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INTRODUCCION
 

Andropoongayanus Kunth var. bisquamulatus (Hochst.) Hack. es
una gramlnea fo era 
 erenne, deporte alto, que forma macollas,
oriunda de Africa Occidental, donde se encuentra distribulda
ampliamente en la mayorla de 1as sabanas tropicales y subtropica
los, en Sroas con una prolongada estcaci6n seca. 

En 1973, el Dr. Bela Grof, investigador del Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT):, introdujG en Colombia semilla
de un ecotipo de esta gramlnea, denominado CIAT 621, procedente de
la Estaci6n Experimental Shika, Nigeria.
 

A partir de 1974 sc 
inici6 un proceso de evaluac16n sistemftica en ensayos de adaptacibn y producci6n 
en varios lugares de
Colombia, especialmente los Llanos Orientales, en cooperac16n 
con
el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
 

Despufs de varios ahos 
de evaluaciones, no s6lo on 
Colombia
sino tambi6n en 
otros palses latinoamericanos, se comprob6 quo A.
a 'anus CIAT 621 
es una graminea de excelente adaptaci6n y product~ ae para las extensas Sreas de Oxisoles y Ultisoles, caracterizados por tener un pH bajo y alta saturac16n de aluminio.
 

Hasta el momento, cft.co palses de Am6rica tropical han liberado como cultivar 
(o varieded comercial) la introducci6n CIAT 621
de A. payanus: Colombia (1979) cv. Carimagua-1; Brasil (1979) cv.
Planal tna-, enezuela (19821 cv. Sabanero; PerG (1982) cv. San
Martln, y PanamS (1983) cv. Veranero.
 

A pesar de quo se 
han hecho varias investigaciones sobre A.
gaeanus on Africa y en 
otras regiones del 
mundo, se desconocon
 
gran parte de los resultados.
 

Esta bibliografla fut, producida por el 
Centro de Informaci6n
sobre Pastos Tropicales del 
 CIAT, como una respuesta al gran
interns que ha despertado 
A. a anus entre investigadores de
pastos y ganaderos do Am6rlca 
tropical-
 y como un instrumento de
consulta para el creciente 
nOmero de investigadores de la Red
Internacional 
de Evaluaci6n de Pastos Tropicales (RIEPT).
 

ESTEBAN A. IZARRO
 
Coordin r'
 
Red Inte nacional de Evaluacl6n de Pastos Tropicales
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ORGANIZACION
 

a manera de introduccin general,
Esta bibliografla presenta, 

sohre aspectos principales de


de literatura
una revisibn 

a en relacibn con bot~nica, caracteristicas


Andropogon 

da aci6n, asociacibn con leguminosas, valor nutriagronmicas, 


tivo, produccibn animal y otros.
 

pn recopireferencias relacionadas con A.
Contiene 393 

ladas de revistas, memorias de reuniones, lTbro, inorrmes de
 

instituciones, tesis y otras fuentes de informaci6n 
procedentes de
 

Africa, Asia, Australia y Am6rica Latina.
 

Se consultaron tambi6n importantes bases de datEns bibliogr~fi

cos, tales crmo:
 

o Sistema Internacional de Informacibn para la Ciencia y
 

la Tecnologla Agricola (AGRIS)
 

o Commonwealth Agricultural Bureaux (CAB)
 

o Royal Tropical Institute (RTI)
 

o BioScience Information Service
 

o Bibliografla Agricola Brasileira
 

Caribe
 o Indice Agricola de Am~rica Latina y el 


Para facilitar su consulta, las raferencias se agruparon en 12
 

categorias o areas de investigacin: Bot~nica, Taxonomia y Distri

bucibn Geogr~fica; Caracteristicas Agron6micas; Ensayos de Adapta

ci6n; Establecimiento, Manejo y Produccibn de Forraje; 
Asociacibn
 

con Leguminosas; Suelos y Fertilizaci~n; Germoplasma 
y Fitomejora

miento; Fisiologia de la Planta; Plagas y Enfermedades; Produccion
 

de Semillas; Nutrici6n Animal. Valor Nutritivo, Consumo y Composi

ci6n Quimica, y Producci6n Animal.
 

Cada categoria estA organivada alfab6ticamente 
por apellido de
 

serie de nOmeros
de cada una se encuentra una
autor y al final 

a referencias relacionadas de otras
 

"V6ase adem~s", que remiten 

categorias.
 

tienen el titulo traducido al espahol
Todas las referencias 

otro idioma) y la mayorla incluye un
 (cuando originalmente esta en 


resumen en espafiol.
 

del Centro de
Los resOmenes tomados de la base de datos 


sobre Pastas Tropicales se 
han identificado al final 
Informaci~n fueron
 y los resOmenes de los autores, que

con la sigla ClAT, 


con la sigla RA.
editados o traducidos al espalol, 
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Las referencias precedidas por un asterisco (*) indican que el
documento completo se 
encuentra disponible en el Centro de Informaci6n sobre Pastos Tropicales del CIAT, 
y del cual se puede
solicitar fotocopia citando como fuente esta bibliografla.
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SINOPSIS DESCRIPTIVA SOBRE ANDROPOGON GAYANUS
 

ASPECTOS TAXONOMICOS
 

Andropogon a anus Kunth es una especie forrajera perenne,
 
orglnaria de Arca tropical, perteneciente a la familia
 
Gramineae, subfamilia Panicoideae y tribu Andropogoneae.
 

En esta especie se reconocen tres varledades segOn Bowden
 
(1964): 1) var. gayanus (var. genuinus Hack), con nudos y pedice
los ciliados a lo argo de un margen, esplculas glabras pedicela
das, y arista dura corta de 1-2 cm de longitud; 2) var.
 
squamulatus (Hochst.) Stapf., con nudos y pedicelos ciliados a los
 
lados de ambos m~rgenes, espiculas pediceladas Asperas y pubescen
tes, y arista dura espesa de 2-3 cm de longitud y 3) var.
 
bisquamulatus (Hochst.) Hack., con nudos y pedicelos ciliados
 
sobre ambos m~rgenes, espiculas pediceladas vellosas a pubescen
tes, y arista dura densa, frontal y lateral de 2-3 cm de longitud
 
(Bowden, 1964).
 

La var. bisquamulatus, quizhs la m~s estudiada, fue subdividi
da por Bor (citado en Bowden, 1964), qulen reconoce la var.
 
angyrophoeus como una forma mAs velluda, con espiculas pediceladas
 
plumosas pubescentes y hojas basales pubescentes. Foster (1962)
 
reconoce la var. tridentatus como una forma diploide con nudos y
 
pedicelos ciliados sobre un lado y esplculas s~siles de 6-8 mm de
 
longitud.
 

A. ganus se conoce en algunos palses latinoamericanos como:
 
andropagon ,andropogon, azul de Rodesia, pasto andropogon, pasto
 
Carimagua-1, pasto gamba, pasto Gambia, pasto sabanero, pasto San
 
Martin, pasto veranero y zacate Gambia, entre otros. En algunos
 
palses de habla inglesa se denomina: blue grass, Carimagua grass,
 
gamba grass, Rhodesian andropogon, Rhodesian blue grass, Rhodesian
 
blue stem y Rhodesian gamba grass. En portugu~s, particularmente
 
en Brasil, se conoce como: andropogon, capim andropogon, capim
 
Carlmagua, capim gamba, capim Planaltina y Planaltina (Mejla,
 
1984).
 

ORIGEV Y DISTRIBUCION
 

A. gayanus se encuentra ampliamente dfstribulda en la mayorla
 
de saEanas tropicales y subtropicales de Africa al sur del Sahara,
 
en Areas con una prolongada estaci6n seca. Es la especle dominante
 
en extensas Areas del norte de Nigeria; se considera una de las
 
mejores gramIneas para pastoreo en este pals y en Ghana (Whyte;
 
Moir; Cooper, 1959, cltados por Grof, 1981).
 

Bowden (1964) estudi6 la dlstribuci6n en altitud geogr~fica y
 
clim~tica de A. gayanus en Africa y encontrb que se presenta cast
 
exclusivamente enare Tas isoyetas de 400 y 1500 mm anuales,
 
excepto cuando las condiciones locales favorables de suelo y
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topografia permiten su crecimiento a niveles de lluvias anuales
 
inferiores, o cuando las pr~cticas de limpieza (aclaramiento) de
 
los bosques permiten su extensi6n a Areas de mayor precipitaci6n,

normalmente dominados por bosques drenados (Adejuwon, 1974, citado
 
por Jones, 1979).
 

La var. squamulatus es de vigor moderado y no excede 1.5 m de
 
altura; entre las tres variedades es la mbs ampliamente distribul
da, y se ha encontrado sobre suelos bien drenados de Africa
 
tropical. Al norte del Ecuador se extiende en un amplia faja entre
 
el Sahara y los bosques lluviosos de Senegal; hacia el occidente
 
se extiende al Sudan y hacia el oriente al norte de Uganda. 
 Al
 
sur del Ecuador se ha encontrado en las sabanas al oriente y al
 
sur de los bosques hOmedos ecuatoriales en Zaire, asi como en el
 
sur de Mozambique y el Transvaal en Sud~frica.
 

La var. bisquamulatus es de gran vigor y a menudo supera los 2
 
m de altura. Se ha encontrado en suelos bien drenados y su distri
buci6n geogrAfica es casi id~ntica a la de la 
var. squamulatus al
 
norte del Ecuador.
 

Las variedades squamulatus y bisquamulatus han invadido las
 
Areas de sabana hechas por el hombre a travis de la parte norte de
 
la zona forestal en Nigeria (Adejuwon, 1974). La var.
 
bisquamulatus ha sido introducida en Colombia, y crece vigorosa

una de de 1800 mm
mente con distribuci6n lluvia bimodal de m~s 

anuales y con cinco meses de estaci6n seca y 2100 mm de lluvia
 
anual.
 

La var. a 
 se presenta en tierras inundables estacionales
 
en Africa occidental, donde forma poblaciones casi puras (Bogdan,

1977; Bowden, 1964). Tambi~n se presenta al sur de los bosques

lluviosos ecuatoriales en Zaire. La var. tridentatus es de porte
 
m~s pequeio que la var. bisquamulatus y se presenta en las partes

semides~rticas de la zona Sahel de Africa occidental (Bogdan,
 
1977; Foster, 1962).
 

Las variedades squamulatus, bisquamulatus y gayanus se presen
tan naturalmente donde el promedio de la temperatura minima del
 
mes lluvioso m~s frio no es inferior a 4.4*C (Bowden, 1964).
 

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS
 

Andropogon gayanus es 
una graminea perenne, erecta, fibrosa,
que crece formando macollas hasta de 1 m de di5metro y produce un
 
buen nOmero de hojas y tallos, los cuales alcanzan alturas entre
 
1-3 m. Produce raices profundas, finas y gruesas y altamente
 
ramificadas, adem~s de ralces superfIciales inas.
 

Las hojas son de color verde claro, pubescentes en su mayoria.

