N en Pennisetum
 
purpureum y la distribuci6n de las bacterias 
fijadoras de N en su

rizosfera. Uno de los principales factores que regulan la fijaci6n de N en
 
el contenido de azdcares en la raiz. La activitad de nitrogenasa fue mayor

en ralces maduras, con una concn. de 2% y se increment6 por la presencia de
 
sz~cares, p.ej. 
glucosa y manitol. (Reoumen por Herbage Abstracts. Trad.
 
por M.M.) Sal
 

0343

2093 SIDDARAMAIAH, V.K.; 
 BAGYARAJ, D.J. 1981. Isolation, testing and
 

selection of an 
inoculant strain of Rhizobium for horsegram, Macrotyloma

uniflorum (Lam.) 
 Verdc, 1. Isolation and screening for symbiotic

response. (Aislamiento, anilisis y selecci6n de 
una cepa inoculante de
 
Rhizobium para Macrotyloma uniflorum. 1. Aislamiento y selecci6n por

respuesta simbi6tica). 
 Mysore Journal of Agricultural Sciences
 
15(l):40-43. Ingl., 
 Res. Ingl., 11 Refs. (Dept. of Agricultural

Microbiology, Univ. of Agricultural Sciences, Bangalore, India]
 

Macrotyloma 
unifloru.. Rhizobium. Nodulaci6n. Fijacin de N. Evaluacidn.
 
India.
 

Se 3als6 Rhizobium de n6dulos radicaleb de Macrotyloma uniflorum cultivada
 
en diferentea lugares de Karnataka, India. 
Se efectuaron pruebas morfol6
gicas, fisiol6gicas y de nodulaci6n 
pars confirmar su identidad. Veinte
 
aislamientos de Rhizobium obtenidos de esta 
manera se seleccionaron seg~n

su respuesta simbiotica con M. 
uniflorum sembrada en microparcelas, en

Bangalore. Cinco aislamientos resultaron promisorios para 
esta leguminosa.

Se estudi6 el cnmportamiento de estos 5 aislamientos en diferentes suelos y

condiciones agroclimiticas de Karnataka, mediante un 
expt. de campo en 4

localidades, en las cuales se 
cultiv6 la leguminosa. La cepa UASB 37 fue
 
uniformemente efectiva en todas 
las localidades. (Resumen del autor. Trad.
 
por M.M.) SOl
 

0344

20524 
 TANG, M.; TAMAYO, E.; CASTRO, R.M. 1983. Determinaci6n de cepas de
 

Rhizobium eficientes en 4 cvs de Leucaena 
leucocephala. Pastos y

Forrajes 6:31-45. 
 Esp. Res. Esp., Ingl., 12 RefEs. (staci6n E:rperimen
tal de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Leucaena leucocephals. Cultivares. Rhizabium. 
Inoculaci6n. Nodulaci6n.
 
Rendimiento. Materia seca. Fijaci6n de N. Cuba.
 

Se probaron 30 cepas de Rhizobium sp. en 4 cv. 
de Leucaena leucoephala

(Per63, Mhxico, PI-14 y Canningham) en combinaciones pomos-botellas de

Leonard, en un disefio de bloques al azar con 5 repeticiones. Se determina
ron el tiempo dn nodulaci6n, rendimiento (MS/planta), % de N, no. y peso de
 
los n6dulos a las 12 semanas. En general la nodulaci6n ocurri6 entre

15 y 20 dfas. Nodularon 10 de las 30 cepas en el cv. 

los
 
PI-14, 7 eit Per6 y


Mixico y 5 en Cunningham. Para los 4 cv. se destacaron las cepas IH-016 
e

IH-024, que superaron al testigo sin inocular y sin N, en 
rendimiento y %

de N con diferencia significativa (P < 0.001), presentando buena nodula
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ci&n. Se discute Is alta especificidad en los requerimientos de Rhizobium
 
de L. leucocephala para su nodulaci6n, aspecto que no se mantiene para las
 
condiciones de Cuba, Se recomiendan las cepas IR-016 e IH-024 pars inocu
lar los cv. estudiados, e incrementar sus rendimientos sin aplicaci6n de N.
 
(Resumen del autor) Sal
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20922 TSHITENGE, K.M. 1981. Fixation of nitrogen by Hyparrhenia rufa Nees,
 

in situ. (Fijaci6n de nitr6geno por Hyparrhenia rufa in situ). In Vose,
 
P.B.; Ruschel, A.P., eds. Associative N -fixation. Boca Raton, Florida,


2
CRC Press. v.2,pp.71-74. Ingl., 7 Refs., llus. [Centre Rggional d'Etudes
 
Nucliaires de Kinshasa, Zaire]
 

Hyparrhenia rufa. Fijaci6n de N. HoJss. Fotosintesis. Nitrogenasa. Zaire.
 

La fijaci6n de N en plantas de Hyparrhenia rufa, a las cuales se leashabia
 
quitado las hojas, permaneci6 constante durante el dia, mientras que en
 
plantas intactas alcanz6 su punto max. alrededor del madiodia. Lo anterior
 
sugiere qua Ia fijaci6n de N en esta graminea se relaciona con la cantidad
 
de fotosintesis. (Resumen par Herbage Abstracts. Trad. por M.M.) SOl
 

V~ase ademis 0354
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20352 COCHRANE, T.T. 1983. Savanna ecosystems in tropical South America:
 

findings from a computerized land-resource survey. (Ecosistemas de
 
sabana en Amgrica del Sur tropical: hallazgos de un estudio
 
computarizado de recursos de la tierra). In Smith, J.A.; Hays, V.W.,
 
eds. International Grassland Congress, 14th., Lexington, Kentucky, 1981.
 
Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. pp.356-359. Ingl., aes. In81.,
 
14 Refs., flus.
 

Sabanas. Vegetaci6n. Evapotranspiraci6n. Suelos. Clima. Precipitaci6n.
 
Amirica del Sur.
 

Se estg realizando un estudio de recursos de tierra en Am9rica del Sur
 
tropical con el oijeto de crear una base pars el desarrollo y la transfe
rencia de tecnologfa mejorada con base en germoplasma do cultivos alimen
ticios y de plantas forrajeras. Se ha dado preferencia al estudio de 200
 
millones de hectareas de sabanas naturales, aunque iste actualmente Be
 
amplia a travis de las selvas iel Amazonas hasta el Bur de Brasil. La
 
informaci6n sobre tierra se reduce a una base comn, en la cual los siste
mas de tierra se definen como patrones repetitivos de clima, paisaje y
 
suelos. Los sistemas de tierra se trazan directamente en imagenes de
 
satilite y de radar de vista lateral, despu~s del trabajo de campo y de loE
 
anflisis climticos. Dentro de los sistemas de tierra, la vegetaci6n y los
 
suelos se describen separadamente y se caliculan seg6n su presencia en las
 
facetas del paisaje que siguen a las principales secuencias de topografia,
 
vegetaci6n y sueloa dentro de los sistemas de tierras. La informaci6n sobre
 
los recursos de tierra Be registra en un sistema computarizado para almace
namiento, recuperaci6n y producci6n de mapas analiticos y de impresiones de
 
datos con el objeto de facilitar la obtenci6n de anglisis r5pidos y exhaus
tivos. Las regiones de sabana sE encuentran desde Venezuela hasta el sur
 
de Brasil y se pueden dividir ron base en el drenaJe del suelo, ya sea con
 
mal o buen drenaje. A pesar de su amplia distribuci6n geogr~fica, las
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sabanas con buen drenaje ocupan un habitat bien definido delimitado por el
 
potencial climitico pars el crecimiento de la vegetaci6n natural; se pueden

distlnguir de otras clases de vegetaci6n fision6micas con base finicamente
 
en is evapotranspiraci6n potencial total de la estaci6n lluviosa. Las temp.

mensuales medias de is cstaci6n liuviosa distinguen a las sabanas de
 
tierras bajas de las sabanas de tierras altas. Se compararon el paisaje de
 
sabana y las caracteristicas del suelo. Los suelos de las sabanas de buen
 
drenaje son principalmente Oxisoles; su cstado de fertilidad es generalmen
te muy deficiente. Se tratan los hallazgos del estudio en tirminos de su 
contribuci6n al desaarrollo de tecnolog!a mejorada en pastos con base en
 
germoplasma, pars ayudar a aumentar is ganaderfa en las sabanas de Amfirica 
tropical. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) S02
 

0347
 
20349 COUTO, W.; SANZONOWICS, C. 1983. Soil nutrient constrainte for
 

legume-based pastures in the Brazilian cerrados. (Deficlenciao de
 
nutrimentos en sueios de cerrados brasileros para praderas a base de
 
leguminosas). In Smith, J.A.7 Hays, V.W., eds. International Grassland
 
Congress, 14th., Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder,
 
Colorado, Westview. pp.320-323. Ingl., Res. Ingl., 5 Refs.
 

Calopogoni-im mucunoides. Centrosema. Stylosanthes guianensis. Andropogon
 
gayanus. Praderas mixtas. Oxisoles. Requerimientos ed~ficos. Micronutrimen
tos. Cal agricola. K. Mg. Ca. S. Deficiencias. P. Rendimiento. Materia
 
seca. Fertilizantes. pH. Fertilidod del suejo. CerradG. Brasil.
 

Se investigaron las deficiencits ae nutrimentos de 2 suolos de cerrado como 
investigaci6n preliminar de parcels pequefia orientada a calcular los 
requerimientos de fertilizantes necesarios pars el establecimiento de 
asociaciones d.2 gramfnea-leguminosa. Los estudios se realizaron en un 
invernadero, en macetas de 2 kg, y se tomaron muestras de suelo superficial
de 2 localidades representativas de los suelos predominantes en la regi6n.
Consistlan en un Latosol rojo oscuro (LRO) y en un Latosol rojo amarillo 
(LRA), que se consideran coo Haplustox y Acrustox, reap. Se efectuaron 2 
t~pos de expt. El primero consistU6 en 1/4 de repetici6n de un factorial de 
2 que inclula K, Ca, Mg, S, Zn, Mo, Cu, Mn y B, en el cual se aplicaron 
juntos el Cu y el Mn, como un solo factor. Los niveles de estos nutrimentos 
fueron 40, 100, 10, 15, 1, 0.13, 1, 1 y 0.5 ppm, reap. Todas las macetas 
recibieron fosfato monocilcico (Ca (H PO).2H 0) a una tase de 50 ppm de 
P. El segundo expt. comprend16 4 niveres de P J25, 50, 100 y 200 ppm) y 4 
niveles de Ca (0, 20, 100 y 200 ppm) como CaCO , con aplicaciones basales 
de todos los otros nutrimentos y las tasas utilzadas en el expt. anterior. 
Las plantas indicadoras fueron Calopogonium mucunoides, ?entrosema op. 
(CIAT 438), Stylosanthes Suianensis (CIAT 2243) y Andropogon gayanus var.
 
binquamulatus (CIAT 621). Los resultados mostraron una clara respuesta al P
 
hasta 100 ppm de P en ambos suelos, cuando se utiliz6 A. gayanus o S.
 
guianensis, y hasta 200 ppm de P cuando se utiliz6 Is especTie de Centrosema
 
o C. mucunoides. Las respueotas a los niveles m5s elevados fueron mis
 
evidents en el suelo LRA. En todas las especies, el Ca mejor6 las reapues
tas de is plants a los bajos niveles de P. Tambi~n aumentaron los rendi
mientos max. con excepci6n de S. gulanensis. En el segundo expt. se observ6
 
deficiercia de S en ambos suelos, con todas las plantas indicadoras segan
 
se midi6 por la respuesta de is plants a Is aplicaci6n de S. Tambign ae
 
ubservaron respuestan al K en ambos suelos, en tanto que is respuesta al Ca
 
fue mis comn en el Pielo LRA. Solamente seobserv6 is max. respuesta al Mg
 
en 
el suelo LRA cuando se utiliz6 A. gayanus como plants indicadora. Se
 
observaron deficiencias de Mo y Zn en ambos suelos, con algunas legumino
sas. Los resultados demuestran Is importancia del S, Ca, Mg, K, Mo y Zn
 
cuando estos elementos presentan deficiencia despugs de corregirse is
 
deficiencia de P. Con base en estas observaciones, sehan establecido expt.
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de campo pars definir las cantidades requeridas de S y K y para confirmar,
 

en condiciones de campo, la necesidad de Ca, Mg, Mo y Zn. (Resumen del
 
autor. Trad. par I.B.) S02
 

0348
 
20427 KITAMURA, Y.; ABE, J. 1982. Comparative response of five lines of
 

Leucaena leucocephala to soil pH. (Respuesta comparativa de cinco
 

lineas de Leucaena leucocephala al pH del suelo). Japan Agricultural
 
Research Quarterly 16(3):' 8-223. Ingl., Res. Ingl., 12 Refs., Ilus.
 

[Tropical Agricultaral Research Center, Maesato, Ishigaki. Okinawa
 

907-01, Japan]
 

Leucaena leucocephala. Cultivares. Suelos. pH. Rendimiento. HAteria seca.
 

Contenido de N. Digestibilidad. Producci6n de forraje. Jap6n.
 