En ciertas 6pocas del a~o, particularmente en la &poca seca,

algunas hojas se tornan de color viol~ceo. Los tallos constan de
 
inflorescencias largas y ramificadas abundante producci6n de
con 

flbsculos f~rtiles piovistos de aristas pubescentes. En los Llanos
 
Orientales de Colombia, A. gayanus presenta un s6lo reriodo de
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floraci6n que se extiende desde octubre hasta enero, por lo cual
 
presenta variaciones en cuanto a las caracterlsticas morfol6gicas
 
de la planta y a la &poca de floracibn de las mismas [Instituto
 
Colombiano Agropecuario (ICA), 1980].
 

En un estudio detallado de la morfologla y la anatomia de A. 
q var. bisguamulatus, Bowden (1964) la describe como una 
gram nea alta, perenne, que debido a sus rizomas con entrenudos 
cortos y ramas intravaginales, forma montecillos densos de 1 m de
 
dimetro y produce grandes inflorescencias de 3 m de altura.
 

En el mismo astudio se indica que las caracteristicas morfol6
gicas y anat6m'cas de esta variedad son casi enteramente panicoi
des; sin embargo, el embri6n presenta dos caracteres festucoides;
 
la posesi~n je un ectodermo y la carencia de escutelo. Esta es
 
una combinacibn poco usual de los caracteres del embrin. Las
 
var. squamulatus y gayanus no han sido estudiadas en detalle
 
(Jones,T179.
 

FLORACION
 

En un estudio de los mecanismos de control de la floraci6n de
 
A. gayanus, Tompsett (1976) concluy6 que 6sta es una planta de dia
 
corto, con ui. fotoperlodo critico para la floraci6n entre 12-14
 
horas.
 

La floraci6n se intensifica por acortamiento de la duraci6n
 
del dia de 12 a 8 horas o por exposici6n de las plantas viejes a
 
tratamientos de dias cortos. La temperatura 6ptima para la
 
floraci~n es aproximadamente 25*C, pero las temperaturas bajas
 
nocturnas (15'C) la inhiben dr~sticamente. Las auxinas, las
 
giberelinas y los Scidos abc~sico y dimetilaminosuccinmico
 
iahiben la flor-, Vn bajo condiciones en que normalmente se induce
 
(Tompsett, 197' . 

Tanto la hoi Jel dia como la fecha de floracibn estgn rela
cionadas con el origen del ecotipo. En Shika, Nigeria, las flores 
de ecotipo hacia el norte se abren m~s temprano en la maiana que 
aquellas de los ecotipos del sur. Estos ecotipos tambi~n empiezan 
la floracion 48 dias ms temprano que los del sur (Foster, 1962). 
Esto es probablemente una respuesta al fotoperlodo (Tompsett, 
1976) y una adaptacibn a la estacibn corta de lluvias en el norte 
de Nigeria, ya que cada ecotipo inicia la floraci6n en la fecha 
que coincide con el final de la estaci6n de lluvias en su sitio de 
coleccihn (Foster, 1962, citado por Jones, 1979). 

La sincronizaci6n de la floraci6n se refiere a la duraci6n del
 
perlodo de emergencia de las inflorescencias, o a la duracibn del
 
periodo entre el inicio de la floraci6n hasta la 6poca en que la
 
densidad de la inflorescencia llega al m ximo (Ferguson, 1981).
 

Foster (1962) observ6 que la duraci6n de la floraci6n en una
 
sola planta puede continuar Aproximadamente durante 60 dias. Una
 
floraci6n tan prolongada no es favorable para la producci6n
 
comercial de semillas, por lo tanto, se requieren pr~cticas de
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manejo para promover una floraci6n mbs sincronizada (Ferguson,

1981). Las 6pocas de floraci6n observadas en Brasil en latitudes
 
entre 15-16S indicaron el inicio de la floraci6n 
a mediados de

abril en lotes establecidos, y a partir de mediados de 
abril en
 
lotes en establecimiento. La m5xima floraci6n ocurre a finales de
abril y a principios de mayo; la floraci6n se extiende hasta

finales de mayo. En Colombia en latitudes entre 3-4*N, la flora
ci6n puede ocurrir durante todo el aio, pero la floraci6n mfs

intensa ocurre al final 
de las 6pocas de 1luvia (Ferguson, 1981).
 

ADAPTACION
 

A. ga crece bien a alturas comprendidas entre el nivel
4del mar y 00 m, principalmente en regiones donde la precipita
ci6n oscila entre 1000 y 2000 mm al aio. 

Esta especie se adapta a una amplia variedad de suelos, desde
 
fertiles hasta de baja fertilidad.
 

En los trbpicos americanos tolera la acidez extrema de los

Oxisoles y Ultisoles que predominan en extensas Sreas. Se carac
teriza por su adaptabilidad a suelos de textura suelta y sobre

todo bien drenados. Adembs, tolera 
sequias muy prolongadas (ICA,

1980). En Carimagua, Colombia, en un suelo 
de pH 4.3 y 81% de
 
saturac16n de aluminio, A. 
 nus respondi6 negativamente a

aplicaciones de 
cal, obtei6ndofs los mejores rendimientos sin
6sta. Se encontrb 
tambi6n que A. qayanus es ligeramente mhs
 
tolerante al aluminio que Brachiarla MIiii ola, B. decumbens, y

mucho mbs que Hyparrhenia rta (ICA, 17. -- -


Aparentemente, A. gaanus se adapta bien a suelos menos Scidos

tales como Alfisoles, de Santo Domingo de los Colorados (Ecuador)
 
con pH 5.7 y Molisoles, en el Centro Internacional de Agricultura

Tropical (CIAT), Palmira, 
con pH 7.0. Sin embargo, se desconoce su

adaptacion a suelns alcalinos y sbdicos (ICA, 1978).
 

En la actualidad existe abundante informaci6n sobre la adapta
ci6n de A. gayanus a los ecosistemas de sabanas y bosques de
Ambrice Froptcal; esta informaci6n procede de los diferentes
 
ensayos de evaluaci6n de germoplasma forrajero, llevados a cabo
 
por la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos 
Tropicales

(RIEPT).
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 

A; gayanus tiene una alta producci6n de forraje, atn en condi
clones de -bija fertilidad de los suelos. Cuando se 
cosecha a
intervalos de 6-8 semanas, la producci6n de forraje 
seco varla de
 
2-3 t/ha (ICA, 1980).
 

La especie responde a la quema y al manejo adecuado en 
pasto
reo; es necesario hacer una quema peri6dica o un corte para
eliminar el material fibroso o viejo (Bowden, 1963; Haggar, 1970).
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En los Llanos Orient3les de Colombia a los 
4-5 dias de la
 
quema el rebrote de ]a sabana nativa 
fue superior al de A.
 
ayanus; sin embargo, 
a los 10 dias el rebrote de esta graminia


fue auperior 
al de la sabana nativa, y a las 6 semanas fue el

doble (997 vs. 419 kg/ha, respectivamente) (Jones, 1979).
 

La var. bisquamulatus es 
m~s vigorosa y agresiva que la var.
 
squamulatus (Bowden, 1963). En Africa occidental, son
ambas

reconocidas por su sequla y por buena
resistencia a la su 
 reten
ci6n del follaje en la estaci6n seca (Bogdan, 1977).
 

Una de las cualidades importantes de esta especie es la de
 
permanecer verde a travs de la estaci6n 
seca (Bogdan, 1977), lo
 
cual se debe posiblemente a sus 
ralces profundas y ramificadas.
 

La var. bisquamulatus colonIza agresivamente suelos
tanto

alterados de campos de barbecho (Leeuw, citado 
por Jones, 1979),

como sabanas nativas alteradas (Spain, citado por Jones, 1979).
 

Despu~s de varios afios de evaluaciones en Colombia y 
en
 
pruebas regionales en varios palses latinoamericanos, se comprob6

que l accesi6n CIAT 621 de A. gayanus reOne una 
serie de requisi
tos para ser utilizada en areas d xisoles y Ultisoles de baja

fertilidad. Algunas cualidades destacadas de esta espe.ie son:

vigor y productividad en suelos Scidos, adaptaci6n a altos niveles
 
de aluminio intercambiable, bajos requerimientos 
de nitr6geno y

f6sforo, tolerancia a la quema, resistencia a plagas y enfermeda
des, compatibilidad con leguminosas promisorias, alta producci6n

de semillas, excelente palatabilidad y calidad nutritiva acepta
ble, alta productividad animal en el primer aio de pastoreo, y
buena persistencia (ICA, 1978).
 

SIEMBRA Y ESTABLECIMIENTO
 

La siembra de A. 
aanus puede hacerse mediante semilla o en
forma vegetativa, tilfizando trozos de maco1las. 
 Este sistema de

siembra se utiliza a menudo en trabajos experimentales para un
 
establecimiento r5pido y uniforme.
 

Debido a que la especie es al6gama y las plantas varian morfo
l6gicamente, los trozos deben ser tomados de un nOmero de plantas
y distribuirse al azar dentro de parcela.
la Este mbtodo parece

promisorlo cuando la calidad de la 
semilla u ctros factores no

permiten la siembra a bajas densidades (1000 plantas/ha o menos)

(Spain, citado por Jones, 1979).
 

No obstante, usualmente se recomienda la slembra mediante 
semilla; para lograr un establecimiento satisfactorio se debe 
preparar bien el suelo (Bogdan, 1977). 

La tasa de siembra depende de la fertilidad de la semilla, por
lo cual se recomienda sembrar hasta 45 kg de semilla sin lim
piar/ha, si su pureza es desconocida. Sin embargo, Bowden (1963)
indica que 2-2.5 kg de semillas puras germinables (SPG) son
adecuadas; de otra parte, Ferguson (1981) 
seiala que segn expe
riencias de varios asos, entre 0.75-1.25 kg de SPG/ha son
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suficientes para establecer Areas de A. gayanus destinadas a la
 
producci6n de semillas.
 

La emergencia ocurre generalmente a los 5-10 dias de la
 
siembra y s6lo una ralz seminal st desarrolla y penetra a una
 
profundidad de 10-20 cm en 10-20 dlas. Aproximadamente 10 dias
 
despu~s aparecen ralces adventicias.
 

Se recomienda aplicar de 120-140 kg de superfosfato/ha al
 
momento de la siembra y un fertilizante nitrogenado cuando las
 
plantas alcanzan unos 20 cm de altura (Bogdan, 1977).
 

Para la siembra de A. qa en las sabanas de los Llanos
 
Orientales de Colombia, se recomienda remover la sabana nativa
 
pasando un rastrillo californiano 2-3 veces, segOn las condiclones
 
del terreno, de tal manera que quede suelto y la superficie
 
ligeramente rugosa para evitar que la semilla profundice demasiado
 
y no germine.
 

Se puede sembrar en cualquier mes del afio, siempre y cuando
 
haya humedad en el suelo. Sin embargo, es preferible hacerlo al
 

iniciarse la 6poca lluviosa (abril-mayo) para que las plantas se
 
establezcin rbpidamente y produzcan buena cantidad de semilla
 
durante la 6poca de flo-aci6n del pasto.
 

Si se desea obtener una pradera cuya Srea quede r~pida y 
totalnente cubierta por el pasto se necesitan de 10-15 kg/ha de 
semilla limpia pero no clasificada. Si la semilla ha pasado por 
el proceso de limpieza, clasificaci6n y almacenaje adecuado, 
pueden utilizarse de 5-8 kg/ha. En este caso el pasto puede ser 
utilizado a los 4-6 meses de la siembra. 

Cuando se usa el sistema de poblaci6n baja o de siembras
 
ralas, el establecimiento de las praderas tardarS de 12-18 meses.
 
En este sistema de siembras se utilizan de 700-1000 macollas o
 
plantas madres/ha, las cuales producen semillas para poblar toda
 
el Srea. El suelo se prepara en 2 etapas: en la primera (mayo),
 
la preparaci6n es parcial y en hileras donde se colocarAn las
 
plantas madres. Posteriormente antes de caer las semillas (octu
bre), se prepara el resto del Srea, dejando rugoso el terreno para
 
facilitar su distribuci6n. Si se emplean semillas puras se requie
ren entre 100-150 g/ha.
 

Para la siembra de poblaciones altas, la semilla se distribuye
 
al voleo sobre el terreno, luego se cubre ligeramente pasando unas
 
ramas sin tapar demasiado, ya que una excesiva profundidad puede
 
impedir la germinaci6n uniforme de las semillas y que 6stan queden
 
en el sitio donde caen. Se pueden dejar 5 m entre hileras y de 2-5
 
m entre plantas dentro de las hileras (ICA, 1980).
 

En un estudio para determinar la evoluci6n de la adopci6n de
 

A. gayanus por parte de los ganaderos en Colombia (1979-1983), se
 
encuestaron 57 fincas de los Llanos Orientales, Magdalena Medio y
 
Costa Norte. Los resultados obtenidos mostraron un incremento del
 

en los ahos 1979, 1980, 1981, 1982 y
brea sembrada de este pasto: 

1983, se sembraron 42, 356, 1389, 3595 y 5002 hect~reas, respecti
vamente (CIAT, 1984).
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FERTILIZACION Y MANEJO DE PRADERAS
 

A. gaynu responde bien a la fertilizaci6n con nttr6geno,

pero-el f es
0sfo usualmente efectivo s6lo cuando se aplica con
 
cantidades considerables de nitr6geno (Bogdan, 1977).
 

En un ensayo en Nigeria, lds mejores respuestas de nitr~geno

aplicado solo se obtuvieron con 250 kg de sulfato de amonio/ha, lo
 
cual incremento los rendimientos de materia seca (MS) de 1.46 
a

3.83 t/ha; con una dosis superior de nitr6geno, los rendimlentos
 
aumentaron solo a 4.35 t/ha. 
 De otra parte, con la aplicaci6n de

250 kg de superfosfato como fertilizante b~sico y 750 kg de
 
sulfato de amonio/ha, el rendimiento aumentb a 6.38 t/ha; el
 
f6sforo solo no produjo efecto (Oyenuga, citado por Bowden, 1963).
 

Sin embargo, en un Oxisol inf~rtil en Carimagua, Colombia, A.
 
gaanus, Panicum maximum, Brachiaria decumbens e Hyparrhenia rufa
 

on ieron--a-a-aap- ccion de 400 kg de P20 /ha. Si adici6F de
 
fertilizante fosfatado, les rendimientos 
d A. gayanus fueron
 
superiores a los de las otras especies (Jones, 1 79 ).
 

En Paragominas, Brasil, A. ayanus produjo 5462 y 2097 kg 
de
 
MS/ha con y sin fertilizacion de 50 kg de P/ha, respectivamente,

frente a 2140 y 1060 en P. maximum, y 2860 y 2360 kg/ha en B.
 
humidicola, respectivamente (DTas Mfho, 1980).
 

A. qaya responde positivamente a la adici6n de azufre y en
 
menor grado a la de magnesio (CIAT, 1978). En Nigeria no respon
dlb a la aplicaci~n de pero suelos cidos de
cal, en Colombia
 
respondi6 mejor a la que P. maximum y B. decumbens
cal (Jones,

1979).
 

Para la 
siembra de A. qayanus en los suelos de sabanas de los
 
Llanos Orientales de CoTomi ,se recomienda aplicar las siguien
tes dosis de fertilizantes: fbsforo (P 0 ) 30-40 kg/ha; potasio
(K 0) 20-30 kg/ha; magnesio (Mg) 10-152 Ig/ha; azufre (S) 10-15 
kgha. Cuando se hace una siembra rala, se aplican al momento de 
la siembra por planta 3 g de P 05 ; 1 g de K20; 0.5 g de Mg y 0.5 g

de ;. Si no se dispone de todbs ellos, por lo menos debe aplicar
se il '6sforo en las cantidades indicadas (ICA, 1980).
 

En varios suelos y bajo el 
sistema de siembra de poblaciones
altas, la adici6n de Calfos (14% de P 0 ) solamente (200-300
kg/ha) ha permitido un buen establecimieOt del pasto. En siem
bras ralas se necesitan de 15-20 kg de Calfos/ha. Una vez estable
cido el pasto y sometido a pastoreo continuo pueden aplicarse de

100-200 kg de Calfos anualmeite (al principio de la 6poca de
 
lluvias) (ICA, 1980).
 

En praderas naturales, A. gayanus usualmente se somete a quema

hacia el final de la estacTbn seca, y luego se pastorea en forma
 
continua o rotacional (Bogdan, 1977). En Nigeria en praderas

sembradas la frecuencia 
de corte de 12 veces al aio cuando la
 
graminea tenia 60 cm de altura, produjo menores rendimientos de MS
 
(menos de 10 t/ha), que cuando se cort6 siete veces al a5o a una
 
altura de 150 cm (aproximadamente 14 t/ha) (Rains; Foster, 1956
57, citados por Bogdan, 1977).
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En Carimagua, Colombia, cl espaciamiento de los surcos y la
 

frecuencia de corte son los principales factores que afectan los
 
la estaci6n
rendimientos relativos de A. gayanus y B. decumbens en 


y espaciamiento
hOmeda. Con intervalos de corte de ocho semanas 

de surcos de 1.0 in,B. decumbens produjo casi el doble de MS que
 

A. gayanus; sin embargo, con un espaciamlento de 0.5 m entre
 

surcos y solamerite tres cortes al aho, A. anus rindib ligera

que B. decumbens o P. maximum 7Jo1sT,979).
mente m~s 


En praderas de A. qayanus se recomienda el pastoreo continuo,
 
aunque es probable que responda bien a otros sistemaE de pastoreo,
 
los cuales requieren mayores inversiones. La carga animal debe
 

variarse -on la 6poca del aro (lluvia o sequia), siendo mayor en
 

la primera. No se deben utilizar cargas excesivamente altas (ms
 

de 5 ariimales/ha), ya que esto afecta la persistencia y favorece
 

la invasi6n de malezas.
 

La mayor dificultad del manejo de A. qayanus se presenta en las
 

&pocas de transicibn de lluvia a sequ~a en la cual puede presen

tarse una abundante producci6n de tallos florales. La remocibn de
 
producci6n6stos no es deseable cuando est~n en ple:na floraci6n y 

de semilla, puesto que con ellos se permite una resiembra natural
 
de la pradera.
 

verano, los tallos maduros deben removerse mediante
Durante el 

sobrepastoreo, guadaFia c quema. 
 La buena respuesta de la graminea
 

al fuego, hace de 6sta ura estrategia recomendable (aunque no
 

anual) para e: manejo en las situaciones mencionadas.
 

rebrote de A. gayanus despu6s de la quema es r~pido, vigoro-
El 

so y de alto valor nutritivo (ICA, 1980).
 

ASOCIACION CON LEGUMINOSAS
 

Diferentes trabajos realizadus en Africa, Australia y America
 
asocia bien con algunas
del Sur han demostrado que A. gayanus se 


leguminosas rastreras y no rastreras.
 

En Agege, Nigeria, se establecieron varias mezclas de gram 

neas-leguminosas y se sometieron a intervalos de Corte de 6, 8 6
 

12 semanas durante un afio para determinar su efecto en la produc

ci6n de forraje. La asociaci6n de A. gayanus con Centrosema
 

pubescens y con Stylosanthes quianensis fue superior a todas las
 

E especialmente durante -epocaa seca (Adegbola; Onayinka,
 

1966).
 

En Ghana se comparb la productividad de A. g anus y Digitaria
 

decumbens en monocultivo y en asociaci6n-c' , pubescens y
 

Desmodium leiocarpum.
 

En todos los casos, A. qayanus super6 a B. decumbens en
 

producci6n de materia seca: 3-vs. 17 t/ha en Pu ro; 30
 

vs. 29 t/ha en asociaci6n con C. pubescens y 34 vs. 20 t/ha en
 

asociaci6n con D. leiocarpum (Tetteh, 1972).
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En ensayos de pastoreo realizados en Kimberly Research Sta
tion, Australia, A. ayanus, P. maximum y Brachiaria mutica
 
mostraron excelent-e comportamiento e-n asociacion con clitorla
 
ternatea y Stylosanthes grclis (Cormnonwealth Scientific and
 
Industrial Research Organisati 953).
 

En Quilichao, Colombia, en experimentos de pastoreo durante
 
tres afios con cinco accesiones de C. pubescens en asociaci6n con
 
A. gayanus CIAT 621, la composici6n-botnicase estabiliz6 despu~s
 
del se-u o afio hasta alcanzar una proporci6n graminea:leguminosa
 
de 85:15. En el tercer afio la carga animal aument6 de 2.3 a 4.6
 
animales/ha (CIAT, 1980).
 

En otros ensayos de pastoreo en Carimagua, se demostr6 que A.
 
gayanus es compatible con la mayorla de leguminosas adaptadas,
 
pero es dominado por especies de menor palatabilidad y mayor
 
agresividad, tales como Desmodium ovalifolium. En asociaciones de
 
esta graminea con Zornia latifola, Stylosanthes capitata, D.
 
ovalifolium y Pueraria 2aseoloides, los aumentos diarios de peso
 
vivo del ganado en pastoreo U-ueron de 317, 510, 21 y 371 g/animal,
 
respectivamente, en la estaci6n seca, y de 836, 673, 606 y 732
 
g/animal, respectivamente, en la estacion lluviosa (CIAT, 1980).
 

En experimentos de pastoreo en la regi6n de sabanas tropicales
 
de Brasil, en un Oxisol de baja fertilidad, se demostr6 la buena
 
persistencla y productividad de asociaciones de A. gaanus cv.
 
Planaltina con las legumlnosas Stylosanthes macrocepha aT P 7 139
 
y S. capitata CPAC 704 y CPAC 706 (Thomas; AndradeTIW).
 

En ensayos efectuados en la Estaci6n Experimental CIAT-Quili
chao, Cauca, Colombia, en un Ultisol 5cido, A. gaanus super6 an
 
rendimiento a H. rufa en asociaciones de caa gram nea con
 
Centrosema sp. EIAT--f 3 y S. guianensis CIAT 136. A. a anus
 
tambibn mostr6 buen comportamiento en asociaci6n con S. capitata
 
(Crf, 1981).
 