Se cultiv6 una 11nea nativa (Ishigaki) y 5 lineas introducidas en un campo
 
con un gradlente de pH obtenido par la aplicaci6n de cal a tasas que
 

aumentaban de 0. en un extremo del campo, hasta 15 t/ha, en el otro extre
mo. Per6, Ishigaki, K8 y Cunningham produjeron el max. rendimient3 a un pH
 
de 7 aprox., en tantc que Piracicaba y Campina Grande produjeron rendimien
tos max. a un pH aprox. de 6.5. El rango de pH del suelo requerido Para
 
obtener una producci6n max. de MS total fue muy etrecho en Ishigaki,
 

amplio en K8 e intermedio en los r,tros. El rendimiento total max. de MS a
 

un pH 6ptimo fue mayor en Piracicaba y Campina Grande, seguidas par
 

Ishigaki y PerG, y luego par K8 y Cunningham. El contenido de N forrajero
 

y el rendimiento de MS digerible parecieron seguir la respuesta del rendi

miento total de MS, con el pH del suelo. El % de N tendi6 a ser mayor en
 
Per, Cunningham, Campina Grande y K8 que en Piracicaba e Ishigaki. La
 
DIVMS fue alta en Per6 y en Cunningham, intermedia en Piracicaba, KB e
 

Ishigaki, y baja en Campina Grande. (Resumen par Plant Breedirg Abstracts.
 
Trad. par I.B.) S02
 

0349
 
20331 LAZENBY, A. 1983. Nitrogen relationships in grassland ecosystems.
 

(Relcl)nes del nitr6geno en ecosistemas de praderas). In Smith, J.A.;
 
Hays, V.W., eds. International Grassland Congress, 14th., Lexington,


6

Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. pp,56- 3.
 
Ingl., Res. Ingl., 49 Refs., Ilus. [Grassland Research Inst., Hurley,
 

Berks., England]
 

Praderas. Gramineas. Leguminosas. N. Fijaci6n de N. Ecosistemas. Fertili
zantes. Disponibilidad de nutrimentos. Suelos. Absorci~n de nutrimentos.
 
Translocaci6n. Rendimiento. Materia seca.
 

Se discuten algunos hallazgos recientes acerca del reciclaje del N en 
ecosistemas de praderas y se indican los principales problemas que requie
ren investigaci6n y desarrollo. Se enfatiza la importancia de las tfcnicas 

modernas para hacer posible una mejor cuantificaci6n de los conductos v 
proceqos que sigue un nutrimento dentro de la pradera; dichos datos as 

necesitan pars comprender mejor este aspecto y para lograr una utilizaci6n 
mhs eficiente del N en la prictica. Se presents una brc."e descripci6n del 
N en la MO del suelo y se hace un recuento de la fijaci6n simbi6tica de N 

par las leguminosas, incluyendo los niveles y tasas de fijaci6n estimados y 
los factores que afectan el proceso. Sm presentan datos sabre la transfe

rencia de N de las leguminosas al suelo y sobre la disponibilidad de este 
nutrimento para el crecimiento de las gramineas. Los estudios sabre la 
asimilaci6n de nutrimentos indican que las gramineas pueden alcanzar su 
tasa potencial de crecimiento con concn. muy bajas de N en soluci6n, 
siempre que 6stas se mantengan constantes; esto sugiere la posible utiliza
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cin de fertilizantes de liberaci6n lenta. Tambiin parece 
ser una posibi
lidad la selecci6n con base en una conversi6n mhs eficiente de N a MS por

las gramfneas. Se considera is respuesta de MS al fertilizante de N y su
 
recuperaci6n en el forraje 
cosechado. Se eval5a la importancia de los
 
conductos por los cuales se efect6a la p6rdida de N y se considera que Is
 
volatilizaci6n del amonio es el m~s importante. La p~rdida por volatiliza
ci6n se efect6a er, los excrementos depositados directamente en la pradera y
 
tambign en los Ilquidos residuales. Las p~rdidas por desnitrificaci6n y
 
lixiviaci6r son generalmente inferiores a las causadas por la volatiliza
ci6n, aunque 
tambi~n pueden ser importantes en ciertas condiciones. Se
 
comparan las leguminosas y los fertilizantes como fuentes de N en ecosiste
mas de gramineas. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) S02
 

0350
 
20560 MESA, A.R. 1983. Niveles crIticos de P en cvs. de Panicum maximum
 

Jacq. Pastos y Forrajes 6:221-239. Esp., Res. Esp., Ingl., 37 Refs.
 
[Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico,
 
Matanzas, Cuba]
 

Panicum maximum. Cultivares. Fertilizantes. P. Deficienclas. Contenido de
 
minerales. Rendimiento. Materia seca. Cuba.
 

En un suelo de textura arenosa al sur de la provincia de Sancti Spiritus,
 
altamente limitante en P, se 
condujo un expt. bajo condiciones controladas,
 
para deter inar los niveles rrfticos de P en . cv. de Panicum maximum:
 
Com~n de Australia, Likoni, Makuet-i y Uganda; asl is influencia que
como 

ejerce este elemento en la composici6n mineral6gica. Los tratamientos
 
consistieron en la aplicaci6n de niveles crecientes de P (0, 100, 250, 350,
 
450, 550, 650 
y 750 kg/ha) en un diseio de bloques al azar con arreglo
 
factorial con 4 repeticiones. Se efectuaron 2 cortes 
cuando las plantas

alcanzaban la fenofase de botonaci6n, para determinar el rendimiento de MS 
(g/maceta) y la composici6n quimica. Los 4 cv. respondieron significativa
mente (P < 0.001) a Is adlci6n de P hasta los niveles de 100 y 350 kg/ha. 
Los niveles criticos encontrados fueron 0.202, 0.197, 0.209 y 0.230% pars
 
Com~n de Australia, Likoni, Makueni y Uganda, resp. Se discute tambin la
 
composici6n quimica. (Resumen del autor) S02
 

0351
 
20528 MESA, A.R.; HERNANDEZ, C.; DE LA CRUZ, R. 1983. Niveles criticos de
 

P en cvs. de Cynodon dactylon. Pastos y Forrajes 6:89-100. Esp. Res,
 
Esp., Ingl., 23 Refs. [Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio
 
Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Cynadon dactylon. Cultivares. Deficiencias. P. Fertilizantes. Rendimiento.
 
Materia seca. Contenido de minerales. Cuba.
 

En un suelo ferrialiico de is Empresa Pecuaria Sur del Jfbaro, carente de
 
P. se condujo bejo condicicnes controladas un expt. para determinar los
 
niveles criticos ie P en 4 cv. de Cynodon dactylon: Cruzada-2, Callie, 67
 
y 6F, asl como la influencia que ejerce este elemento en la composici6n
 
mineral6gica. Los tratai:entos consistieron en niveles crecientes de P (0, 
100, 250, 350, 450, 550, 650 y 750 kg/ha, en un diseo de bloques al azar 
con 4 repeticiones, realeatorizgndose las macetas peri6dicamente. Cuando 
las plantas alcanzaron la fewfase de botonaci6n, se efectuaron 2 cortes 
para determinar el rendimiento de MS (g/maceta) y la composici6n quimica. 
Los 4 cv. respodieron significativamente (P < 0.05) a la adici6n de P. 
Los niveles criticos encontrados fueron: 0.192, 0.205, 0.225 y 0.238% pare 
Cruzada-2, Callie, 67 y 68, resp. Se discute ademis la composici6n quimi
ca. (Resumen del autor) S02
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20262 RESTREPO, H.; NAVAS A., J. 1981. Caracteristicas de la erosi6n
 

flsica y quimica en el establecimiento de praderas en suelos de los
 
Llanos Orientales. In Marin M., J.G., comp. Instituto Colombiano
 
Agropecuario. Programs Nacional de Sue!os. Informe de Progreso 1981.
 
Bogoti. pp.2-7. Esp., Ilus.
 

Anoon gayanus. Brachiaria decumbens. Establecimiento. Praderas.
 
Erosion. Control de la erosi6n. Pr5cticas culturales. Suelos. Llanos
 
Orientales. Precipitaci6n. Colombia.
 

Se presentan los resultados preliminares encontrados en la evaluaci6n de la
 
erosi6n fisica y quImica durante el establecimiento de praderas entre
 
1979-81 en suelos de los Llanos Orientales de Colombia. Durante el perlodo
 
de esrablecimiento se obtuvieron las max. p~rdidas de suelo, pero una vez
 
establecidas las praderas, 6stas disminuyeron y fueron menores que en la
 
sabana natural. La erosi6n fue una funci6n del Indice de erosi6n pluvial,
 
el tipo de labranza y de cobertura. Se utilizaron diferentes mitodos de
 
labranza (convencional, rastrillos, escardillos, quimicos y quemas) y
 
especies de Andropogon y Brachiaria como coberturas. Se midieron las
 
p~rdidas por escorrentia, el % de erosi6n en relaci6n con el afo anterior y
 
la erosi6n acumulada. Tambi~n st evaluaron los efectos del tipo de labran
za en las propiedades de dens!dad aparente, infiltraci6n b~sica y conducti
vidad hidrgulica de los suelcs. La mayor protecci6n del suelo se observ6
 
en la sabana natural, donde las p6rdidas fueron ligeramente inferiores a A.
 
gayanus y B. cumbens; sin embargo, la escorrentia fue mayor en Is sabana
 
natural y el suelo desnudo. La labranza mecanizada favoreci6 la tasa de
 
infiltraci6n de los suelos y disminuy6 Is densidad aparente. Se incluyen
 
cuadros y gr~ficas. (Resumen por EDITEC) S02
 

0353
 
20458 RUSSELL, J.S. 1976. Comparative salt tolerance of some tropical and
 

temperate legumes and tropical grasses. (Tolerancia comparativa a la
 
sal, de algunas leguminosas tropicales y de clima templado y de
 
gramineas tropicales). Australian Journal of Experimental Agriculture
 
and Animal Husbandry 16(78):103-109. Ingl., Res. Ingl., 16 Refs., Ilus.
 

Macroptilium atropurpureum. Macroptilium lathyroides. Medicago sativa.
 
Desmodium uncinatum. Trifolium semipilosum. Chloris gayana. Panicum
 
coloratum. Pennisetum clandestinum. Sorghum almum. Digitaria decumbens.
 
Setaria anceps. Suelos. Salinidad. Tolerancia. Rendimiento. Materia seca.
 
Modelo matem~tico. Na. Australia.
 

Se examin6 el rendimiento de MS de 11 leguminosas tropicales, 10 de clima
 
templado y 11 gramineas tropicales, en expt. en macetas en un suelo arci
lloso con niveles crecientes de cloruro de sodio. Se ajust6 un modelo
 
matem~tico a las curvas de rendimiento-nivel de sal, pare cada especie y se
 
calcularon tanto el nivel de salinidad del suelo de rendimiento medio como
 
el de rendimiento cero. Las especies se clasificaron en relaci6n con su
 
tolerancia a la sal a rpndimfento medio y cero y estos valores se express
ron en t~rminos de la conduccividad el~ctrica del extracto de saturacj6n
 
del suelo. Las gramiieas prosentaron mayor habilidad pars persistir a
 
niveles elevados de sal, en comparaci6n con las leguminosas. Las gramineas
 
mis tolerantes fueron: Chloric gayana, Panicum coloratum, Pennisetum
 
clandestinum, Sorghum almum y Digitaria decumbens. Medicago sativa, que se
 
incluy6 en los grupos de clima templado y tropical, fue la leguminosa m~s
 
tolerante de los 2 grupos. Las leguminosas tropicaleg Macroptilium
 
atropurpureum y H. lathyroides fueron casi equivalentes a M. sativa en su
 
tolerancia a la sal. La graminea menos tolerante fue Setaria anceps y las
 
leguminosas menos tc1erantes fueron Desmodium uncinatum (tropical) y
 

82
 



Trifolium semiillosum (templada). Tanto el Z de Na como el de Cl en las 
plantas aumentaron generalmente con el mayor contenido de sal, pero no se 
hall6 una relaci6n consiqtente entre I tolerancia de la plants a in sal y 
el contenido de Na y de Cl. Las implicaciones de campo que tiene la alta 
tolerancia a Ia sal de ciertas gramineas se discute en relaci6n con el
 
establecimiento de praderas permanentes de gramineas-leguminosas en suelos
 
salino-s6dicos. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) S02
 

0354
 
20430 VERSTEEG, M.N.; ZIPORI, I.; MEDINA, J.; VALDIVIA, H. 1982. Potential
 

growth of alfalfa (Medicago sativa L.) in the desert of Southern Peru
 
and its response to hi3h NPK fertilization. (Potencial de crecimiento de
 
Medicago sativa en el desierto del sur del PerG y su respuesta a is alta
 
fertilizaci6n con NPK). Plant and Soil 67(1-3):157-165. Ingl., Res.
 
Ingl., Esp., 19 Refs., Tlus. [FAPROCAF Project, Apartado 1319, Arequipa,
 
Peru]
 

Medicago sativa. Fertilizantes. N. P. K. Crecimiento. Producci6n de forra
je. Sequia. Rhizobium. Fijaci6n de N. Perr.
 