PLACAS Y ENFERMEDADES
 

SegOn las evaluaciones que se han realizado en las estaciones
 
experimentales del ICA y el CIAT en Colombia, asi como en pruebas
 
regionales en varios palses de Am&rica tropical, hasta el momento
 
no se han detectado dafios de importancia econ6mica en A. gayanus,
 
ocasionados por plagas o enfermedades.
 

Cosenza (1982) realiz6 un estudio sobre los mecanismos de 
resistencia de algunos pastos cultivados en los Cerrados de 
Brasil, al insecto conocido como "cigarrinha", "mi6n" o "salivazo" 
(Deois flavopicta). A. gayanus fue una de las especies m~s 
restents al necto-y se encontr6 que uno de sus mecanismos de 
resistencia es la presencia de una densa barrera de tricomas. 

Desde 1977, el Programa de Pastos Tropicales del CIAT ha
 
venido haciendo un reconocimiento de plagas en esta gram~nea y
 
s6lo dos insectos se han registrado como plagas potenciales:
 
el falso medidor de los pastos, Mocis latipes (Lepidoptera:
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Noctuidae), y el 1fido amarillo de la caha de azficar, Sipha flava 
(homoptera:Aphididae) (Varela; Calderbn, 1982). Como parte e 
estos estudios, se logr6 obtener informac16n sobre la poblici6n de 

insectos relacionados con A. gayanus var. bisquamulatus (Calder6n; 
Varel3; Quinteio, 1980).
 

VALOR NUTRITIVO
 

El valor nutritivo de A. g se considera moderado, segOn 
sus valores de consumo, dr'gestl---Tdad y composicibn quimica. A 

las seis semanas de rebrote, este pasto presenta una digestibili
dad de materia seca entre 55-60% y un contenido de proteina cruda
 
(PC) entre 8-10%. El rebrote despu6s de la quema es de mejor
 
calidad que el obtenido despu~s de pasar una guadaia o segadora.
 
La producci6n/animal (ganancia de peso diaria) mayor en A.
es 

ayanus que en la sabana nativa (Llanos Orientales de ColombiaT,
 

pero aun as! su calidad es moderada (ICA, 1980).
 

Ann en su mejor estado de crecimiento, A. a anus no suple las
 
necesidades de proteina cruda y de minerales como el calcio y el
 
f6sforo, para animales en crecimiento; esta situaci6n se hace m~s
 
critica en 6poca de sequia. Generalmdnte se acepta que tiene mayor
 
calidad nutritiva en 6poca de lluvia, lo cual se debe exclusiva
mente al mayor porcentaje de hojas (Haggar, 1970, citado por
 
Laredo; G6mez, 1982). En muestras de forrzje tomadas cada 15 dtas,
 
de praderas de A. gayanus bajo pastoreo continuo, coo cargas de 2
 
animales/ha, en-Vi TTavfncio, Colombia, los componentes quimicos
 
variaron durante todo el afio con grandes diferencias estacionales
 
(Laredo; G6mez, 1982).
 

Los valores de proteina cruda, fibra detergente neutra (FDN), 
fibra detergente cida (FDA) y lignina son factores determinantes 
de la calidad nutritiva de este pasto. La digestibilidad in vitro 
y la energla digestible presentan valores bajos durante las 
estaciones lluviosa y se-a, aunque con poca diferencia, lo cual 
significa que la cantida, de forraje disponible y la oportunidad 
de seleccionar fraccionei ricas en nutrimentos podrian permitir 
aumentos de peso en los joimales durante la 6poca de lluvias y 
persistencia del peso durante la 6poca de sequia (Laredo; G~mez, 
1982).
 

En praderas bien establecidas y bajo pastoreo continuo, A.
 
gayanus puede sostener cerca de 3 animales/ha, en la 6poca lluvio
sa, y entre 1-1.5 animales/ha en la 6poca seca (ICA, 1980).
 

En un estudio de la calidad del forraje de tres genotipos de 
A. gayanus (hojoso 39-20; medio 7-11 y talloGo 22-2) con diferen
tes relaciones hoja:tallo, el consumo de MS medido en ovinos fue
 
mayor en los genotipos hojoso y medio, en comparacin con el
 

talloso, a medida que aument6 el nivel de oferta de MS; la diges
tibilidad de materia seca fue menor en el genotipo hojoso que en
 
los otros. Se concluyb que el factor hoja contribuye en forma 
significativa al aumento del consumo voluntario de A. gayanus 
(Guzm~n, 1983). Dentro de los estudios de caracterizaci6n de a 
calidad nutritiva de gramineas que realiza el Programa de Pastos 
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Tropicales del CIAT, se indica que es posible seleccionar genoti
pos con mayor cantidad de hojas y por ende, con mayor potencial de
 
consumo, dentro de la poblacibn de A. gayanus cv. Carimagua 1
 
(CIAT, 1984).
 

En Villavicencio, Colombia, A. gayanus present6 los siguientes
contenidos de nutrimentos (en '), para la 6poca de lluvia: PC 
7.04; digestibilidad in vitro de materia seca 54.33; FDN 67.95;
FDA 44.5; hemicelulosa 23.0; celulosa 36.10; llgnina 7.4 y energia
digestible calculada (en Mcal/kg) 1.94; para la 6poca de seqila

los valores fueron 4.78; 47.35; 73.30; 52.29; 21.0; 39.25; 8.8 y

1.61, respectivamente (Laredo; G6mez, 1982).
 

PRODUCCION ANIMAL
 

Debido a la calidad moderada de A. gayanus, las 
g-,.:jncias de

peso/animal no son muy altas 
(300-4O0 g-- imal/dia). De esta
 
manera, la ganancia de peso vivo/animal/afo varia entre 100-150 kg
 
y la produccibn de carne/ha estS entre 300-400 ky (ICA, 1980).
 

En praderas puras de gramineas y en asociaciones con legumino
sas, bajo pastoreo continuo con carga variable en un Ultisol en
 
Quillichao, Colombia, las ganancias drohiedio de de 480-520
peso

g/anlmal/dla fueron similares para las gramlneas solas, mientras
 
que para A. gaanus asoclado con Centrosema sp. CIAT 438 y A.
 
gayanus en mezca con Pueraria phase-ooides y Centrosema, las
 
gana-nas de fuer bO y 480U g/dia,
peso d respectivamente
(Tergas; Ram~rez; Urrea; Guzm~n; Castilla, 1982). 

En ensayos realizados en los Llanor Orientales de Colombia, de
 
1979-1981, se obtuvieron gananclas de peso vivo de 22 kg/ha/afio en
 
la sabana nativa con buen manejo, 282 y 350 kg/ha/aho en
 
Brachiaria decumbens y A. gayanus, respectivamente, sembrados
 
solos y 320 y 3b4 kg/ha/alo, en estas dos gramineas asociadas con
 
P. phaseoloides, respectivamente (ICA, 1982).
 

Al comparar los resultados obtenidos en la hacienda El Limo
nar, Quilichao, Colombia, durante tres periodos de ceba (1979
1981) en dos praderas, A. ayanus *621 solo y A. ayanus 621 +
Centrosema hibrido 438, -e oservo una mejor ga-ancadaaria de 
peso/animal en la pradera asociada, productividad que siempre fue
 
superior a 500 g (Ramirez, 1983).
 

En praderas naturales dominadas por A. ayanus las ganancias
promedio de peso vivo de novillos fueron Te - g/animal/dla;
la aplicaci6n do 112 kg de N/ha/ao aument6 las ganancias a 250 g

(Adegbola; Onayinka; Eweje, 1968).
 

PRODUCCION DE SEMILLAS
 

Una de las principales caracteristicas de A. gayanus es su

alta producci6n de semilla. 
 En las sabanas de los Llanos Orienta
les de ColombiA, la floraci6n comienza a principios de noviembre y
 

xvii
 



finaliza en los meses de enero a febrero. En esta zona, los
 
rendimientos de semilla son de 100-150 kg/ha. L? semilla luego de
 
ser procesada adecuadamente puede tener de 30-35% de pureza y una
 
germinaci6n aproximada de 35% despu6s de siete mcses de almacena
miento (ICA, 1980).
 

Trabajos realizados en Nigeria para determinar el tiempo de
 
origen y del desarrollo posterior de tallos individuales de A.
 
ayanus, demostraron que la mayorla de las inflorescencias proce
ae los brotes que hablan sido producidos antes del comienzo de
 

la estaci6n hOmeda. Por lo tanto, para lograr grandes producciones
 
de semilla, los m6todos de manejo deben orientarse hacia el
 
aumento del nimero de rebrotes/unidad de Area, durante o antes del
 
comienzo de la estacit, hOmeda (Haggar, 1966).
 

Un estudio de Ferguson (1881) donde se revisa la literatura y
 
se resumen las inves-:igaciones sobre producci6n de semillas de A.
 
ayanus en Colombia, indica que esta graminea es de polinizacion
 
c a y de reproducci6n sexual. Durante la floraci6n reacciona
 
al fotoperiodo como planta de dia corto, pero es afectada por la
 
baja temperatura. En latitudes de 15*S, la floraci6n comienza a
 
mediados de abril y madura a finales de mayo. El manejo de Areas
 
establecidas para la producci6n de semilla en estas latitudes debe
 
incluir el pastoreo o el precorte aproximadamente a mediados de
 
febrero, para obtener una floraci6n mejor sincronizada y una
 
altura maxima de la planta restringida, factor critico para la
 
cosecha mecanizada.
 

En un experimento realizado en Nigeria en 1964 en una pradera
 
de A. ayanus de cuatro afios de edad, el pastoreo durante el aio
 
de 6osecna ae semilla (mediados de junio) redujo severamente el
 
nOmero de inflorescencias. La aplicaci6n de 56 kg de N/ha al
 
final del pastoreo contrarrest6 un poco los efectos causados por
 
el pastoreo (Haggar, 1966).
 

En la India, Mishra y Chatterjee (1968), obtuvleron rendimien
tos m~ximos de semilla (con gluma y aristas) de 90 kg/ha desde
 
1962-1966, cuando las plantas se sembraron espaciadas con fertili
zaci6n de 3a.9 kg de N y 22.2 kg de P0 5/ha y dos defoliaciones
 
(mediados de enero y comienzos de julio.
 

Bowden (1964) observ6 en Nigeria que los nOmeros promedio de
 
tallos f6rtiles/planta, de racimos/tallo, de esplculas/racimo par
 
son de aproximadamente 30, 20 y 33, respectivamente. Por lo
 
tanto, el nOmero de espiculas/planta serla de 20,000 aproximada
mente.
 

Haggar (1966) obtuvo 25.1 kg de semilla/ha sin trillar, en
 
parcelas sin fertilizar, y 38.7, 57.7 y 74.9 kg/ha cuando se
 
aplicaron 5G, 112 y 224 kg de N/ha, respectivamente.
 

La cosecha manual en Areas pequehas es m~s eficiente en t6rml
nos de rendimiento de semilla, y comprende el corte, apilamiento y
 
trilla. La cosecha en el suelo y la cosecha mecbnica son posi
bles, si se manejan ddecuadamente. En el mercado se pueden encon
trar dos clases de semillas: cruda y procesada. Las fases comunes
 
de procesamiento son prelimpieza y secamiento; el desaristado y la
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limpleza por ventilaci6n son necesarios para obtener 
semillas
clasificadas. 
 Con manejo adecuado (alta densidad
fertilizaci6n, precorte y cosecha manual), 
de plantas,
 

es pusible obtener up
rendimlento 
de 100 kg de semilla pura de A. gayanus/ha. La
semilla pura tiene aproximadamente una viabiTiaa-d-e-TO%
germinaci6n de 30%, cinco meses despu~s 
y una
 

de la cosecha (Ferguson,

1981).
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BOTANICA, TAXONOMIA Y DISTRIBUCION GEOGRAFICA
 

0001
 
ADEJJWON, 0. 1974. Savanna in the 
 forest areas of western
Nigeria: distribution and vegetation characteristics. (Saba

nas en 
las Areas boscosas de Nigeria Occidental: distribuci6n
 
y caracteristicas de la vegetaci6n). Journal of Tropical

Geography 39:1-10.
 

Se presentan mapas que muestran la distribuci6n de la vegetaci6n

de sabanas en Areas boscosas y se enumeran las especies predominantes. 
 Entre 6stas se encuentran Andropogon ayanus y A.
pseudapricus, aunque no 
son muy prominentes. (tCIAT

0002
BOWDEN, B.N. 1963. The root distribution of Andropogon gayanus
var. bisquamuiatus. distribuci6n
(La radical de Andropogon

ayanus var. bisquamulatus). 
 East African Agricul an
 
orestry Journa 29(2):157"159.
 

En un estudio del sistema radical 
de Andropogon gaanus var.
bisquamulatus, se que
encontr6 presenta 3-class d 7 ces:
 
fibrosas, acordonadas y verticales. (CIAT)
 

0003
 
BOWDEN, B.N. 1964? 
 Studies on Andropogon g anus Kunth. 2. An
 

outline of the morphology and anatomy of nropoon 
ayanus
var. bisquamulatus (Hochst.) Hack. 
(Estudios sobre Andropoqon

qayanus. 2. Un bosquejo 
de la morfologia y anatomia de
 
Andropooon 9. anus var. bisuamulatus). Journal of the
 
LinneanSociety of-London Botany 58(375):509-518.
 

Se presenta una caracterizaci6n, 
con base en la morfologla y
anatomia, de Andropogon a anus var. bisquamulatus, graminea de
ocurrencia 
comun en as sabanas que demar6canUel mite sur del
Sahara, donde se registran precipitaciones de 400-500 mm (prom.

anual) con un periodo 
seco prolongado. Sus caracteristicas

morfol6gicas 
y anat6micas son casi completamente panicoides.
Sin embargo, el embri6n tiene 2 caracteres festucoides:

posesi6n de un epiblasto y la ausencia de 

la
 
una fisura escutelar.
 

Esta graminea forma densos monticulos (hasta 1 m en di5metro) y

produce inflorescencias hasta de 3 m de altura. 
 (CIAT)
 

0004

BOWDEN, B.N. 1964. Studies on Andropogon g]aDq Kunth. 3. Anoutline of its biology. (Estudios sobre A pogon gayanus.3. Un bosquejo de su biologia). Journal of -Ec-Ty


52(2):255-271.
 

Se presenta una revisi6n 
sobre diversos factores biol6gicos de

Andropogon gayanus, tales como distribuci6n geogr~fica, requerimientos 
c imaticos y ed~ficos, producci6n de semillas, asocia
ci6n con otras especies y reproduccibn de la planta, entre
 
otros. (CIAT)
 



0005
 
BOWDEN, B.N. 1964. Studies on Andropoon gayanus Kunth. 4. A
 

note on the external ligule and ligule of Andropogon gayanus
 
var. squamulatus (Hochst.) Stapf. Journa l ofTMeTtheinii
 
Society 59:77-80
 

0006
 
DIALLO, A.; DE WISPELAERE, G.; LEBRUN, J.-P.; RIVIERE, R. 1968.
 

Paturages naturels du 'Ferlo-Sud' (R~publique du Senegal).
 
[Praderas naturales de "Ferlo Sur" (Repblica de Senegal)].

Maisons-Alfort, France, Institut d'Elevage et de M~decine
 
V~t~rinaire des Pays Tropicaux. Etudes Agrostologiques
 
no.23. 173p.
 

Se realizaron estudios en un area de praderas de 5300 km2
 

aprox., en las cuales se obtuvo informacibn sobre suelos, flora
 
y vegetaci6n, y de los principales tipos de pastos. Andropogon
 
gaanus fue una de las principales especies forrajeras encontra
dXT CIAT)
 

0007
 
HALL, J.B.; MEDLER, J.A. 1975. Highland vegetation in South

eastern Nigeria and its affinities. (Vegetaci6n de tierras
 
altas en el sudeste de Nigeria y sus afinidades). Vegetatio
 
29(3):191 -198.
 

Al estudiar la vegetaci6n de esta regi6n, se encontr6 que el
 
mayor tipo de vegetacibn est5 constituido por praderas natura
les. Entre m~s de 200 especies presentes, 25% eran gramineas y
13% leguminosas. La principal asociaci6n estaba compuesta por 
Andropooon auriculatus, Setaria anceps e Hyparrhenia rufa, 
acompaaas por nropo gayanus var. squamulatus, E. ru-Te 
H. bracteata. (CAT)
 

0008
 
HOLMES, E.C. 1961. Natural pastures in Northern Nigeria. (Prade

ras naturales en el norte de Nigeria). News Lett. Min. Agric.
 
N. Reg. Nigeria no.33:4-5.
 

En la meseta de Mambila predominan pastos de buena aceptabilidad
 
por el ganado, entre los cuales se encuentran Setaria
 
sphacelata, Andropogon gayanus y Pennisetum purpureum. (ZTA7'1
 

0009
 
MALATO-BELIZ, J.; PEREIRA, J.A. 1965. Composition and ecology


of the natural pastures of Portuguese Guinea. (Composici6n y
 
ecologia de las praderas naturales de Guinea Portuguesa). In
 
International Grassland Congress, 9th., Sao Paulo, BrasiT,
 
1965. Papers presented. Brasil. p.8.
 

Se presentan datos sobre la productividad y la composici6n
 
quimica de las praderas naturales de Guinea Portuguesa y del
 
valor forrajero de algunas especies. Entre &stas, Andropogon
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q n sobresale como una de las mejores. Se informa sobre las

condTiones clim~ticas, ed~ficas y sobre la vegetaci6n predomi
nante en esta regi6n. (CIAT)
 

0010

* 	 MEJIA M., M. 1984. Nombres cientificos y vulgares de especies 

forrajeras tropicales. Cali, Colombia, Centro Internacional 
de Agricultura Tropical. 75p. [CIAT, Apartado A~reo 6713,
 
Cali, Colombia]
 

Se compilan los nombres cientificos o bot~nicos de las principa
les especies de gramineas y leguminosas de importancia forrajera
 
en el t-6pico americano, y sus correspondientes nombres vulgares
 
o comunes, en espahol, ingl~s y portugu6s. Se incluye un indice
 
alfab6tico que retne los nombres vulgares en los 3 idiomas, en
 
el cual cada nombre va acompaado de la abreviatura del pals de
 
procedencia y de un no. que lo remite al nombre cientifico resp.
 
(RA)
 

0011
 
* PARSONS, J.J. 1972. Spread of African pasture grasses to the 

American :ropics. (Diseminaci6n de gramineas forrajeras

africanas en los tr6picos americanos). Journal of Range

Management 25:12-17.
 

* PLOT, J.; RIPPSTEIN, G. 1975. 
0012

Principales especes herbac~es de 
quelques formations pastorales de l'Adamaoua Camerounais;
 
ecologie et dynamique a diff6rents rythmes d'exploitation.

(Principales especies 
 herb~ceas de algunas formaciones
 
pastorales de Adamaoua en CamerOn. Ecologia y din~mica segn

diferentes ritmos de explotacibn). Revue d'Elevage et de
 
HMdecine V6t6rinaire des Pays Tropicaux 28(3):427-434.
 

Se estudi6 la ecologla de las principales especies herbAceas y
 
su comportamiento segOn diferentes intervalos 
de cortes en 3
 
formaciones naturales de pastos. Aunque la mayorla de las
 
especies depende de condiciones ecol6gicas, otras reaccionan con
 
las condiciones de explotaci6n. (RA)
 

0013
 
STENT, S.M. 1931. Preliminary list of the more common grasses of
 

Southern Rhodesia. (Lista preliminar de las gramineas m~s
 
comunes del sur de Rodesia). Rhodesia Agricultural Journal
 
28:342-359.
 

0014
* SWAINE, M.D.; HALL, J.B.; LOCK, 	J.M. 1976. The forest-savanna
 
boundary in west central Ghana. (Frontera selva-sabana en
 
Ghana centro-occidental). Chana Journal of Science
 
16(1):35-52.
 

Se presenta un mapa de gran precisi6n sobre la posici6n actual
 
de la frontera selva-sabana en la regi6n centro-occidental de
 
Ghana, el cual se basa en im~genes del Sat~lite Tecnol6gico de
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Recursos de la Tierra, mediante la escala de longitudes roja
 
(ERTS-1). Dos tipos de frontera son aparentes. En el primer

tipo, para el cual se sugiere el t&rmino "tipo interfluvial
 
selv~tico", fajas de sabana de ondulaci6n media penetran en la
 
selva que persiste en las colinas y a lo largo de las corrien
tes; este tipo se presenta en lecho de rocas complejas. En el
 
segundo tipo, para el cual se sugiere el t~rmino "tipo inter
fluvial sabana", la sabana se prolonga abruptamente sobre toda
 
la topografla con excepcibn de los m~rgenes selv~ticos de las
 
corrientes; este tipo se presenta en rocas Voltaianas. Se
 
presenta una descrtpci6n de un corte transversal a lo largo de
 
una cadena donde se encuentra el primer tipo de limite y una 
ordenaci6n de la vegetaci6n de la sabana incluida en el corte 
transversal. Se suglere que el clima, la geologla y la topo
grafla pueden todas ser importantes para determinar la posici6n
 
de esta frontera asi como su naturaleza. (RA)
 

0015
 
WILD, H. 1970. Geobotanical anomalies in Rhodesia. 3. The
 

vegetation of nickel-bearing soils. (Anomallas geobot~nicas
 
en Rodesia. 3. 	La vegetaci6n de suelos niqueliferos). Kirkia
 
7(Suppl.):1-62.
 

Se discute sobre la vegetaci6n presente en suelos niqueliferos y
 
cupriferos de Rodesia. Las gramineas m~s frecuentes en suelos
 
niqueliferos fueron: Andropogon gayanus, Aristida sp. y
 
Danthoniopsis sp. (CIAT)

0016
 
WILD, H. 1974. Variations in the serpentine floras of Rhodesia.
 