Medicago sativa con riego y alta fertilizaci6n, cultivada en los desiertos
 
del sur del Perti, ha alcanzado tasas max. de crecimiento de cerca de 200 kg
 
de forraje seco/ha/df.i, durante el perfodo de verano, y de 150 kg/ha/dfa
 
durante el invierno. Estas alias tasas se mantuvieron durante 10-20 dias,
 
despuis de los cuales bajaron. Se obtuvieron rendimientos max. do cerca de
 
5000 kg de forraje seco/ha en verano y 3500 kg/ha en invierno, en un
 
perfodo de crecimiento de 53 dfas. Simulaciones con un modelo adaptado
 
indican que una tasa decreciente de fotosintesis de hojas viejas, es una
 
probable causa para esta disminuci6n. Simulaciones de curvas de crecimien
to tambi~n fueron sensibles al nivel de reservas de hidratos de carbono 
en
 
el sistema de raices en la cosecha. La alta fertilizaci6n NPK (420, 280 y

420 kg/ha/afio, reasp.) aument6 2.5 veces el nivel de NO3-N en el suelo, el K
 
disponible 1.6 veces y el P dibponible 4.3 veces. El contenido oe NH4-N no
 
aument6. Las altas cantidades de nutrimentos disponibles resultaron en
 
s6lo cerca de 10% de aumento en tasas max. de crecimiento y en max. rendi
mientos. Con respecto a in composici6n de plantas (% de N, P y K) se
 
observ6 una respuesta significativa s6lo al alto nivel de P, y tambign una
 
muy ligera, no significativa respuesta al mis alto nivel de K. La alta
 
fertilizaci6n con N no aument6 el 
contenido de N de Ia planta, indicando
 
que las cepas de Rhizobium presentes son capaces de fijar hasta 900-1000 kg
 
de N/ha/aio en el forraJe. Inoculantes comerciales no mejoraron esta
 
capacidad de fijaci6n de N; a6n en suelos vIrgenes desgrticos despuis de
 
s6lo algunas cosechas, los rendimientos, asl como los contenidos de N de M.
 
sativa no inoculada, fueron del mismo orden de magnitud que Is leguminosa
 
inoculada. (Resumen del autor) S02
 

0355
 
20413 WADE, M.K.; SANCHEZ, P.A. 1983. Mulching and green manure arplica

tions for continuous crop production in the tzon Basin. (Cobertura
 
vegetal y aplicaciones de abono vegetal verde parsIa producci6n conti
nua de cultivos en i Cuenca del Amazonas). Agronomy Journal
 
75(l):39-45. Ingl., Res. Ingl., 16 Refs., flus. [P.T. Kapas, Kendari,
 
South Sulawesi, Indonesia]
 

Puerarla phaseoloides. Panicum maximum. Ultisoles. pH. Abonos verdes.
 
Sistemas de cultivo. Agricultura migratnria. Fertilidad del suelo. DisFoni
bilidad de nutrimentos. Fertilizantes. N. Amazonla.
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Se utilizaron cortes de Pueraria phaseoloides y de Panicum maximum como
 
cobertura vegetal o se incorporaron como abonos verdes, en 3 tratamientos
 
de fertilizaci6n en un suelo Paleudult TIpico, en Yurimaguas, Per5, con el
 
objeto de evaluar su potencial como adiciones orginicas para la producci6n
 
continua de cultivos en la Cuenca del Amazonas. 
 La cobertura con P.
 
maximum disminuy6 las temp. de la capa superior del suelo en 5°C antes del
 
establecimiento de una cubierta follar del cultivo, conserv6 la humedad del
 
suelo en los 5 cm superiores durante el tiempo seco, evit6 el resquebraja
miento de la superficie y disminuy6 el crecimiento de malezas. La cobertu
ra tuvo poco efecto en ci aumento de is disponibilidad de N, Ca y Mg. La
 
utilizaci6n di coberturas sin insumos quImicos produjo un prom. de 75% de
 
los rendimientos del cultivo logrados en parcelas completamente fertiliza
das, sin cobertura. Durante 5 cultivos consecutivos, la incorporaci6n de 8 
t de material fresco de P. phaseoloides/ha/cultivo produjo rendimientos 
iguales al 90% del de los cultivos ,tue recibieron fertilizaci6n inorg~nica
 
completa y encalamiento. Generalmente, P. maximum tambi5n 
fue benifico 
pero menos que P. phaseoloides. Los efectos bengficos de Is incorporaci6n 
de P. phaoeoloides como fertilizac!6n vegetal verde se relacionaron con las
 
cantidades de N, P, K, Ca y Mg liberadas 
del material en descomposici6n, a
 
Is menor saturaci6n de Al y, posiblemente, a una mayor acumulaci6n de
 
nutrimentos causada por el menor estr~s de humedad y la menor densidad
 
volumitrica. No se hallaron respuestas a las adiciones org9nicas cuando se
 
suministraron las cantidades recomendadas de cal y fertilizantes. (Resumen
 
del autor. Trad. por I.B.) S02
 

V6ase adem~s 
 0210 0211 0220 0231 0304 0332 0375
 

TOO NUTRICION ANIMAL
 

Vase 0217
 

TO1 Composici6n Quimica, Digestibilidad y Valor Nutritivo
 

0356
 
20982 ALCANTARA, V. DE B.G.; PEDREIRA, J.V.S.; MATTOS, H.B. DE; ALMEIDA,
 

J.E. DE 1981. Medidas "in vitro" de valores nutritivos de capins. 1.
 
Producao e digestibilidade "in vitro" de vinte 
e cinco capins durante o
 
outono e o inverno. (Medici6n in vitro de valores nutritivos de
 
gramineas. 1. Producci6n y digestibilidad in vitro de veinticinco
 
gramineas durante el otofio y el invierno). Boletim de Ind6stria Animal
 
38(2):155-176. Port., Res. Port., Ing1., 17 Refs., Ilus.
 

Andropogon gayanus. Cynodon dactylon. 
 Panicum maximum. Digitaria
 
milanliana. Paspalum. Brachiaria. Cnloris. 
Setaria. Cenchrus. Echinochloa
 
pyramidalis. Cultivares. Rendimiento. Materia 
seca. Epoca seca. Contenido
 
de proteinas. Valor nutritivo. Contenido de fibra. Digestibilidad. Brasil.
 

Se estudi6 de feb.-sept. de 1976 el comportawiento de 25 gramIneas, en
 
cuanto a producci6n de MS y valor nutritivo, durante el otoio y el invierno
 
(6pocas crfticas para los pastos), en la sede e- ia Secc1i6n de Agronomla de
 
Plantas Forrajeras, Divisi6n de Nutrici6n Animal y Pastes del Instituto de
 
Zootecnia, en Nova Odessa, SI',Brasil. Los resultados obtenldcs indicaron
 
que Andropogon gavanus y Cynodon dactylon no. 591 presentaron la mayor
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producci6n de MS, mientras 
que las especies de Digitaria y Panicum maximum
 
el mayor valor nutritivo, (Resumen del autor. Trad. par M.M.) TO1
 

035,

20437 BLANEY, B.J.; GARTNER, R.J.W.; HEAD, T.A. The
1982. effects of
 

oxalate 
in tropical grasses on calcium, phosphorus and magnesium avail
ability to cattle. (Efectos del oxalato de 
gramineas tropicales en la
 
disponibilidad de calcio, f6sforo y magnesia para el ganado). 
Journal of
 
Agricultural Science 99(3):533-539. Ingi., Res. Ingl., 
 13 Refs., Ilus.
 
[Queensland Dept. of Primary Industries, Animal Research Inst.,
 
Yeerongpilly, Brisbane 4105, Australia]
 

Cenchrus ciliaris. Setaria sphacelata. Heno. Oxalato. Ca. 
P. Mg. Absorti6n
 
de nutrimentos. Consumo de alimentos. Ganado bovino. Materia seca. 
Digesti
bilidad. Aumentos de peso. Australia.
 

Se suministr6 al 
ganado 4 henos, en expt. de balance mineral. Dos de los
 
henos (Cenchrus ciliaris y Setaria sphacelata var. sericea) contenlan 1.8 y

1.3% de oxalatos totales y proporcionaron consumos de Ca superior e infe
rior, resp., a los consumos de manteniLuiento. Estas gramineas contienen
 
cristales de oxalato de Ca. Ls otros 2 henos (Aristida spp. y Bothriochloa
 
spp., en combinaci6n, y Triticum aestivum) contenlan 0.1% 
de oxalato y

tambign proporcionaron 
consumos de Ca superior e inferior al de manteni
miento. La absorcl6n 
de Ca de los henos que proporcionaron consumos
 
superiores al de mantenimiento fue de 
51% para el heno de alto contenido de
 
oxalato y de 57% 
para el de bajo contenido. Con un consumo inferior al de
 
mantenimiento, el ganado present6 un balance de Ca negativo y las absorcio
nes 
de Ca fueron de 522 para el heno de alto contenido de oAalato y de 64%
 
para el de bajo contenido. Mientras se encontraba en balance negatlvo de
 
Ca, el ganado recibi6 dosis Gnicas de oxalato de Ca, 
seguidas par dosis
 
6nicas de piedra caliza a de roca fosf6rica. El ganado alimentado con heno

de S. sphacelata absorbi6 suficiente Ca del 
oxalato de Ca para lograr un
 
balance positivo de Ca, aunque la cantidad absorbida fue s6lo un 52% de la
 
que se absorbi6 de ]a caliza. El ganado alimentado con T. aestivum tambign

absorbi6 Ca del 
oxalato de Ca, pero no en la cantidad suficiente para

producir un balance de Ca positivo. La cantidad absorbida fue 
un 47% de la
 
cantidad absorbida de la roca fosf6rica. En las gramIneas tropicales que

contienen cristales de oxalato de Ca, la disponibilidad de Ca es aprox. un
 
20% menor que !a de Ins gramneas que contienen poco oxalato. La adapta
ci6n al oxalato puede mejorar la habilidad del rumen para utilizar el
 
oxalato de Ca. 
 Debe considerarse que la disponibilidad de Ca para el
 
ganado que pastorea en gramIneas tropicales alcanza un 
max. de 50%. Ni In
 
absorci6n de Mg ni la de P resultaron afectadas par el oxalato. (Resumen
 
del autor. Trad. par i.b.) TO
 

0358
 
20706 GUZMAN P., S. 1983. Evaluaci6n de la calidad forrajera de 
 tree
 

genotipos de Andrapogon gayanus (Kunth). Tesis 
Mag.Sc. Santiago,

Pontificia Universidad Cat6lica Chile. 8
de Facultad de Agronomla. 3p.
 
Esp., 102 Refs., Ilus.
 

Andropog~n gaysnus. Genotipoc. Evaluaci6n. Calidad del forraje. Relaci6n
 
hoja:tallo. Consumo 
de alimentos. Digestibilidad. Ganado ovino. Materia
 
seca. Contenido de proteinas. Contenido de fibra. Colombia.
 

Se evalu6 la 
calidad del forraje de 3 genotipos de Andropogon gaanus con
 
diferentes relaciones hoja:tallo, 39:20 (hojoso), 7:11 (media) 
y 22:2
 
(talloso). Ademis, se estim6 mediante el uso de marcadores externos el
 
vol. del tracto, la tasa de paso y la producci6n de heces en ovinos j6venes
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con 22 kg de peso, en relaci6n con datos de consumo y digestibilidad. El
 
expt. as realiz6 en un disefio completamente al azar, con 9 tratamientos, 3
 
repeticiones y 2 animales/repetici6n. Los 3 geno 6 i9s se suministraron en
 
3 niveles de oferta (65, 95 y 130 g de MS/kg W ) y las variables de 
rcspuesta medidas fueron: 1) consumo de MS total y partes de is plants, 2)
 
DMS, de la proteins y componentes de la fibra y 3) tasa de paso de residuos
 
no digerldos del reticulo-rumen y tiempo de retenci6n en el tracto digesti
vo. El consumo de MS fue mayor en los genotipos hojoso y medio en compara
ci6n con el genotipo talloso y a mediea que se aument6 el nivel de oferta
 
de 65 a 130 g de MS/ha, el consumo aument6 en forms significativa (P< 0.05)
 
pare los 3 genotipos. La DMS fue menor en el hojoso que en los genotipos
 
medio y talloso; esto se explica por la mayor velocidad de paso del genoti
po hojoso, en tanto que is digestibilidad aparente de is proteina fue mayor
 
en los genotipos hojoso y medio (56.9 y 58%) en compar&ci6n con el tallo
 
(53.6%). El factor hoja contribuy6 en forma significativa a aumentar el
 
consumo voluntario de A. gayanus; asimismo, el atributo de hojosidad se
 
relacion6 con un menor tiempo de retenci6n en el tracto digestivo, con
 
posible predominancis del reticulo-rumen. (Resumen por EDITEC) TOl
 

0359
 
20572 HINCAPIE E., J.H.; RODRIGUEZ V., M.E. 1982. Digestibilidad aparente
 

In vivo de la materia seca y de is proteins cruda del pasto king grass
 
(posible Pennisetum purpureum x Pennisetum typhoides) a dos edades de
 
corte en corderos africanos (Ovis aries). Tesis Zootecnista. Medellin,
 
Colombia, Universidad de Artioquis. Facultad de Medicina Veterinaria y
 
Zootecnia. 8 3p. Esp., Res. Esp., 55 Refs.
 

King grass. Intervalo de corte. Digeatibilidad. Materia seca. Contenido de
 
proteinas. Ganado ovino. Consumo de a.iaentos. Estadios del desarrollo.
 
Colombia.
 