(Variaciones en las floras serpentinas de Rodesia). Kirkia
 
9(2):209-232.
 

Se describe la vegetaci6n en varios sitios en suelos derivados
 
de rocas serpentinas. En este tipo de suelos, las gramineas m~s
 
comunes fueron: Eragrostis sp., Themeda triandra, Andropogon
 
gayanus y Loudetia sp. CIAT)
 

V~ase adem~s 	 0017 0019 0021 0024 0035 0038 0039
 
0042 0043 0275
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CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 

* AGUILAR S., A.; MESA L., M.A.
0017

1980. Estudio de c-mportamiento,
 
valor nutritivo y producci6n de materia seca del 
 pasto

Carimagua 621 (Androogn 
 a ). Tesis Zootecnista.
 
Medellin, Universidad Nacanal d ombia. 57p.
 

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

municipio de Bello, depto. de Antioquia, Colombia, con el fin de

estudiar el comportamiento, valor nutritivo y producci6n de MS

de Andropogon gayanus. Para el efecto 
se utiliz6 semilla sexual
 
en 3 densldades deiembra 
(3, 5 y 8 kg/ha) a las cuales se

aplicaron 2 niveles de fertilizaci6n (0 y 50 kg de fertilizante
 
completo/ha). El pasto se cosech6 en 
6 cortes, con un intervalo

de 28 dlas, con el fin de medir la producci6n de forraje verde,

forraje seco y realizar el anAlisis bromatolbgico resp. En el
anAlisis estadistico s6lo se encontr6 respuesta significativa al
 
nivel del 
 5%, coi respecto a las diferentes densidades de

siembra. No se encontr6 una respuesta a la aplicaci3n del
fertilizante. 
Segjn el an~lisis bromatol6gico, el pasto se
 
considera adecuado para 
satisfacer los requerimientos nutricio
nales para el mantenimiento de animales. (RA)
 

0018
 
ALARCON M., E. El pasto carimagua-1 para los Llanos Orientales.
 

Suplemento Ganadero (Colombia) 1(4):68-72.
 

0019
 
* ALCANTARA, P.B.; BUFARAH, G. 1980. Andropogon a anus Kunth.
 

In . Plantas forrageiras; gramineas & lI sas. Sao
 
]i"a-uT-,Brasil, Nobel. p.24.
 

Se informa brevemente acerca de la morfologia, las caracteristi
cas agron6micas y la propagacin de Andropogon gavanus, con base
 
en resultados obtenidos en !a Estacion Exptl. 
e ova Odessa,
 
Brasil. (CIAT)
 

0020
 
AUDRU, J.; LAMARQUE, G.; LEBRUN, J.P.; RIVIERE, R. 1966.


Ensembles pastoraux du Logone 
et du Moyen Chari (R~publique

du Tchad). [Grupos pastoriles de Lagon y medio Chari (Chad)].

V aons-Alfort, France, Institut d'Elevage et de Mfdecine
 
V6t~rinaire des Pays Tropicaux. 210p.
 

En estudios agron6micos realizados en 1964 en Chad para caracte
rizar las praderas naturales de interns para la cria de ganado,

Androgon ayanus se destac6 como una 
de las mejores especies.

(CIAT)o
 

0021
* BANCO NACIONAL DE PANAMA. 1981. Veranero (Andropogon ga anus
 
Kunth). PanamA, Instituto de Investigaci6n gropecua e
 
PanamS. Anexo no.6. 4p.
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La graminea forrajera Andropogon ayanus fue introducida en 

Panama en 1978-79 por el Banco Nacional, y posteriormente en 

1980 por v! 'nstituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

(IDIAP) y ;a Facultad de Agronomia de la U. de PanamA, proce

dente del CIAT, Colombia, donde fue introducida y evaluada en
 

1973. En Panama fue lanzada comercialmente con el nombre de
 
evaluaciones, en las cuales"Veranero", despu~s de una serie de 

mostr6 excelente comportamiento. Se describen aspectos relacio

nados con las caracteristicas bot~nicas, mbtodo de siembra, 
control de malezas, resistencia a insectos y
fertilizaci6n, 


enfermedades, rendimiento de forraje, valor nutritivo y produc

ci~n animal y de semilla. (CIAT)
 

0022
 

1979. Factores que afectan la estructura de
* BELIUCHENKO, I.S. 
de
 

tallos y la fertilidad del suelo. Revista Cubana de Ciencias
 

Agricolas 13:179-196.
 

pastos puros de gramineas. 1. Influencia de los tipos 


Se analizan un grupo de expt. llevados a cabo en Cuba y la URSS
 

acerca de los factores que afectan la estructura de pastos puros
 

de diferente hAbito de crecimiento tropicales,
de gramineas 

En los expt., el pasto fuf cortado a
subtropicales y templiados. 


para
ras del suelo tcrmndose muestras de 0.25 y 1.0 m las
 

especies de crecimiento rastrero y en surco, resp. En las
 
forma roseta basal, predominan los
especies rizomatosas donde se 

tallos generativc - y vegetativos largos. En aquellos donde no 

se forma roseta, existen adem~s vegetativos cortos. En ambos 
superior a 60, expresado
casos, la proporcibn de estos tallos es 


de MS. En pastos de crecimiento
como % de la produccibn total 

erecto hay predominio de los tallos vegetativos a generativos.
 

A estados tempranos del desarrollo hay predominio de tallos
 

cortes 
(75%). Bajo una buena fertilidad, aumenta la proporci6n
 

de tallos generativos y vegetativos cortos en Digitaria
 

decumbens. alum dilatatum produce mayor cantidad de tallos
 
mientras que &stos nunca son
generativos en sue os2aluviales, 


en suelos podzblicos. (RA)
superiores a 0.18 kg/m 


0023
 

BILLE, J.C.; HEDIN, P.; LEBRUN, J.P.; RIVIERE, R. 1967. Exp~ri
en R~publique Centrafricaine.
mentation agrostologique 


en las reptblicas de Africa
(Investigaciones agrostol6gicas 

Central). Maisons-Alfort, France, Institut d'Elevage et de
 

Mbdecine Vtrinarie des Pays Tropicaux. Etudes Agrostologi

ques no.21. 246p.
 

Entre mas de 30 especies forrajeras introducidas, se recomenda

ron para utilizacihn en la &poca lluviosa: Brachiaria
 
laxum, Andropoon gaanus, Hyparrnenia
ruziziensis, Tripsacum


rufa y Meli ni s-minutilora--a--(CIT7 

0024
 

* BOGDAN, A.V. 1977. Andropoon aanus Kunth. In Tropical pasture 
and fodder plants an egumes).- London, Longman.
 

pp.35-38 .
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Se presenta informaci6n sobre Andropogon 
 us en relaci6n con
morfologla y anatomia de lajpa-nta, sus var. reconocidas: 
squamulatus, bisquamulatus, tridentatus y qaanus; distribucin
geogrbfica y adaptacibn. Se citan algunos datos sobre introduc
ci6n y evaluacin de la especie en Africa (particularmente en
Nigeria, Uganda y Rodesia), en Brasil y Australia. Asimismo, se
 
revisan aspectos acerca de siembra y establecimiento, manejo y

fertilizacibn, asociaci6n leguminosas Centrosema
con 	 (con

pubescens y Stylosanthes juianensisNigeria, y con Clitoria
en 

ternatea en Australia), cimTposi~ci 
 quimica y valor nutr-vo,

productividad animal, floraci6n, reproducci6n y producci6n de
 
semilla. (CIAT)
 

0025
 
BORGET, M. 1968. Forage investigations at IRAT, Cameroon, up to


mid-1968. (Investigaciones sobre forrajes en el 
 IRAT, Came
rOn, 	hasta medtados de 1968). 
Agronomie Tropicale (Paris)

23(11):1231-1241.
 

En estudios de introduccifn y adaptaci6n de gramineas y legumi
nosas nativa' y perennes anuales efectuados en la regi6n de

Guftal6, no,'te de Camern, resultaron promisorias las especies

Andropogon ayanus, Lablab purpureus y Vigna 
 unguiculata.
(CIAT)
 

0026
 
BOUDET, G. 1977. D~sertification ou remont6e biologique 
au
 

Sahel. (Desertificaci6n o recuperaci6n biol6gica en el 
Sahel). Biologie 12(4):293-300.
 

Un estudio de la vegetac16n de la regibn saheliana de Mall,
durante 3 afios, incluyb un amplio rango de gramlneas, entre las 
cuales hay varlas con potencial forrajero como Pennisetum 
pedicellatum, Andropogon gayanus y Brachiaria ramosa. 
 TIATT
 

0027
* 	 BOWDEN, B.N. 1963. Studies on Andropogon gayanus Kunth. 1. The 
use of Andropogon gayanus in agricul tu-r7Tstudios sabre 
Andropogona anus. I-S7 uso en la agricultura). Empire
JournaT Expermental Agriculture 31(123):267-273. 

Con base en una revisi6n de literatura asi coma del trabajo

exptl. realizado por el autor, se concluye que: 
 1) Andropogon
 
ayanus es una graminea promi:oria para las 5reas bajas tropica-

Iiiu poseen lluvias moderadas o escasas y una larga estac16n
 

seca. 
 2) A. gayanus puede ser utilizada coma praderas para heno
 
o pastorea, proporciona alimento 
al comienzo de la estaci6n
 
lluviosa, y cuando se 
la incorpora en un cultivo de rotac16n,

sirve como mejorador de la fertilidad del suelo. 3) El m6todo
 
m~s ventajoso para establecer A. a anus es la siembra de la

semilla limpia y escarificada ehi eras de poca profundidad en
 
un semillero bien preparado al 
comienzo de la estac16n lluviosa.
 
(RA)
 



0028
 
CHATTERJEE, B.N.; SINGH, R.D. 1968. Growth analysis of perenni

al grasses in the tropics in India. 4. Changes in tiller
 

population in grass swards. (An6lisis de crecimiento de
 
India. 4. Variaciogramineas perennes en los tr6picos do la 


nes en la poblaci6n de macollas en praderas de gramineas).
 

Allahabad Farmer 42(2):65-73.
 

En praderas de Andropogon qayanus, Dichanthium annulatum y D.
 

caricosum de 3 andos iid , la floracibn de macollas tuvo mayor
 

incremento al final de la primavera, al comienzo del verano y al
 

final del otofio. Se hicieron observaciones sobre los cambios en
 

la formaci6n de macollas en las praderas sometidas a 3 cortes en
 

el aho por los efectos de las 6pocas. (CIAT)
 

0029
 
CHATTERJEE, B.N. 1964. At Sabour, Sadabahar is first among
 

fodder grasses. [En Sabour, Sadabahar (Andropogon ayanus) es
 

la mejor graminea forrajera]. Indian Farming 14( ) .
 

En evaluaciones de gramineas forrajeras realizadas en Sabour,
 
India, Andropogon gayanus, conocida como Sadabahar, fue la mfs
 
sobresa lente. Esta graminea conserva su verdor durante los
 

perlodos de mayor sequia. En condiciones de 1luvia produjo
 
aprox. 29.5 t de forraje verde/ac. Su contenido de PC es
 
comparable al de Pennisetum purpureum. (CIAT)
 

0030
 
* CORDERO M., J.; OROPEZA, H.; RODRIGUEZ C., S. 1983. Pasto 

sabanero Andropogon gaanus, Kunth. Maracay, Venezuela,
 
Instituto deInvestigaones Agron6micas. Centro Nacional de
 

Investigaciones Agropecuarias. Serie B no.4-02. 21p.
 

0031
 
* 	 DIAS FILHO, M.B.; SERRAO, E.A.S. 1980. Observacoes preliminares 

sobre a graminea forrageira Andropogon yanus Kunth em 

Paragominas, ParS. (Observaciones pre--MmTares sobre 
Andropogon gayanus en Paragominas, ParS). Beltn-PA, Brasil, 
EmpresaBras lira de Pesquisa AgropecuSria. Centro de
 

Pesquisa Agrnpecu~ria do Tr6pico Umido. Pesquisa em Andamento
 
no.23. 2p.
 

El Centro de Pesquisa Agropecubria do Tr6pico Umido (CPATU), a
 

trav6s del Projeto de Melhoramento de Pastagens de la Amazonia
 
Legal - PROPASTO/AMAZONIA (Convenio E'iBRAPA/BASA), desarrolla en
 

Paragominas, Brasil, un ensayo de in'roducci6n de nuevas espe

cies forrajeras, seleccionadas por el CIAT para las condiciones
 
de suelos Scidos y de baja fertilidad de las regiones tropicales
 
hOmedas. La grarinnea Andropogon payanus CIAT 621 ha mostrado
 
gran potencial para Tas condic ones climaticas y ed~ficas
 

de observa(Oxisoles) de esta regi6n. Despu~s do casi 2 anos 

ciones son evidentes algunas caracteristicas importantes:
 
permanece verde durante el periodo de sequia (julio-nov.) y
 

proporciona forraje nuevo al inicio de la 6poca lluviosa; tiene
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buena producci6n de semillas y menores requerimlentos de ferti
lidad del suelo que otras gramineas como Hyparrhenia tufa y

Panicum maximum. En una evaluaci6n produjo 5462 y2097-g-de

MS/ha co -Tn fertilizacibn de 50 kg de P/ha, resp., frente a

2140 y 1060 kg/ha de P. maximum y 2860 y 2360 kg/ha en B.
 
humidicola, resp., en 1as mAsmas condiciones. Se est~n 1levando
 
a cabo otras evaluaciones para determinar su resistencia al

pisoteo, palatabilidad, compatibilidad con leguminosas y capaci
dad de carga. (CIAT)
 

0032
 
* EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA. 1980. Andropogon:
 

um novo 
capim para a reglao dos Cerrados. (Andropogon: un
 
nuevo pasto 
Vara la regi6n de Cerrados). PlanatiMa-DF,

Brasil, Centro de Pesquisa Agropecu~ria dos Cerrados. 3p.
 

0033

FOSTER, W.H.; MUNDY, E.J. 1961. Forage 
 species in Northern
 

Nigeria. (Especies forrajeras en el norte de Nigeria).

Tropical Agriculture (Trinidad) 38(4):311-318.
 

En 1945 se establecieron parcelas de observaci6n de especies

forrajeras en Samaru, norte de Nigeria. 
 Las especies introduci
das se clasificaron y seleccionaron segOn su h~bito de creci
miento y sus posibles usos. Andropogon a anus sobresali6 
como
 
la especie m~s apropiada para formar praderas temporarias.
 
(CIAT)
 

0034
 
GOLD COAST. DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH. 
1942. Report for the
 

year 1941-42. (Informe para el periodo 1941-42). Accra. 5p.
 

Entre varias especies evaluadas, Andropogon gayanus 
es la mSs

sobresallente, especialmente porque soporta los-perodos critl
cos de sequia. Se recomienda tambi6n para heno. (CIAT)
 

0035
* 	 GONZALEZ, Y.; GERARDO, J. 1982. Andropogon gayanus. Pastos y 
Forrajes 5(2):107-127. 

Andropogon a anus es una 
graminea perenne, macollosa de porte

alto, que a canza altos rendimientos con un valor nutritivo
moderado y alta palatabilidad. Esta especie es originaria de
Africa y fue introducida en Cuba en la d~cada del 60; es de
f~cil establecimiento; la siembra se purde efectuar por semilla

botanica y vegetativa. En el primer caso se recomiendan 45 kg/ha

de semilla sin limpiar 
al voleo r en surcos a 1.2-2.5 cm de
profundidad; en el 
segundo caso con trozos de macolla. Se adapta

a una 
amplia gama de suelos, desde los bien drenados y de alta
 
fertilidad, hasta los pobres de baja fertilidad, mostrando poca

exigencia de P y N. Es resistente a la sequia y muestra buenos
 
rendimientos en este perlodo, con producciones hasta de 17 t de
 
MS/ha/afro. Se asocia bien con leguminosas rastreras y no rastre
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ras. La ganancia animal en poblaciones o en mezclas con legumi
nosas superan a las praderas nativas. La producci6n de semillas 
oscila entre 20 y 120 kg/ha/afio dependiendo de las caracteristi-. 
cas de la zona, v aumenta con la fertilizaci6n nitrogenada. En 
general, esta planta posee un valor nutritivo relativamente 
bajo, aunque tiene buena aceptabilidad y alto grado de utiliza
ci6n, logr~ndose ganancias de peso anuales de 475 kg/ha con
 
carga de 3-4 animales/ha en cultivo puro. Cuando se utiliza con
 
leguminosas puede alcanzar hasta 670 g/dia con 2 animales/ha. Se
 
revisan datos taxon6micos, de floraci6n, producci6n de semillas,
 
origen y distribuci6n, siembra y establecimiento, caracteristi
cas agron6micas, rendimiento y fertilizaci6n, valor nutritivo y
 
produccibn de carne. (RA)
 

0036 
* 	 GROF, B. 1983. Nuevas especies forrajeras para las sabanas 

de suelos bcidos e inf~rtiles de America Tropical. Cali, 
Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
Seminarios Internos. Serie SE-2-83. 9p.
 

El Programa de Pastes Tropicales del CIAT, en colaboraci6n con
 
el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), realiza ensayos con
 
especies forrajeras nativas e introducidas, en el Estaci6n
 
Exptl. de Carimagua (Centro Nacional de Investiyaciones Agrope
cuarias), localizada en los Llanos Orientales de Colombia. Con
 
el objeto de estudiar y evaluar gramineas y leguminosas forra
jeras adaptables a las condiciones de suelos 5cidos y de baja
 
fertilidad de las sabanas, el CIAT empez6 en los aios 1974-75 un
 
programa de introducci6n y recolecci6n. Las especies que han
 
demostrado caracteristicas agron6micas deseables y un buen
 
potencial como cv. mejorados son: 1) Stylosanthes spp.: este
 
g~nero de gran diversidad y difusi6n ha-presentado un rango de
 
variaci6n 6til. Las especies de mejor comportamiento son S.
 
capitata, S. macrocephala y S. guianensis; esta Oltima es una
 
var. tropical de tallo fino y deTforaci6n tardia. Estas
 
especies de Stylosanthes contienen ecotipos con resistencia al
 
ataque de plagas yenfermedades. 2) Centrosema sp., C.
 
macrocarpum, C. brasilianum y una especie sin identificaci6n,
 
tambi~n oriunas de las sabanas de Colombia y de Campo Cerrado
 
de Brasil, son promisorias de acuerdo a evaluaciones prelimina
res bajo pastoreo. 3) Desmodium ovalifolium es una leguminosa

sub-arbustiva oriunda de Tsia sur-orienta7, que hasta ahora se 
ha evaluado en la sabana; se adapta a los Oxisoles de sabanas 
con una precipitaci6n superior a 2000 mm; tiene un crecimiento 
estolonifero muy vigoroso y es bien compatible con gramin~as
 
agresivas como las especies de Brachiaria. El ecotipo CIAT 350
 
es susceptible a los nematodos, pete existen diversas reacciones
 
ante 6stos en las nuevas introducciones. 4) Entre las gramineas
 
evaluadas m~s promisorias se encuentran Andropogon a anus y
 
especies de Brachiaria, como B. humidicoia, B.-brizantha, B.
 
dictyoneura y B. decumbens. (RT)
 

0037
 
*INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. 1978. Prelanzamiento del
 

pasto Andropogon gayanus Carimagua 621 para suelos 5cidos e
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inf6rtiles del tr6pico. 
Cali, Colombia, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. 41p.
 

Despu6s de 4 afos de evaluaciones en varias estaciones exptl.

Colombia y validaciones 

de
 
en ensayos regionales en varios palses
latinoamericanos, se comprob6 que la accesi6n CIAT 621 de
 

Andropoon anus reune los objetivos del 
 Instituto Colombiano
Agropecuari7
T- y del CIAT, como graminea forrajera de alta
productividad en 
suelos Oxisoles y Ultisoles adaptada a sistemas

de bajos insumos. Las caracteristicas sobresalientes de este
pasto, en comparacibn con Brachiaria decumbens 
 y Panicum
maximum, 
son: 1) vigor y productividad en suelos 5ciT e
infrtiles, incluso a principios de la 
&poca seca; 2) completa
adaptaci6n a altos 
niveles de Al intercambiable; 3) bajos
requerimientos de N y P; 4) tolerancia a la quema y r~pido
rebrote; 5) ausencia hasta el presente de ataques de plagas y
enfermedades y mantenimiento de una bucrni fauna 
benVfica; 6)
compatibilidad 
con leguminosas promisorias; 7) alta producci6n
de semillas; 8) adaptabilidad a sistemas de 
establecimiento de
bajo costo; 9) excelente palatabilidad y calidad nutritiva

aceptable; 10) mayor productividad animal 
en el primer aho de
pastoreo; 11) mal 
hospedero para garrapatas; y 12) persistencia.
Los factores negativos son: lento crecimiento inicial de pl~ntu
las y digestibilidad in vitro moderada. Los aspectos desconocidos hasta ahora son: 
 tolerancia a varias especies de
Aeneolamia, productividad animal en el 
segunuo aho de pastoreo y
potencial de mdleza. 
 Se busca aumentar la producci6n de semilla
b6sica hasta 4 t, momento en el cual 
se podria lanzar al mercado
 en Colombia a fines de 1979. Debido a que esta especie carece de
 un nombre .ulgar 
en Am6rica Latina, se propone llamarla pasto
"Carimagua"', simbolo de la colaboraci6n ICA-CIAT y usar como
 
cultivar el no. 621. (RA)
 

0038
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. PROGRAMA DE PASTOS Y FORRA-

JES. 1980. Pasto Carimagua 1. BogotS. Boletin Tbcnico no.72.
 
15p.
 