En la Facultad de Agronomla de is U. Nacional de Colombia, Medellin, se 
llev6 a cabo un ensayo de digestibilidad, con el objeto de: conocer los 
coeficientes de digeztibilidad aparente in vivo de la MS y de is PC del 
pasto King grass (posible Pennisetum purpureum x P. typhoides) cortado en 2 
estados de crecimiento diferentes: 45 y 60 dias, resp.; determinar el 
contenido de PC del pasto pars cads una de las edades consideradas y 
observar is variaci6n en el consumo de MS de acuerdo a is digestibilidad de 
is misma. En el ensayo se emple6 el m~todo de recolecci6n total utilizando 
pars elo 6 corderos africanos machos enteros, con un peso prom. de 35 kg, 
debidamente identificados y alojados en jaulas metab6licas individuales. 
El expt. se dividi6 en 2 periodos; uno de adaptaci6n o preliminar con 
duraci6n de 10 dias, y otro exptl. o de recolecci6n con duraci6n de 7 dias 
pars cads una de las edades de corte del pasto. Este se pic6 y se deshi
drat6 artificialmente, y se suministr6 en forma de heno con un contenido 
prom. de 86.6% de MS. Los resultados mostraron un coeficiente de digesti
bilidad prom. de is MS de 54.79% para el pasto cortado a 45 dias de edad y 
53.75% pars el pasto cortado a 60 digs, mientras que los coeficientes de 
digestibilidad prom. de la proteins fueron de 44.31% y 38.88% para el pasto 
cortado a 45 y 60 dias de edad, resp. Deade el punto de vista estadistico, 
no se encontr6 diferencia significativa entre los coeficientes de DMS, al 
nivel de (P < 0.05) pars las 2 edades de corte en estudio, de igual manera 
que para los coeficientes de digestibilidad de la proteina. A los coefi
cientes de digestibilidad prom. de is MS se le determina?on los limites de 
conflanza, encontr~ndose que 6stos fluct6an entre 54.79 + 2.3% pars el 
pasto cortado a 45 dies y 53.75 + 1.6% para el pasto cortado a 60 dies. 
Los limites de confianza pars los-coeficientes de digestibilidad prom. de 
is proteins fueron de 44.31 + 2.89% y 38.88 + 3.69% para las 2 edades de 
corte en estudio, resp. Igualmente se determi:n6 el contenido de PC en base 
seca pars el pasto c;jrtado a 45 dias de edad que fue de 9.9%, mientras que 
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pare el 
pasto cortado a 60 dfas fue de 8.0%. Los valores de correlaci6n
 
entre el consumo y la DMS, tanto para el corte a 45 dias como 
para el de
 
60, fueron valores medios de 0.44 y 0.56, reasp., observ~ndose una mayor
 
influencia de la digestibilidad sobre el consumo de MS a nivel del 
trata
miento de 60 dfas de edad con respecto al de 45 diss. (Resumen del autor)
 
TO1
 

0360
 
20701 MILES, W.H.; McDOWELL, L.R. 1983. Mineral deficiencies in the
 

lanos rangelands of Colombia. (Deficiencias minerales en los Llanos
 
Orientales de Colombia). World Animal Review no.46:2-10. Ingl., 23
 
Refs., Ilus.
 

Praderas naturales. Brachiaria. Forrajes. Minerales y nutrimentos. Deft
ciencias. Suplementos alimenticios. Canado bovino. Aumentos de peso. Llanos
 
Orientales. Colombia.
 

Se discuten la composici6n qaimica de lns praderas en los Llanos Orientales
 
de Colombia y los mecanismos para mejorar su potencial de pastoreo mediante
 
la suplementaci6n mineral. Los contenidos de P, Ca, Na, Cu, Zn, Co, S y Se
 
estuvieron por debajo de las recomendaciones diet6ticas para el ganado. La
 
suplementaci6n mineral increment6 el peso de terneros destetados/vaca en
 
casi 100%. (Resumen por Herbage Abstracts. Trad. par M.M.) TOI
 

0361
 
18862 MINSON, D.J. 1977. The chemical composition and nutritive value of
 

tropical legumes. (Composici6n quimica y valor nutritivo de las legumi
nosas tropicales). In Skerman, P.J., ed. Tropical forage legumes. Rome,
 
Food and Agriculture Organization of the United Nations. pp.186-218.
 
Ingl., Ilus.
 

Centrosema. Crotalaria. Desmodium. Lablab. Leucaena. Lotononis. Neonotonia.
 
Macroptilium. Pueraria. Stizolobium. Stylosanthes. Vigna. Valor nutritivo.
 
Composici6n quimica. Consumo de alimentos. Digestibilidad. Australia.
 

Con base en la literatura sobre el particular, se analiza el consumo
 
voluntario de leguminosas tropicales por ganhdo bovino u ovino con respecto
 
a energla, proteins, FC, composici6n mineral (P, Ca, Na, Mg, Cu), elementos
 
t6xicos (mimosina, indospicina, taninos, nivel de dietilestilbestrol). Las
 
leguminosas tropicales parecen poseer un consumo voluntario mayor que el de
 
Chloris gayana y similar al de Panicum spp.. aunque se advierte que toda
 
comparaci6n debe hacerse con cautela a causa de la cantidad de factores que
 
influyen en el valor nutritivo de las leguminosas. La DMS en las legumino
sas alcanza 54.0%, similar al de las gramineas tropicales. En las especies
 
tropicales la DMS disminuye con la madurez, y las hojas poseen mayores
 
valores de digestibilidad que los tallos. Los % de PC varlan de 5.6 a
 
35.8, con un prom. de 17.2 pars todas las leguminosas. La maduracl6n
 
tambign reduce el % de PC. Con base en una ecuaci6n que utiliza los
 
resultados publicados sobre ensayos de digesti6n y xelaciona Is PC digesti
ble por 100 unidades de alimento con el % ae PC de la MS, se concllye que
 
la proteins de las leguminosas tropicales se digiere con la misma eficien
cia que la protefna de las gramineas tropicales de similar contenido de PC;
 
sin embargo, como el nivel de PC de las leguminojan es mayor que el de las
 
gramineas, se obtiene una cantidad prom. de 12.0 y 3.7 g de proteina/lO0 g
 
de alimento pars las leguminosas y gramneas, resp. No existen diferenclas
 
especificas importantes entre las leguminosas, en relaci6n con el contenido
 
de P; el nivel de Ca y de Mg es generalmente mayor que el de las gramineas
 
y hay variaci6n en el contenido de Na, en el cual influyen los niveles de
 
fertilizaci6n con P y K. Los niveles de Cu son adecuados pars el ganado, o
 
algo bajos. (Resumen por EDITEC) T01
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18399 MORONTA, F. 1982. Composici6n botgnica y el valor nutritivo de 

praderas de B. decumbens sola y en mezcla con P. phaseoloides bajo dos 
sistemas de siembra. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agrlcultu
ra Tropical. 13p. Esp., 7 Refs., flus. 

Brachiaria decumbens. Pueraria phaseoloides. Praderas mixtas. Banco de
 
protefnas. Composci6n botnics. Valor nutritivo. Siembra en franjas.

Pastorco continuo. Novillos. Aumentos de peso. Producci6n animal. Epoc.
 
seca. Epoca lluviosa. Persistencia. Llanos Orientales. Colombia
 

Se determinaron la producci6n animal, la composici6n botfnica y el valor
 
nutritivo de praderas de Brachiaria decumbens sola y en mezela con Pueraria
 
phaseoloides bajo 2 sistemas de siembra en la Estaci6n Exptl. 7CA-CIAT,
 
Carimagua, Colombia, en un suelo Oxisol, con baja capacidad de bases
 
intercambiables, alta satursci6n de Al (88%) y bajo P disponible. El ensayo
 
se realiz6 en praderas establecidas desde 1978, con fertilizaci6n y mante
nimiento hasta 1980, con 2 repeticiones/tratamiento y animales de 2 afios de
 
edad con peso prom. de 150 kg, en pastoreo continuo (I animal/ha en 6poca
 
seca y 2 animales/ha en 6poca lluviosa). La mayor producci6n animal (2.75

kg/ha/afio) se obtuvo cuando is leguminosa se sembr6 en franjas, en tanto
 
que en bloques se obtuvieron 216 kg/ha/afio. Las praderas con Brachiaria
 
sola, en pastoreo continuo, alcanzaron una producci6n de 179 kg/haafio. La
 
inclusi6n de las leguwinosas forrajeras contribuye en gran parte a aumentar
 
is productividad de las praderas; se observa mejor persistencia de is
 
leguminosa cuando se siembra en bloques debido a una menor competencia con
 
la graminea y menor selecci6n por los animales. (Resunen por EDITEC) TO1
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21237 ROSAS, H.; QUINTERO, S.O.; GOMEZ, J.; RODRIGUEZ, M. 1980. Degrada

ci6n de is mimosina en el ensilaje de is leguminosa Leucaena. Antigua.
 
Tecnologia y Ciencias (Panami) no.15:69-72. Esp., Res. Esp., 8 Refs.
 

Leucaena leucocephala. Ensilaje. Mimosina. Fermentaci6n. Panama.
 

Se colocaron en un silo tipo "bunker" un total de 1045 kg de is parte
 
agrea, verde y triturada dc Leucaena leucocephala, para evaluar el conteni
do de Is mimosina antes y despu~s de haber sido ensilado. El prom. del
 
contenido de mimosina (No. 10) de Is plants verde antes de ensilarlo fue de
 
1.26 + 0.45% (12.6 + 4.5 mg/g), expresado en base seca. Sin embargo, el
 
prom. del contenido de mimosina (No. 9) del ensilaje de L. leucocephala 
durante 3 semanas fue de 0.65 + 0.11% (6.5 + 1.1 mg/g), expresado en base 
seca. El valor m5s bajo de mimosina se encontr6 durante Is tercera semana 
del proceso de fermentaciin y 6ste fue de 0.58 + 0.05% (5.8 + 0.5 mg/g), y
el valor mis alto de mimosina encontrada durante el periodo de fermentaci6n 
del ensilaje fue de 0.72 + 0.15% (7.2 + 1.5 mg/g) y esto ocurri6 durante Is 
segunda semana. La reducci6n de la mimosina en el ensilaje fue de un 
48.4%, y la degradaci6n de la misma al compararse entre Is plants verde, 
parte area y el ensilaje fue altamente significativa (P < 0.01); para ello 
se utiliz6 el anglisis de varianza. De acuerdo con 1o encontrado se podria 
especular que la degradaci6n de la mimosina fue osasionada, posiblemente, 
por los cambios bioquimicos producidos durante el periodo de fermentaci6n 
del ensilaje y esta fase fermentativa termina a is tercera semana (21
 
diss), normalmente. (Resumen del autor) TO0
 

0364
 
20931 SREERAIMULU, N.; CHADE, A.I. 1983. Chemical composition of some
 

fodder grasses of the Dar es Salaam region, Tanzania. (Composici6n
 
quimica de algunas gramineas forrajeras en la regi6n de Dar es Salaam,
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Tanzania). Tropical Agriculture 60(3):228-229. Ingl., Res. Ingl., 9
Refs. [Dept. of Botany. Univ. of Dar es Salaam, P.O. Box 35060, Dar es
 
Salaam, Tanzania]
 

Cynodon dactylon. Dactyloctenum
ageminatum. Hyparrhenia rufa. Panicum
infestum. Pennisetum polystachion. Eleusine 
indica. Cenchrus ciliaris.
 
Composici6n quimica. Tanzania.
 

Se analizaron 20 gramineas forrajeras de 
Tanzania, en cuanto a PC, PC,
extracto etireo, hidratos de carbono y contenidos totales de ceniza, Na, K
 y Ca. Cynodon Dactyloctenum e Hyparrhenia
dactylon, Egeminatum 
 rufa
presentaron los mayores contenidos de PC (13.3-19.1%) y los menores 
contenidos de FC (26.1-28.8%). 
 Eleusine indica y Cenchrus ciliaris tuvieron los
 mayores contenidos de K (5.14 y 4.27%, 
 reap.). (Resumen por Herbage

Abstracts. Trad. por N.M.) TO!
 

0365
20283 VASQUEZ, D.R. 1977. 
 Valor nutritivo del pasto Digitaria umfolozi a
 
tres edades de corte. Jusepin, Monagas, 
Venezuela, Universidad de
 
Oriente. 37p. Esp., Res. Esp., 31 Refs.
 

Digitaria umfolozi. Intervalo de corte. Valor nutritivo. Consumo de almentos. Digestibilidad. Materia 
seca. Materia org~nica. Contenido de protel
nas. Contenido de fibra. Ganado ovino. Registro del tiempo. Venezuela.
 

Se inici6 un trabajo en junio de 1973, 
en un suelo Ultisol de sabana
perteneciente a la Estaci6n Exptl. de la 
Escuela de Ingenierfa Agron6mica

de la U. de Oriente, Jusepin, Monagas, Venezuela, y culmin6 el 11 de 
oct.
de 1974. 
 Su objetivo fue determinar el consumo voluntario, is DMS y los
 
componentes de 
la MO de Digitaria umfolozi, a 3 edadt,; de corte. Una vez
establecido el pasto, 6ste se uniformiz6 y fertiliz6 al voleo, con una
f6rmula comercial (12-24-12) a raz6n de 833 kg/ha. Se utilizaro un total
de 36 parcelas, cada una 
de ellas con un grea exptl. de 12 m (4 x 3)
 
aplic~ndose un disefio completamente aleatorizado. La evaluaci6n del pasto
se realiz6 en baterfas de 5 ovejos, distribuldos al azar en jaulas metab6licas, con los cuales se realizaron 3 expt. pars detelsinar las variables
 en estudio, en 
las 3 edades de cortes. Los resultados obtenidos permiten

concluir que: a) el 
consumo de MS disminuy6 
a medida quo el pasto avanzaba
 en edad; b) los coeficientes de DMS, FC y extracto libre de N disminuyen a

medida quo el 
pasto avanza en edad, y c) los coeficientes de DMO, PC,
extracto et~reo y el 
contenido de NDT no variaron en las diferentes edades
 
de corte. (Resumen del autor) TOI
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T02 Selectividad, Consumo y Producci6n
 

0366

20710 AKIN, D.E.; GORDON, G.L.R.; HOGAN, J.P. 
 1983. Rumen fungal degrada

tion of !Vgitaria pentzii. (Degradaci6n fungosa de Digitaria pentzii 
en
el rumen). 
 South African Journal of Animal Science 13(l):62-63. Ingl.,

Res. Ingl., A!., 
 5 Refs. [Richard B. Russell Agricultural Research
 
Center, Athens, GA 30682, USA]
 

Digitaria pentzil. Fertilizantes. S. Ganado ovino. Digestibilidad. Materia
 

seca. Consumo de alimentos. Hojas.
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El consumo de Digitaria pentzii cultivado con fertilizante azufrado (0.14%)
 
fue casi el doble que el del forraje sin fertilizar (0.8%). Los resultados
 
no mostraron diferencias en la natomia de la planta o en las poblaciones
a

bacterianas en el rumen de ovinos allmentados con D. pentzii. con n sin S
 
fertilizante. Sin embargo, el forraje fertilizado present6 una mayor
 
poblaci6r fungosa y caus6 una ruptura del vigor de las hojas mucho menor
 
que cuando se incubaron con antibi6ticos, en comparaci6n con el forraje no
 
fertilizado. Se sugiri6 que la actividad fungosa en ovinos alimentados con
 
el forraje fertilizado con S permiti6 una reducci6n m5s r9pida del tamafio
 
de las particulas alimenticias en el rumen y, por tanto, una mayor diges
ti6n de MS y consumo de alimento. (Resumen por Hertage Abstracts. Trad. por
 
M.M.) T02
 

0367
 
18635 HUAMAN U., H.; VILLELA R., E. 1980?. Estudio de selectividad en
 

una asociaci6n de C. pubescens con trea gramineas (A. gayanus, P.
 
maximum y B. decumbens) bajo diferentes frecuencias e Yntensidades de
 
pastoreo. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
Programa Pastos Tropicales. 38p. Esp., Ilus.
 

Centrosema pubescens. Andropogon gayanus. Panicum maximum. Brachiaria
 
decumbens. Praderas mixtas. Selectividad. Calidad del forraje. Disponibili
dad de forraje. Composici6n botgnica. Ma:eria seca. Sistenmas de pastoreo.
 
Presi6n de pastoreo. Consumo de alimentos. lojas. Tallos. Fistulas. Diges
tibilidad. Ultisoles. Colombia.
 

Se disefi6 un expt. en la Estaci6n Exptl. del CIAT en Quilichao, en el 
Depto. del Cauca, Colombia, con el objeto de estudiar Is selectividad 
animal (animales reguladores intactos y animales con fistula esofigica) en 
una asociaci6n de Centrosema pubescens con Andropogon gayanus, Panicum 
maximum y Brachiaria decumbens (cada una en franjas de 10 x 10 m) en 
relaci6n con los cambios en la calidad nutritiva y la composici6n botinica 
del forraje disponible en 3 frecuencias (4, 6 y 8 semanas) de deacanso de 
pastoreo y 1-4 dias de intensidad de pastoreo. La mejor asociaci6n de C. 
pubescens fue con A. gayanus, siendo nula su asociaci6n con B. decumbens. 
Los pa':Smetros considerados fueron: disponibilidad de MS total y por 
especie asociada; composici6n botgnica y partes de la planta en 1o 
disponible; composici~n botgnica y partes de la plants en lo consunldo; 
calidad nutritiva de lo disponible y consumido. La MS total aument6 de 
5925 a 8524 kg/ha (P < 0.05) al prolongarse el perfodo de descanso de 4 a 8 
semanas. En los intervalos de 4 semanas, B. decumbens present6 la mayor 
disponibilidad de MS; en los intervalos de 6 y 8 semanas, A. gayanus super6 
en este pargmetro a las otras 2 gramineas, lo cual se atribuye al creci
miento diferencial de estas especies. La disponibilidad de MS total/ 
animal aument6 de 25.3 a 51.2 kg/100 kg de peso vivo al intensificarse el 
pastoreo de 1 a 4 dias. Al intensificarse el pastoreo la proporci6n de 
gramineas aument6 ligeramente y disminuy6 la proporci6n de hojas de 46.3 a 
14% (P < 0.05) en la MS total disponible, lo cual se relacion6 con un
 
aumento de material muerto. La proporci6n de graminea y leguminosa en la
 
extrusa ,sof~gica no vari6 con los intervalos de descanso de la pradera.
 
La porci6n de hojas en la extrusa fue menor en el intervalo de 8 semanas y
 
fue superior a lo disponible en las 3 frecuencias e intensidades de pasto
reo. La calidad nutritiva se mantuvo constante, en t~rminos du DIVMS,
 
siendo mayor pars B. decumbens, y las hojas fueron de meJor calidad nutri
tiva que los tallos. Lo seleccionado por el animal fue de mejor calidad
 
que ho disponible. La intensidad de pastoreo afect6 m~s los cambios en la
 
composici6n botgnica que la frecuencia de pastoreo. El consumo selectivo
 
de leguminosa aument6 con la intensidad de pastoreo hasta el punto de que
 
su disponibilidad fue limitante. (Resumen por EDITEC) T02
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20939 McLEAN, R.W.; McCOWN, R.L.; LITTLE, D.A.; WINTER, W.H ; DANCE, R.A.
 

1983. An analysis of cattle live-weight changes on tropical grass
 
pasture during the dry and early wet seasons in northern Australia. 1.
 
The nature of weight changes. (Anilisis de los cambios de is ganancla

de peso vivo del ganado en una pradera tropical de graminea durante Is
 
ipoca seca y a comienzos de la l1uviona en el norte de Australia. 1. La
 
naturaleza de los cambios de peso). Journal of Agricultural Science
 
101(l):17-24. Ingl., Res. Ingl., 24 Refs., flus. [Commonwealth
 
Scientific & Industrial Research Organization, Division of Tropical
 
Crops & Pastures, Cunningham Laboratory, St. Licia, Qld. 4067, Austra
lia]
 

Cenchrus ciliaris. Novillos. Aumentos de pesc. ipoca seca. Epoca lluviosa.
 
Australia.
 

Se levaron a :abo estudios para determinar la naturaleza y Is causa de las
 
dr~sticas p6rdidas de peso vivo de ganado bajo pastoreo en praderas de
 
Cenchrus ciliaris, despugs de las primeras lluvias al final de Is estaci6n
 
seca, en el norte de Australia. Se examinan las tendencias en el peso y la
 
composici6n corporal durante la estaci6n seca y al comienzo de la iluviosa.
 
Se indica que aunque is mayorla de laf. p~rdidas de peso vivo en ayuna
 
ocurri6 justamente despugs de las primeras l1uvias, is mayorfa de las
 
p~rdidps de s6lidos corporales, principalmente grass, ya habla ocurrido en
 
esta 6jioca. Las p~rdidas de s6lidos corporales en la estaci6n seca :io se
 
reflejaron completamente en las p~rdidas de peso vivo, debido a los aumen
tos del agua total en el cuerpo y en el intestino "lleno". Las aceleradas
 
p~rdidas de peso en el perlodo posterior a las primeras lluvias se debierun
 
principalmente a una gran redcci6n en los contend&s del intestino. El
 
peso vivo vaclo aument6 durante Este perodo debido a los aumentos de agua
 
en los tejidos. La continuaci6n de esta tandencia al comienzo le la
 
estaci6n Iluviosa condujo a que is tasa de ganancla de peso vivo excediera
 
ampliamente is de los s6lidos corporales. (Resumen del autor. Trad. por
 
M.M.) T02
 

0369
 
20598 ITURBIDE C., A.M. 1983. Producci6n de leche con pastos tropicales.


In Novoa B., A.R., ed. Aspectos en la utilizaci6n y producci6n de
 
forrajes en el tr6pico: Compilaci6n de documentos presentrdos en activi
dades de capacitaci6n. Turrialba, Costa Rica, Centro Agron6mico Tropical
 
de Investigaci6n y Ensefianza. v.3,pp.83-105. Esp., 24 Refs. [Centro
 
Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Ensefianza, Turrialba, Costa Rica]
 

Producci6n de leche. Gramineas. Manejo de praderas. Vacas. Nutrici6n
 
animal. Forrajes. Digestibilidad. Disponiliilidad de forraje. Fertilizartes.
 
Costa Rica.
 

Se revisan diversos aspectos relacionados con la nutrici6n animal, la
 
producci6n de leche y el manejo de praderas. Se presentan criterios,
 
resultados y experiencias de diverscs trabajos donde se estiman los niveles
 
de producci6n de leche con pastos tropicales y templados, con diferente
 
manejo. La producci6n por vaca puede Ilegar haste 2000 kg/ha, con un prom.
 
de 6 a 7 kg/ha y un prom. de 6 a 7 kg/dIa y lactancias de 300 dias. La
 
producci6n de leche por unidad de superficie est9 en funci6n de Is produc
ci6n de nutrimentos disponibles, expresado tambi6n como capacidad de carga,
 
y la producci6n por animal; estos factores Eon controlados por factores
 
naturales, biol6gicos y de manejo estrechamente relacionados. Se conside
ran tambign los factores nutricionales y Ia baja produc.i6n de leche en el
 
tr6pico, que obedece en parts a la baja digestibilidad de los pastos. Las
 
gramIneas forr.-jeras tropicales experimentan una fierte variaci6n en is
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digestibilidad de la parte airea y basal a6n en su fpoca activa de crec
miento, en contraste con l2 eapecies templadas que muestran una digestibi
lidad constante en toda la plants. Se compara el potencial de producci6n
 
de materia verde y ME entre algunas especies tropicales como Pennisetis
 
purpureum, Panicum maximum, Brachiaria mutice, Tripsacum laxum, Hyparrhenia
 
rufa, Axonopus scoparius, Cynodon nlemfuensis y Digitaria decumbens y otras
 
de clima templado como Lolium sp., Dactylis glomerata y Avena sativa. Se
 
recomiendan alrunas pricticas pars aprovechar en forma ieflciente los
 
pastoas tropicales. (Resumen por EDITEC) T02
 

0370
 
20326 MINSON, D.J. 1983. Forage quality: assessiog the plant-animal
 

complex. (Calidad del forraje: evaluaci6n del complejo planta-animal).
 
In Smith, J.A.; Hays, V.W., eds. International Grassland Cor,gress,
 
1-4th., Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado,
 
Westview. pp.23-29. Ingl., Res. Ingl., 40 Refs., Ilus. [Division of
 
Tropical Crops & Pastures, Commonweolth Scientific & Industrial nesearch
 
Organization, St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Forrajes. Calidad del forraje. Consumo de alimentos. Hojas. Tallos. Selec
tividad. Palatabilidad. Ganado. Pastoreo. Angilsis quimico. 71stulas.
 
Australia.
 

Se revisa el progreso logrado en el desarrollo de mitodos mis exactos pars
 
calcular el consumo de forraje de los animales en pastoreo, incluyendo la
 
intvoducci6n de diferentes m6todos peta administrar 6xido de cromo, la
 
fistula esoffgica para ubtenci6n de muestras de material pastado
 
selectivamente, la ticnica in vitro pars calcular la digestibilidad del
 
forraje consumido y la utilizaci6n de datos sobre comportamiento de
 
pastoreo y de tamafio de bocado. Se dispone de muchos m~todos diferentes
 
pare medir el consumo de forraje, pero ringuno poses un alto grado de
 
precisi6n. La falta de mitodos precisos pra medir el consumo de forraje
 
ha conducido a Is utillzaci6n de otros enfoques pars ::,.,a.ar el complejo
 
plants-animal. Se considers iz c:i.tencia de un tamaflo de bocado critico
 
por debajo del cual el consumo se reduciria. Se demuestra que el tamaflo
 
critico de bocado solamente se obtendrS cuando los rendimientos del forraje
 
deseado excedan los 1000 kg/ha aprox. Los animales en pastoreo prefieren
 
la hoja verde y en muchos casos el rechazo del tallo y del material muerto
 
es tan grands que s6lo se deberia tomar en cLenta Is hoJa verde cuando se
 
determina si hay suficiente disponibilidad de forraje pars que el animal en
 
pastoreo logre el tamasio critico de bocado. En las praderas combinadas,
 
los animales presentan tendencia a preferir ciertas especies y el rendi
miento de Estas determinarA si se lograrA el max. consumo voluntario de
 
forraje. Se discuten las posibilidadeo de usar los fertilizantes pars
 
cambiar esta clasificaci6n de preferencia in favor de las plantas de iavor
 
valor nutritivo, junto con los problemas relacionados con el bajo consumo
 
de fracci6n caulinar. Se concluye que se han logrado avances importantes
 
en el conocimiento del complejo planta-animal y que la mayorla de estos
 
logroas sehan obtenido sin la utilizaci6n de mitodos exactos pars medir el
 
consumo de forraje por los animales. Este progreso se logr6 reuniendo las
 
habilidades de diferentes dtsciplinas y existe una necesidad continua de
 
cientificos que posean capacitaci6n tanto en las ciencias vegetalec como en
 
las animales. (Resumen por Herbage Abstracts. Trad. por I.B.) T02
 

0371
 
20551 ROYO P., 0.; MUFARREGE, D.J. 1970. Producci6n animal de pasturas
 

subtropicales fertilizadas. Mercedes, Argentina, Instituto Nacional de
 
Tecnologla Agropecuaria. Estaci6n Experimental Agropecuaria de Mercedes.
 
Serie Ticnica no.6. 23p. Esp. Res. Esp., Ingl., 16 Refs.
 

92
 



DiEitaria decumbens. Paspalum guenoarum. Paspalum rojaasi. Praderao natura
lee. Fertilizantes. N. P. K. Efecto residual. Novillas. Pastoreo. Aumentos
 
de peso. Rendimiento. Materia aeca. Composici6n 
quimica. Producci6n de
 
came. Argentina.
 

Se presentan los resultados obtenidos en un ensayo de pastoreo de graminess

subtropicales: Digitaria decumbens, Paspalum guenoarum 
y P. rojsi y la 
pradera natural con y sin fertilizantes en suelos Brunizems hidromorficos.
 
El ensayo se realiz5 en la 
Estaci6n Exptl. Agricola de Mercedes (Argenti
na), de 1966 a 1970. Se fertiliz6 en los 3 primeros aflos y en el cuarto se
 
midis el poder residual deJ fertilizante. Los pastoreos se realizaron en
 
la 6poca de primavera-verano, empleando vaqui'lan de 15 
meses como animales
 
exptl. Se us6 un 
diseflo exptl. en parcelas divididas con 2 repeticiones.

En las medidas de producci6n hubo 
diferencias altamente significativas
 
entr pastos y entre fertilizantes 
(P < 1%), en tanto que la interacci6n 
. :o x fertilizante fue significativa (P < 5%). Solamente en el cuarto 

sE hubo diferencias significativas pars las ganancias diarias (P < 5%).
91 fertilizante se aplic6 en diferentes cantidades, en prom. 67, 45 y 30 kg
de N, P y K/ha, reap., usando como fuentes sulfato de amonio, escorias
 
bisicA y cloruro de potasio. hientras se aplic6 fertilizante, D. decumbens
 
y la pradera natural rindieron en prom. 304 y 175 kg de carneTha, lo cual
 
represents un aumento 
de 74.7 y 78.5% con respecto a las prideras no
 
fertilizadas. El aumento de la estos
receptividad en pastos fertilizados
 
fue de 77.0 y 78.0%, reap. 
 En el cuarto aflo, D. decumbens con fertilizante
 
rindi6 249 kg de carne/ha, 37.5% m~s que el r'ofertilizado, en tanto que Iq

pradera natural fertilizada rindi6 223 kg de carne/ha, 72.8% mis que la no
 
fertilizada. El poder residual del ferzilizante fue mayor en la pradera

natural. Los aumentos de receptividad debidos al poder residual del
 
fertilizante fueron: 37.0% en D. decumbens y 75.7% en la pradera natural.
 
El fertilizente aument6 el rendimiento de MS y los contenidos en P total y
 
PC y disminuy6 el consumo de mezcla mineral (harnna de huesos y sal).
 
(Resumen del autor) T02
 

0372
 
20304 RUTHERFORD, M.T. 1982. Cattle diet: its measurement and implica

tions for management of tropical pastures. (Alimentaci6n de ganado: su
4
medida e mplicaciones para el 
 manejo de praderas tropicales).
 
Queensland Agricultural Journal 108(5):267-269. Ingl., Ilus.
 

Setaria sphacelata. Macroptilium atropurpureum. Stylosanthes guianensis.

Praderas mixtas. Alimentaci6n animal. Selectividad. Consumo de alimentos.
 
Tasa de carga. Aumentos de peso. Digestibilidad. Composici6n bothnica.
 
Contenido de protelaas. Fistulas. Australia.
 

Se presentan los resultados 
de un ensayo pars evaluar la selecci6n de Is
 
dieta por parte del ganado e, praderas con gramineas y leguminosas que

contenian Setaria sphacelata var. sericea, Macroptilium atropurpureum y

Stylocanthee guianensis var. guianensis, 
en Mackay, Queensland, Axistralia.
 
La tasa de carga fue de 1.7 animales/ha con una ganancia de peso de 160
 
kg/animal durante 4 aflos. La dieta consumida por el garado se evalu6 en 6
 
ocasiones desde 1975 durante 
un amplio tango de condiciones estacionales,
 
iediante un sistema de fistula implantado en los cuellos de 3 animales, con
 
los cuales e recolect6 un prom. de 12-15 muestras 3 veces/semana en cada
 
ocasi6n para determinar: 1) % de N como indicador del contenido de protel
na, 2) digestibilidad in vitro y 3) composici6n botgnica de la muestra
 
ingerida por el animal. Se observ6 
una gran varlaci6n estacional en la
 
composici6n botinica. La hoja de graminea ocup6 la mayor propirci6n indivi
dual de la diets y vari6 desde 36% 
en junio hasta 69% en dic. Se encontr6
 
un alto contenido de proteins y alita digestibilidad debido a que el animal
 
consume material vegetal joven. 
 Se se5ala que el manejo de las praderas
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puede aumentar is producc16n dc hojas frescas mediante la fertilizaci6n
 
adecuada del suelo, la eliminaci6n del sobrepastoreo y de evitar Is produc
ci6n de material maduto de baJa digestibilidad. (Resumen por EDITEC) T02
 

0373
 
19111 STOBBS, T.H.; THOMPSON, P.A.C. 1975. Milk production from tropical
 

pastures. (Producci6n de leche con pastos tropicales). World Animal
 
Review 13:3-7. Ingl., 15 Refs., llus.
 

Producci6n de lech.e. Lablab. Leucaena. Trifolium. Nacroptilium. Desmodium.
 
Chloria. Setaria. Pennisetum. Digitaria. Cynodon. Vacas. Consumo de
 
alimentos. Palatabilidad. Digestibilidad. Australia.
 

Se revisan algunos aspectos que limitan la producci6n de leche en praderas
 
tropicales y se examinan sistemas de maneJo para maximizar la producci6n
 
en las regiones tropicales de Queensland, Australia. En general, el nivel
 
de producci6n de leche/vaca es baJo y por debaJo del potencial genftico del
 
animal. Lp. predicci6n de los niveles de producci6n de leche mediante
 
anilisia de composici6n quimica y digestibilidad no es totalmente satisfac
toria debido a Is capacidad del animal para sele cionar una dieta bien
 
nutritiva y su capocidad pars transformar reservas corporales en nutrimen
tos. Existen otros factores relad!onados con el clime y la plants (o
 
especie de pasta) que determinan el rendimiento, del mismo modo que el
 
consumo voluntario de leguminosa en l dieta. Algunas leguminosas como
 
Lablab purpureus, Trifolium semipilosum, Setaria sp. y Leucaena
 
leucocephala .jntienen sustavclFs t6xicas que causan disminuci6n de la
 
producci6n cuando se consumen an exceso. Las metes propuestas de 13.600
 
kg/ha se superaron ampliamente mediante praderas de Digitaria decumbens
 
fertilizadas intensivamente (672 kg de N/ha), con rendimientos de 17,4C y
 
22,400 kg/ha con vacas Jersey y Friesian, resp. Se discuten brevemente las
 
causas de la baJa producci6n de leche y algunos m6todos pare mejorar las
 
praderas tropicales en la regi6n. (Resumen por EDITEC) T02
 

0374
 
20719 STOCKDALE, C.R.; KING, K.R. 1983. A comparison of two techniques
 

used to estimate the herbage intake of lactating dairy cows in a grazing
 
experiment. (Comparaci6n de dos t~cnicas utilizadas para estimar el
 
consumo de forraje de vacas lecheras en producci6n en un experimento de
 
pastcreo). journal of Agricultural Science 100(l):227-230. Ingl., 16
 
Refs., Ilus. [Dept. of Agriculture, Animal & Irrigated Pastures Re
search Inst., R.M.B. 3010, Kyabram, Victoria 3620, Australia]
 

Trifolium subterraneum. Trifolium repens. Lolium peranne. Paspalum
 
dilatatum. Bromus. Consumo de alimentos. Vacas. Producci6n de leche.
 
Evaluaci6n. Digestibilidad. Pastoreo. Australia.
 

Se realiz6 un expt. durai.te oct.-nov. de 1980 en Kyabram, Australia, para
 
comparar 2 t~cnicas de muestreo en la evaluaci6n del consumo de forraje con
 
2 niveles de alimentaci6n (16 6 37 kg de MS/vaca/dia) seg6n el rendimiento
 
de leche, peso vivo y edad del animal en 72 vacas Jersey y Friesian someti
das a perlodos de ayuno de 0, 24 y 48 h. Durante los primeros 7 dIas, los
 
animales se alimentaron con praderas anuales con riego, qua contenan
 
Trifolium subterraneum, Lolium rigidum y Bromus sp. En los 15 dies fina
les, el pastoreo se realiz6 en praderas perennes, con riego, qua contenfan
 
Paspalum dilatatum, L. perenne y T. repens. Se utilizaron el m~todo de
 
muestreo de c~sped y el mdtodo de examen de muestras fecales en el animal.
 
El consumo diarno de forraje (CDF) se calcul6 mediante la diferencia entre
 
el rendimiento estimado del pasta antes y despugs del pastoreo, el cual
 
present6 valores de 7.6 y 12.2 kg de MS/vaca pare los 2 niveles de alimen
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taci6n. El CUF 	calculado mediante el examen de las heces present6 valores
 
de 11.8 y 13.9 kg de MS/vaca para los niveles bajo y alto de alimentaci6n,
 
reap. El valor relativo de ambos mitodos para estimar el consumo diario ae
 
obtuvo mediante 	las comparaciones entre las relaciones del CDF y la produc
tividad del animal. (Resumen por EDITEC) T02
 

0375
 
20713 WILDIN, J.H.; WALKER, B.; FRENCH, A.V.; GRAHAM, T.W.G. 1982.
 

Forages for beef cattle in the brigalow of central Queensland. (Forra
jes para ganado de carne en Queensland central). Proceedings of the
 
Australian Society of Animal Production 14:614. Ingl., 1 Ref., Ilua.
 
[Dept. of Primary Industries, Rockhampton, Qld. 4700, Australia]
 

Leucaena leucoceph3le. Panicum maximum. Praderas mixtas. C!nado bovini.
 
Aumentos de peso. Australia.
 

Los suelos en Queensland central que sostienen a Acacia harpophylla son
 
firtiles y en ellos crecen pradercs altamente productivas de Panicum
 
maximum, Cenchrus ciliaris y Chloris gayana. Las ganancias anuales de peso
 
del ganado bovino son altas, pero el 70% de 6stas se obtiene de nov.-marzo.
 
Despuis de 10 aiios de expt. de pastoreo ;e concluy6 que las mejores pers
pectivas pars obtener mayores ganancias de peso son las praderas perennes
 
de leguminosa-graminea (p.ej., Leucaena leucocephala-P. maximum), donde is
 
leguminosa mantiene Is calidad de is pradera deapuis de marzo. Ensayos
 
recienteb indican que Stylosanthes scabra cv. Fitzroy puede desompefiar este
 
papel en los suelos duplex empobrecidos. (Resumen por Herbage Abstracts.
 
Trad. por M.M.) T02
 

V~ase ademis 	 0238 0.42 0319 0320 0321 0324 0326
 
0336
 

T03 Suplementaci6n Animal
 

0376
 
20274 DUQUE E., O.M. 1981. Evaluaci6n del guandu forrajero (Calanus
 

cajan L.), como ensilaje para Is alimentaci6n en bovino de care durante
 
estaci6n seca en Panami. Tesis Ing.Agr. Panama, Universidad de Panami.
 
98p. Esp., Res. Esp., 47 Refs., hlus.
 

Cajanus cajan. Ensilaje. Forrajes. Novillos. Suplementos alimenticlos.
 
Aumentos de peso. Palatabilidad. Valor nutritivo. Composici6n quimica.
 
Epoca seca. Banco de protelnas. Panama.
 

Se realiz6 un estudio en la finca San Josi, ubicada Ln el corregimlento de
 
Pacora (Panamg) durante 267 dias (8 de oct. de 1979-8 de Julio de 19C0). Se
 
sembraron 1.7 ha de Cajanuo cajan var. San Carlos (SCIF 2), utilizando 90.9
 
kg de semilla/ha, sembr~ndose a chorro continuo con uns separaci6n entre
 
hileras de 0.40 m, a una profundidad de 1.5 cm, aprox. Lc cosecha del
 
material verde para ensilar se efectu6 entre el 28 y 29 de dic. de 1979.
 
El material cosechado se coloc6 en un silo horizontal tipo Bunker. En el
 
transcurso del ensayo se tom6 Is temp. en 3 5reas diferentes del silo
 
durante el perloo de fermentac16n de] ensilaje; las mismas se efectuaron 3
 
veces a la semane y de esta forma se obtuvo una media general prom. de
 
temp. de 36.51°C; !simismo 'e observ6, a trav~s del perlodo de fermenta
ci6n, una temp. max. de 41.5*C y una min. de 31.5°C. Se observ6 que el
 
prom. en is capa superior e intermedia fue igual, o sea 36.8°C. El prom.
 
de temp. de la capa inferior fue de 35.9'C. Se seleccionaron 20 novillos
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de 2 afios de edad con un peso prom. de 441.67 kg/animal, durante le esta

ci6n sece. Los animales se alimentaron con ensilaje de C. cajan con 3% de 

melaza mis Scido c1trico, mis 1018 kg de melaza adicional, bajo un sistema 
semi-eetabulado durante 98 dfas, mis 20 diae de adaptaci6no A los animales 

e lea ofreci6 durante el transcurso del ensayo 13.46 t de ensilaje de C. 

cajan con 3% de melaza mis icido cftrico; de este total, los animales 

consumieron 12.96 t de ensilaje por grupo y 6 kg/animal. Al finalizar el 

ensayo los animales tuvieron un aumento rrom. de peso de 0.81 kg/dialani
mal. Asimismo se observ6 un aumento total de 1584 kg de peso por grupo y
 

de 79 kg de peso/animal. La adici6n de melaza fue un factor decisivo para
 

aumentar la palatabilidad y aceptaci6n del ensilaje por los animales, y de
 

gran valor energitico. Al establecer una comparaci6n entre el valor
 

nutritivo del ensilaje y la parte agrea de la plants de is misma legumino-


Ba, te apreciaron, mediante el anglisis quimico. aumentos a favor del
 

ensilaje de 1.27, 2.85 y 0.07%, en is MS, ceniza y Ca, resp. al igual que
 

en el K, Fe y Mg de 1.18, 0.013 y 0.02%, resp. Se observ6 un % igual de P
 

en ambos anilisis. de 0.06%. Sin1embargo, se pudo notar una disminuci6n en
 

los nutrimentos: extracto etireo, extracto libre de N y PC en el ensilaje
 

de C. cajan, y estas fueron de 0.49, 1.22 y 0.39%, resp. Ademis se observ6
 

una reducci6n en la proteins digestible (6.25 x N) de 0.53%, en l% energia
 

nets de mantenimiento de 0.20 Meal/kg; en la energfa neta de nanancia de
 

0.18 Mcal/kg; y en la energla digestible de 0.26 Mcal/kg, en el ensilaje de
 

esta legumilnosa. Esta investigaci6n podria proporcionar una mejor compren

si6n sobre el ensilaje de C. cajan, en is alimentaci6n de animales durante
 

Is estacd6n seca, y de estimulo a otros investigadores pars continuar
 

estudios en esta Srea. (Resumen del autor) T03
 

0377
 

20531 ESPERANCE, M4.; OJEDA, F.; CACERES, 0. 1983. Caracterizaci6n del
 

ensilaje de hierba pangola fabricado con Scido f6rmico. Pastos y
 
Forrajes 6:135-141. Esp. Res. Esp., Ingl., 16 Refs. (Estaci6n Experi
mental ie Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Digitaria decumbens. Ensilaje. Farmentaci6n. Valor nutritivo. Contenido de
 

proteinas. Ganado ovino. Consumo de alimentos. Digestibilidad. Materia
 

seca. Aditivos. Cuba.
 

Se estud16 el efecto de los aditivus 5cido f6rmico y miel en las caracte
risticas fermentativas, composici6n bromatol6gica y valor nutritivo de 

Digitaria decumbens ensilada a una edad de 42 dias. Los valores de PC con 

el 5cida f6rmico y la mlel fueron de 8.9 y 8.5. resp. Se obtuvo mayor 
acidez con el 5cido (3.8) que con la oiel (4.1), aunque se observ6 
diferencia en el contenido de 5cido lc-ico, a diferencia del Scido butf

rico que se redujo considerablempr .r..i la adici6n de Scido f6rmico. Los 

valores de digestibilidad de 'K MO, PC, FC, extracto etireo y extracto 

libre de N fueron de 59.6 vs, Q.4; 53 vs. 54.2; 48 vs. 50.2; 29 vs. 27.6 y 
48.6 vs. 46.9, para los tratamientos estudiados. El valor prote-ico del
 

ensilaje de Scido f6rmico y miel fue de 69.3 y 63.2 g de proteins digeri

ble/kg, reap. En el ensilaje con 5cido se obtuvo mayor retenci6n de N
 

(13.6% del N consumido) que con Is miel (6.9%). (Resumen del autor) T03
 

0378
 
20709 HENNESSY, D.W. 1983. Improved produrtion from grazing cattle when
 

given protein. (Aumento de is producci6n de ganado en pastoreo ctando
 

se suministran proteinas). South African Journal of Animal Science
 
13(l):9-11. Ingl., Res. Ingi., Al., 4 Refs. [Dept. of Agriculture, New
 

South Wales, Agricultural Research Station, Grafton, N.S.W. 2460,
 
Australia]
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Axonopus affinis. Suplementos alimenticios. Auwentos de peso. Novillas.
 
Concepci6n. Fertilidad animal. Pastorzo. Australia.
 

En un estudio de 4 aios se suministr6 suplemento protinico a vaquillse
 
Hereford bajo pastoreo en Axonopus affinis, para que pudieran aparearse a
 
los 15 meses de edad y parir cada aio de ahl en adelante. Las vaquillas
 
quc recibieron suplementos protelnicos tuvieron gananclas diarias prom. de 
500 g durnate el invierno y eituvieron en un peso vivo apropiado pars el 
apareamiento a los 15 meses, mientras que las vaquillas sin suplementaci6n 
perdieron peso y estuvieron muy pequeias pars el apareamiento. Las vaqui
llas suplementadas parieron 12 meses antes que las testigo. Adem~s tuvie
ron mayores % de parici6n en los afios siguientes cuando se apprearon 
mientras lactaban. Las novillas suplementadas tambign destetaron terneros
 
mis pesados que las testigo. (Resumen por Herbage Abstracts. Trad. por
 
M.M.) T03
 

0379
 
20997 LEIBHOLZ, J.; KELLAWAY, R.C. 1982. Effects of energy supplements
 

on the intake and utilization of low quality roughages. (Efectos de los
 
suplementos energ~ticos en el coasumo y utilizaci6n de forrajes de baja
 
calidad). Proceedings of the Australian Society of Animal Production
 
14:65-67. Ingl. [Dept. of Biochemistry & Nutrition, Univ. of New
 
England, Armidale, NSW 23,I, Australia]
 

Paspalum dilatatum. Suplementos alime:,ticios. Urea. Ganado ovino. Novillos.
 
Forrajes. Consumo de alimentos. Digestibilidad. Australia.
 

Se concluy6 que pequefias cantidades de suplementos de almid611 (10% de
 
alimento secado al aire) podrfan incrementar el consumo de heno de Paspalum
 
dilatatum por ovinos y bovinos, si se suministran continuamente. Esta
 
respuesta no se debi6 al contenido de N del suplemento en forms de urea o
 
harina de carne suministrado adem5s del suplemento energ~tico. (Resumen por
 
Nutrition Abstracts and Reviews. Trad. por M.M.) T03
 

0380
 
20708 MOSS, R.J.; CHOPPING, G.D.; THURBON, P.N. 1983. Supplementation of
 

dairy weaners grazing tropical pastures. (Suplementaci6n de novillas
 
destetadas que pastorean pastos tropicales). South African Journal of
 
Animal Science 13(l):6-7. Ingl., Res. Ingl., Al., 4 Refs. [Dept. of
 
Primary Industries, Mutdapilly Research Station, M.S. 825, Ipswich, Qld.
 
4305, Australia]
 

Setaria sphacelata. Cynodon dactylon. Suplementos alimenticios. Vacas.
 
Tasa de carga. Aumentos de peso. Australia.
 

Se realizaron expt. en Ayr Research Station, al norte de Australia, para
 
determinar el potencial de los pastos tropicales en el crecimiento de
 
vaquillas lecheras de reemplazo, y la necesidad de suplementaci6n de
 
animales en crecimiento, baJo pastoreo en praderas de Setaria sphacelata.
 
La suplementaci6n de granos (1.4 kg de maiz/cabeza/dia) increment6 la
 
ganancia diaria prom. a 0.62, 0.56 y 0.51 kg/dia, con cargas de 7.4, 9.9 y
 
12.4 vaquillas/ha, resp. Las tasas de crecimiento de las vaquillas
 
Friesian fueron equivalentes para animales alimentados con malz o melaza a
 
niveles equivalentes de MS. La suplementaci6n protefnica tambign tuvo
 
efectos ben~ficos en las ganancias de peso vivo de terneros bajo pastoreo
 
en C'nodon dactylon. (Rusumen por Herbage Abstracts. Trad. por M.M.) T03
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20548 MUFARREGE, D.J.; ROYO P., 0.; OCAMPO. E.P. 1977. Reserva otofial de
 

pasturas naturales "in situ" par utilizar en invierno. Mercedes, Argen
tina, Instituto Naclonal de Tecnologla Agropecuaria. Estaci6n Experimen
tal Agropecuaria de Mercedes. Serie Ticnica no.13. 26p. Esp., Res.
 
Esp., 14 Refs.
 

Praderas naturales. Disponibilidad de forraje. Cortes. Fertilizantes. N.
 
Epoca l1uviosa. Rendimlento. Materia seca. Contenido de protelnas. Rebro
tee. Argentina.
 

En la Estaci6n Exptl. Agropecuarla de Mercedes, Argentina, de 1968-73, en
 
una pradera natural tipo pastos cortos tiervos y mediante cortes en parce
las pequefias, se midieron los efectos de 3 fechas de iniciaci6n de las
 
reservas (15/12, 15/3 y 15/4); 3 fechas de utilizaci6n en el invierno
 
(21/6, 5/8 y 21/9) y 3 niveles de N (0, 40 y 80 kg/ha) aplicados al iniciar
 
las reservas. Se emple6 un dineo factorial completo 3 x 3 x 3 con 3
 
repeticiones. Tambiin se midieron los efectos de los tratamientos en el
 
rebrote invernal y en el crecimiento de primavera y verano. Las cantidades
 
de forraje reservado se incrementaron por el adelanto en las fechas de
 
iniciaci6n de las reservas, los niveles de N y el atraso de las utilizacio
nes. Los resultados indican oue laa 2 primeras semanas de marzo son la
 
4poca 11mite pars iniciar las reservas y que 6stas pueden utilizarse desde
 
junio, ya que la pradera comienza a rebrotar a mediados de ago. Los trata
mientos afectaron el rebrote Invernal y se destac6 un efecto positivo del
 
mayor nivel de N en el crecImiento de primavera y verano. Los % de protel
na en el forraje reservado sq incrementaron por los agregadoas de N y el
 
atraso en Is iniciaci6n de las reservas y disminuyeron con las utilizacio
nes. Si bien los resultadoa sefialan que las cantldades de MS reservada de
 
fe'. a junio son Importantes, los efectos en la produccin del ganado deben
 
ser determinados por e:sayos de pastoreo. (Resumen del autor) T03
 

0382
 
21207 NUSEZ, M.; DELGADO, A.; CORDOBA, T. 1982. Niveles de miel final en
 

Is suplementaci6n con gallinaza a afiojos alimentados con forraje.
 
Revista rubana de Ciencia AgrIcola 16(3):249-254. Ebp., Res. Esp., 23
 
Refs. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, San Jos6 de las Lajas, La
 

Habana, Cuba]
 

Cynodon nlemfuensis. Forrajes. Novillos. Melaza. Urea. Gallinaza. Aumentoas
 
de peso. Consumo de alimentos. Cuba.
 

Se utilIzaron 60 afiojos (5/8 Holstein x 3/8 Ceb6) en un diseho completamen
te aleatorizado pare estudiar 4 niveles de miel/urea al 2Z (0, 0.5, 1.0 y
 
1.5 kg/animal/dla) y suplementaci6n con gailinaza. Los animales tenlan un
 
peso vivo inicial de 182 kg. Se distribuyeron al azar 2 animales por
 
corral y se replicaron 9 veces el primer y cuarto tratamiento y 6 veces el
 
segundo y tercer tratamienta. El suplemento de gailinaza cubri6 el 75% del
 
requerimiento de proteIna pars una ganancla esperada de 450 g y fue sumi
nis'rado diarlamente unido al nivel correspondiente de miel/urea. Los
 
an'.males recibieron forraje y agua a voluntad. Las ganancias de peso vivo
 
(gtanimal/dta) fueron de 442, 411, 446 y 493 para los diferentes niveles de
 
miel/urea, sin diferenclas significatlvas entre tratamientos. El consumo
 
de forraje en kg de MS/kg de peso vivo fue de 2.8, 2.8, 3.0 y 3.2 en el
 
mismo orden. A pesar de que los resultados muestran Is posibilidad de un
 
ahorro de miel final, deben continuarse las investigaciones sobre la
 
utilizacl6n de otras fuentes de energla en diferentes categorlas para
 
obtener mayores ganancias de peso vivo. (Resumen del autor) T03
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20563 OJEDA, F.; VARFOLOMIEV, G. 1983. Efecto de los aditivos quimicos en
 

la calidad de los ensilajes de hierba guinea cv. Likoni. Pastos y
 
Forrajes 6:263-276. Esp., Res. Esp., Ingl., 13 Refs., Ilus. [Estaci6n
 
Experimental de Pastos y Forrajes lTidio Hatuey, Perico, Matanzas, C11ba]
 

Panicum maximum. Ensilaje. AdiLivos. Calidad del forraje. FermEntaci6n.
 
Cuba.
 

Se estudIC el efecto de 5 conservantes qufmicos en Is calidad del ensilaje
 
de Panicum maximum cv. Likoni en silos de lab. de 200 g de capacidad. Los
 
tratamientos fueron: icido benzoico 3 kg/t, 9cido salic~lico 0.5 kg/t,
 
nitrito de sodio 1 kg/t. sulfito de sodlo 7 kg/t, CO hasta eliminar el 75%
 
del aire; cada aditivo se evalu6, ademhs. con el empieo o no de 10 y 20 kg
 
de miel final/t de forraje para evitar que par falta de hidratos de carbono
 
solubles istos no pudieran expresar todo su potencial. El Scido benzoico y
 
el nitrito de sodio lograron inhibir las fermentaciones butiricas. El
 
icido salicilico mostr5 tambign una tendencia favorable, aunque su acci6n
 
fue mis limitada. La desaminaci6n result6 elevada en todos los tratamien
tos, superior al 112 NH_3/N , aunque Is combinaci6n de los aditivos con la
 
miel final mejor6 esta relfaci6n. El pH mostr6 un rango amplio entre los
 
tratamientos deede 4.0 hasta 4.6, no resultando un indicativo apropiado de
 
la calidad final de los ensilajes. Todos los aditivos redujeron las concn.
 
de los 5cidos grasos voltiles. Se concluye que los conservantes que mejor
 
estabilizacon el material ensilado fueron el nitrito de sodjo, el icido
 
benzoico y el 9cido salicilico. (Resimen del autor) T03
 

0384
 
20530 OJEDA, F.; VARFOLOMEEV, G. 1983. Efecto de los aditivos qufmicos
 

sobre is conservac16n del king grass. Pastos y Forrajes 6:117-133.
 
Esp. Res. Esp., Ingl., 10 Refs., Ilus. [Estaci6n Experimental de Pastos
 
y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

King grass. Ensilaje. Aditivos. Fermentaci6n. Contpnido de protefnas. Cuba.
 

Se conserv6 King grass de 60 dias de rebrote, con diferentes aditivos
 
quimicos en silos de 200 g de capacidad. En cizea tratamiento se utiliz6 a
 
no 1% de miel pars evitar que par falts de hidratos de carbono solubles los
 
aditivos no pudieran expresar su potencial preservante. El 5cido benzoico,
 
Is mezcla icido propi6nico/Scido f6rmico y nitrito de sodio promovieron las
 
fermentaciones de tipo l9ctico mientras que is mezcla formol/icido f6rmico,
 
aunque tambiin limit6 las fermentaciones butfricas, indujo fermentaciones
 
predominantemente ac~ticas. No se apreci6 en ning~n tratamiento la conser
vaci6n en is degradaci6n de Is proteins (NEI3/N), aunque los aditivos
 
bacteriostSticos presentaron los mejores valores. tiElpH disminuy5 signifi
cativamente par los aditivos excepto los tratamientos con HC1, sulfito de
 
sodio, el CO2 y el preparado AAZ, oscilando los valores entre 5.1 y 3.9.
 
El 9cido ben7o1co 2 kg/t, el nitrito de sodio 0.5 kg/t y las mezclas
 
formol/Scido f6rmico 5/3.33 y 5cido propi6nico/Scido f6rmico 3.66/3.66 kg/t
 
resultaron los m~s promisorios. El Acido f6rmico 3.33 kg/t y el icido
 
salicilico tambi~n presentaron potencial pars su utilizaci6n. Se discuten
 
los parimetros bioqjifmicos y las incidencias de los aditivos sobre los
 
mismos. (Resumen del autor) T03
 

0385
 
20516 PEREIRO, M.; ELIAS, A.; MUROZ, E. 1983. Efecto de is suplementaci6n
 

con concentrado en dietas de ensilaje y Neonotonia wightii en la
 
producci6n de leche. Revista Cubans de Clencia Agricola 17:117-125.
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Esp., Res. Esp., 27 Refs. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, San
 
Josi de las Lajas, La Habana, Cuba]
 

Neonotonie uightii. Suplementos alimenticios. Concentrados. Ensilaje. Banco
 
de proteinas. Vacas. Producci6n de leche. Consumo de alimentos. Cuba.
 

Se ut~lizaron 8 vacas mestizas con un disefic completamente aleatorizado
 
para comparar 2 tratamientos: A) ensilaje ad libitum m9s 0.5 kg de concen
trado despugs del octavo litro y B) ensilaje ad libitum sin concentrado. 
En ambos tratamientos 1as vacas pastaron 3 h diarias en Neonotonia wightii 
(- Glycine) despuis del ordefio de la mafiana. Se observaron diferencias 
oignificativas en producci6n de leche (P < 0.01) y consumo de MS en nave 
(15.9 y 13.4 l/vaca/dfa y 9.46 y 7.00 kg de MS/d~a) pare A y B, resp. No 
se observaron diferencias en la composici6n de la leche: protefna (3.3 y
 
3.2), grasa (3.2 y 3.4) y s6lidos totales (11.79 y 11.82). En el trata
miento donde se incluy6 el concentrado, el litrn de leche se encareci6 en
 
un centavo, independientemente de haberse alcanzado una mayor producci6n en
 
relaci6n con el tratamiento donde iste no estaba incluido. Los resultados
 
parecen indicar que pare vacas de un pote cis' mayor de 13 litros se hace
 
necesario Is introducci6n del coiic-ntrado uando la dieta es ensilaje ad
 
libitum y pastoreo restringido de N. wightii, (Resumen del autor) T03
 

0386
 
20566 YAZMAN, J.A. 1980. Influence of supplementary feeding on growth of
 

heifers and milk yield of lactating cows in a tropical environment.
 
(Influencia de la alimentaci6n suplementaria en el crecimiento de
 
novi'las y producci6n de leche de vacas lactantes en un ambiente tropi
cal). Ph.D. Thesis. Iowa, Cornell University. 314p. Ingl., 192 Refs.,
 
Ilus.
 

Brachiaria radicans. Brachiaria brizantha. Digitaria milanjiana. Digitaria
 
decumbens. Panicr maximum. Novilias. Suplementos alimenticlos. Pastoreo.
 
Tasa de carga. Aumentos de peso. Capacidad de carga. Cortes. Materia seca.
 
Consumo de alimentos. Contenido de protefnas. Disponibilidad de forraje.
 
Vacas. Lactancia. Producci6n de leche. Puerto Rico.
 

En novillas Holstein qua pastoreaban 5 gramfneas forrajeras tropicales en
 
Puerto Rico, el consumo prom. de MS no fue significstivamente diferente
 
entre especies. La mayor tasa de carga Is tuvo BrachiLria brizantha, pero
 
la mayor ganancia de peso vivo total se present6 en Digitaria milanjiana.
 
El consumo de MS estimado fue de 30% y la utilizaci6n del consumo de MS
 
disponible fue de 3.5-5.5%. Con novillas Charbray y Holstein bajo psatoreo
 
en praderas mixtas de gramincds, con o sin suplementos, estos ocasionaron
 
una disminucl6r del consumo de MS. Se describen los efectos de varios
 
suplementos a iferentes niveles en el consumo de MS de vacas Holstein y
 
Pardo Suizo bajo pastoreo durante un perfodo de 5 afios. El consumo de MS
 
fue 24-29% menor en vacas con bajos niveles de juplementaci6n y 60% menor
 
en vacas con altos niveles de suplementaci6n, en comparai6n con vacas que
 
no recibieron suplemern-aci6n. El tipo de suplemento no tuvo efecto en el
 
consumo de MS en condiciones de pastoreo. (Resumen por Herbage Abstracts.
 
Trad. por M.M.) 703
 

V~ase adems 0360
 

100 



VOO SALUD Y MANEJO ANIMAL
 

0387
 
20512 MOORE, C.P.; ROCHA, C.M.C. DA 1983. Reproductive performance of gyr
 

cows: the effect of ,eaning age of calves and pospartum energy intake.
 
(Comportamiento reproductivo de vacas Gyr: efecto de la edad de destete
 
de los tecneros y del consumo cal6rico postpartum). Journal of Animal
 
Science 57(4):807-814. Ingl., Res. Ingl., 26 Refs. [Centro de Pesquisa
 
Agropecugria dos Cerrados, Caixa Postal 70.0023, 73.300 Planaltina-DF,
 
Brasil]
 

Vacas. Nutrici6n animal. Reproducci6n animal. Lactancia. Cerrados. Brasil.
 

Se evaluaron 2 niveles nutricionales despuis del parto y 5 edades de
 
destte del ternero pars estudiar su efecto en la reproducci6n de vacas Gyr
 
en las sabanas de Brasil Central Occidental (Campos Cerrados). El destete
 
precoz de los terneros redujo la p~rdida de peso postpartum y acort6 el
 
intervalo de postpartum hasta la concepci6n. El nivel de energla no afect6
 
el peso de las vacas en el momento del destete ni durante Is concepci6n, el
 
no. de dfas desde el parto hasta el primer estro o el no. de montas/concep
ci6n; sin embargo, el perlodo de postpartum disminuy6 (de 160 a 116 dfas,
 
P < 0.05) en las vacas que recibieron Is dieta de alto contenido onerg~ti-

Co. La edad del destete afect6 significativamente la p~rdida de peso
 
despugs del parto, en las vacas. A los 6 meses de la parici6n, las vacas
 
que alimentaron a sus terneros por un mes fueron mis pesadas (88 kg mas)
 
que lao que alimentaron a sus terneros por 6 meses (384 y 295 kg, resp.;
 
P <0.05). Las vacas que aliinentaron durante un mes regresaron al estro a
 
un prom. de 40 dias del parto, lo cual fue 23 dias m5s pronto que el prom.
 
de los otros grupos de animales que alimentaron a sus terneros por m~s
 
tiempo. No hubo ninguna diferencia significativa en el periodo de post
partum hasta la concepci6n entre las vacas que presentaron destete a 1 y 3
 
meses y aquellos que alimentaron a sus terneros 2 veces al dia comenzando a
 
los 30 dlas del parto (57, 94 y 97 dias, reap.), pero fue menor (P < 0.05)
 
en las -jacas que alimentaron durante 5 6 6 meses (212 y 231 dlas, reap.) a
 
sus terneros. Los resultados demuestran que el ganado Gyr es gengticamente
 
capaz de responder reproductivamente a una mejor nutrici6n y a una lactan
cia de menor estr~s, lo cual se logra mediante un destete precoz o alimen
tac16n controlada de los terneros. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) VOO
 

0388
 
20441 NAZARIO, W.; AMARAL, R.E.M.; ANGELI, V.M.; CAPPELLARO, C.E.M.P.D.M.;
 

FERNANDES, N.S.; CANARGO, W.V.A. 1977. Intoxicacao experimental produ
zida pelo Pithomyces chartarum (Berk & Curt) M.B. Ellis, isolado de
 
Brachiaria decumbens. (Intoxicaci6n experimental producida por
 
Pithomyces chartarum, aislado de Brachiaria decumbens). Biol6gico
 
43(5-6):125-131. Port., Res. Port., Ingl., 13 Refs., Ilus.
 

Brachiaria decumbens. Pithomyces chartcrum. Toxicidad. Fotosensibillzaci6n.
 
Brasil.
 

Se describe la reproducci6n exptl. de is intoxicaci6n, seguida de fotosen
sibilizaci6n, en conejos Inoculados con extractos de cultivos del hongo
 
Pithomyces chartarum. Este hongo, constatado recientemente en Brasil, se
 
menciona en Is literatura como responsable del eccema facial de los rumian
tes. Se sugiere que las cepas brasileras producen una toxina causante de
 
los efectos observados en los conejos. (Rcsumen del autor. Trad. por M.M.)
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ABREVIATbRAS Y ACRONIMOS
 

ac Acre(s) 
 lb Libra(s)
 
Al. Alemin 
 M Molar
 
alt. Altitud 
 m Metro(s)
 
aprox. Aproximadamente 
 max. Mfximo
 
arm. Atm6sfera 
 meq Miliequivalente(s)

C Grados centfgrados 
 mg Miligramo(s)
 

(Celsius) mln. 
 Mfnimo
 
cm Centfmetro(s) 
 min Minuto(s)
 
concn. Concentraci6n 
 ml MiliLetro(s)
 
cv. Cultivar(es) 
 mM Milimoles
 
DIVMO Digestibilidad in vitro MO Materia orgfnica
 

de materia org9nica MS Materia seca
 
DIVMS Digestibilidad in vitro 
 m.s.n.m. Metros sobre el nivel
 

de materia seca 
 del mar
 
DMO DigesrIbilidad de materia NDT 
 Nutrimentos digestibles
 

orgfnica 
 totales
 
DMS Digestibilidad de materia 
 no. Nfmero
 

seca PC Proteins cruda
 
EM Energfa metabolizable pH Concentraci6n de iones de
 
Esp. Espafiol 
 hidr6geno
 
expt. Experimento(s) ppm Partes por mill6n
 
exptl. Experimental(es) 
 prom. Promedlo
 
FC Fibra crude 
 pulg. Pulgada(s)

FDA Fibre detergenre icids Ref(s). Referencie(s)
 
FDN Fibra detergente neutra Res. Resumen
 
Fr. Francis 
 resp. Respectivamente
 
g Gramo(s) seg Segundo(s)
 
h Hora(s) 
 sp. Especle
 
hn Hectfrea(s) app. Especies

HCN Acido cianhbdrico t Tonelada(s)

HR Humedad relative temp. Temperature
 
i.a. Ingredients activo 
 var. Variedad(es)

IAF Indice de grea foliar 
 vol. Volumen
 
llus. llustrado 
 vS. Versus
 
Ingl. Ingl~s 2 
 Porcentaje

Kcal Kilocalorfas 
 > Mgs que, mayor qua
 
kg Kilogramo(s) < 
 Menos que, menor que

km Kil6metro(s) 
 Igual o menor que

1 Litro(s) 
 Igual o mayor que

lab. Laboratorlo 
 ± Mis o menos que
lat. Latitud / Por 
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