Se presenta un manual 
sobre ndpogan 
aanus (pasto Carimagua
1), en el cual se informa sobr ela aog
ptaci6n, morfolo
gla, m6todos de siembra, fertilizaci6n, 
control de malezas,
manejo, insectos y enfermedades, producci6n de forraje, valor
nutritivo, producci6n animal y producci6n 
de semillas. Se
destaca la importancia de este 
pasto por sus caracteristicas
 
sobresalientes y 
se recomienda como una alternativa para re
emplazar la sabana nativa. 
 (CIAT)
 

0039
 
JONES, C.A. 
 1979. The potential of Andropogon gaanus Kunth in
 

the oxisol and ultisol savannas of TropicalAmr-ica. (El
potencial de Andropogon gaanus en las sabapas con Oxisoles y
Ultisoles de America Tropi-
 Herbage Abstracts 49(1):1-8.
 

Se presenta una 
revisi6n de Andropogon gaanus, incluyendo 
sus
caracteristicas botgnicas (sistemTtica, morfooga y anatomia,
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distribuci6n y floraci6n) y agron6micas (establecimiento,
 
producci6n de MS y eficiencia en el uso del agua, composici6n y
 
calidad alimenticia, respuesta a la fertilizaci6n, compatibili
dad con leguminosas, producci6n animal y producct6n de semi
l1as). Esta gram~nea es particularmente tolerante a problemas
 
de suelos (Oxisoles y Ultisoles bajos en P y con una alta
 
sacuracibn de Al). Es productivo, palatable, resistente al
 
fuego y la sequia, y parece mejor adaptado a chimas monz6nicos
 
en lugares por debajo de los 2000 m.s.n.m., con estaciones secas
 
de 3-5 o m~s meses y con precipitaciones anuales mayores a 750
 
mm. Se reporta una buena asociaci6n con leguminosas y cultivos,
 
y tiene un buen potencial para establecerse mediante tfcnicas de
 
baja densidad de siembra y uso min. de insumos, aprovechando la
 
semilla producida por la misma planta. (CIAT)
 

0040
 
MARQUES, J.R.F.; TEIXEIRA NETO, J.F. 1980. Andropogon ayanus,
 

Kunth: gramlnea forrageira com potencial para iha de MarajO,
 
ParS. (Andropogon aanus, graminea forrajera con potencial
 
para la Ia de .a.ra J6, ParA). Bel~m-PA, Brasil, Empresa
 
Brasileira de Pesquisa Agropecuhria. Centro de Pesquisa
 
Agropecu~ria do Tr6pico Umido. Pesquisa em Andamento no.15.
 
3
 p.
 

Se instal6 un expt. en 1979 en la Isla de Maraj6, Hacienda
 
"Curral do Meio", Ponta Pedras, Brasil, con el objeto de estu
diar la adaptaci6n de especies forrajeras, seleccionadas por el
 
CIAT como promisorias en condiciones de suelos Scidos y de baja
 
fertilidad de los tr6picos hmedos. Se introdujeron las graml
neas Andropogon qayanus CIAT 621, Brachiaria humidicola, B.
 
decumbiensCIAT606, B. dictyoneura y Paspalum pliatulum. Tanto
 
las especies introducidas como e testi pradera nativa) se
 
evaluaron en parcelas de 8 x 3 m divididas en una parte fertili
zada (50 kg P2 0 /ha) y otra sin f-rtilizar, con 3 repeticiones.
 
Despu~s de 13 e~aluaciones cualitativas (junio 1979-junio 1980)
 
se encontr6 que A. ayanus CIAT 621 muestra muy buena adaptaci6n
 
a las condiciones locales, presentando buen comportamiento en
 
cuanto a vigor de la planta, produccin de hojas, resistencia a
 
la sequia, a plagas y enfermedades. La floraci6n transcurri6
 
normalmente, con excelente producci6n de semillas, aunque no se
 
tiene informaci6n sobre la viabilidad de las mismas. En el
 
perodo de ene.-julio de 1980 se efectuaron 4 cortes mec~nicos
 
con intervalos de 56 dias. La producci6n acumulada (kg MS/ha) de
 
las gramlneas con y sin fertilizaci6n, resp., fue la siguiente:
 
A. qayanus CIAT 621 = 10.072 y 5518; B. humidicola = 7915 y 
74; licatulum = 6406TP. 5879 y 5215; B. deumbens CIAT 606 = 

y 4576- y B. dictyoneura = 4799 y-415. a producci6n de la 
pradera naivaen las mismas condiciones fue de 3543 y 3184 kg 
MS/ha, resp. Se realizargn ensayos de pastoreo para determinar 
su resistencia al pisoteo. (CIAT)
 

0041
 
* MURGUEITIO R., E. 1982. Pasto Carimagua 1 o Andropogon CIAT 621 

(Andropogon gayanus, Kunth). Revista Veterinaria y Zootecnia
 
Sldas l(TI14I:52.
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Se revisan varios aspectos sobre Andropogon gaynus, con base en
las investigaciones que ha desarroTlado el 
CIATela regi6n de

los Llanos Orientales de Colombia. Se presentan datos de adapta
ci6n y suelos, m~todos de siembra, producc16n de semilla, manejo
inicial, fertilizaci6n, control 
de malezas, manejo de praderas,

plagas y enfermedades, producc16n de forraje, valor nutritivo y

producci6n animal. (CIAT)
 

0042

NOURRISSAT, P. 1966. The introductions of forage plants at the


Centre de Recherches Agronomiques, Bambey, Senegal. (Intro
ducciones de plontas forrajeras en el Centro de Investigacio
nes Agron6micas de Bambey, Senegal). 
 Agronomie Tropicale

(Paris) 21(9):1013-1035.
 

Se presentan aspectos morfol6gicos, ecol6gicos y caracterlsticas
 
agronomicas de las gramineas y leguminosas promisorias introdu
cidas durante 1950-65: 
 Cenchrus ciliaris, C. setigerus,


rpog ayanus, Eragrostfis supera, Panicum-coloratum, P.
antdota e, 
 enrosema pubescens, izdee-r-nTanim,
 
acropt7lum atropurpureum, M.7athyro des y Clitoria 
ternatea.
(CIAT)

0043
PAULINO, V.T. 1979. 0 capim-gamba (Andropogon ayanus Kunth.) na
 
America tropical. (Andropogon gayanus en America tropical).
 
Zootecnia 17(4):239-=52.
 

Se presenta una revisi6n de literatura sobre Andropogon Dayanus,
 
con el objeto de proporcionar informaci6n para 
una mejor utTlTzaci6n de esta graminea en 
America Latina. Se detallan los
 
siguientes aspectos: caracterlsticas bot~nicas y distrlbuci6n,

caracteristicas agron6micas, florecimiento, propagaci6n, produc
ci6n de MS, eficiencia del uso de agua, 
valor nutritivo, res
puesto a la fertilizaci6n, asociaci6n, producci6n animal y
produccifn 
de semillas. Se incluyen datos de la composicifn

bromatol6gica de A. g 
anus en 5 fases de crecimiento, y de los

contenidos de profeinas5ydigestibilidad. (CIAT)
 

0044
 
PEDREIRA, J.V.S.; 
 NUTI, P.; CAMPOS, B. DO E.S. DE 1975.
 

Competicao de capins para producao de mat~ria 
seca. (Competencia de gramineas en cuanto a produccibn de materia seca).

Boletim de Ind(stria Animal 32(2):319-323.
 

En 1970-73 se compararon 19 especies y cv. de gramineas en la
 
Estaci~n Exptl. 
 Nova Odessa, SP, Brasil, para determinar su
rendimie ,to de MS y composici6n qulmica. La especie de mayor

rendimiento fue Andropogonayanus. (CIAT)
 

0045
* PEDREIRA, J.V.S.; MATTOS, H.B. DE 1981. Crescimento estacional
 
de vinte e cinco especies ou variedades de capins. (Creci
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miento estacional de 25 variedades de gramineas). Boletim de
 

IndCstrta Animal 38(2):117-143.
 

de 25 gramineas tropica-
Se determin6 el crecimiento estacional 

les en el 
 Instituto de Zootecnia, Nova Odessa, SP, Brasil. Este
 

ensayo de corte mostr6 los siguientes resultados: a) los mayores
 
se obtuvieron con 2 cv. de Cynodon
rendimientos anuales de MS/ha 


decumbens y Andro2po9on a anus var.

dactylon, Brachiaria 

squamulatus. Los menores rendimientos se-obtuvieron Cenchrus
 

C. dactylon y D iia

ciliaris cv. Biloela, un cv. de 


decumbens; b) durante la estaci6n de "Veranoco-da y lluviosa,
 
B. decumbens, C.
 

los mayores rendimientos se obtuvieron ccn 


dactylon, Panicum maximum var. tri lume y fit Los
 

menores rendimiento-s s-e-o-btuvieron con C. ciliaris, cv. Biloela,
 
anacep; c) durante el invierno

dactylon, B. decumbens y Setaria 

los mayores rendimientos se obtuvieron
estaclon Tresca y seca), 


con 2 var. de C. dactylon y A. gayanus. Los menores 
rendimientos
 

loela, Diqitaria valida, D.
 se obtuvieron con-7 ciarfs cv. 
notatum, Digitaria milanjiana y 1igitarTa


decumbens, Paspalum 

de crecimiento fueron m~s
 

sp.; d) al comienzo de la estacin 


precoces P. maximum, B. decumbens, A. gaanus y C. dactyipn. 
Los
 

mbs 	tardios7ueron F. -notatum, un de C.-dactyo y C. 

e) durante los meses oe crecimiento m-s

ciliaris cv. Biloela; 


las mayores tasas de crecimiento
intenso (nov.-feb., verano), 

con B. decumbens (79.8), C.
 

(kg de MS/ha/dia) se obtuvieron 

7 7 3	 de C. dactylon
dactyj ( . ), Digitaria sp. (74.8), atros cv. 


durante los

T74.),D. milanjiana (12.2) y P. notatum (70.3); 


las tasas
 
meses de crecimiento muy lento (m-ayo-ago., invierno), 


con A. a as (16.6), C.
 
de crecimiento m~s altas se obtuvieron 


dactylon (13.9 y 13.2 para ambos cv.), 
D. diversinervis (10.0) y
 
anual de


P1 maximum (7.6); f) la distribuci6n e la produccibn 

gramineas estudiadas fue considerablemente estacio-FS el-Ta-s25 

nal. La tasa prom. de crecimiento del cultivo oscil6 entre 4 y
 

ensayo, las 25
 
24%; g) considerando los resultados de este 


gramineas estudiadas se pueden clasificar en: 1) buena 
distribu

.
 
ci6n estacional del crecimiento anual: A. a anus, 


diversinervis, S. anceps, C. dactylon y B. decumbens;VYdstrl
2 var. de P. maximum,
buci6n regular:-P. maximum', B.decumben, 
 -
-


Ion 	 Echinochla pyramidalis, rCh ris
 
Digitaria sp., C. 


distribucibn eumnRX
pobre: Digitaria sp.,
 .
aay B. ruzizie milanQiiana, D.vao,
_.] enoarum, D. D. valida, D. deiiii~ens, P.
 

cv. Biloela y P. noatum cv. Batatais. (R )
otaum,C. ciliaris 


0046
 
[El pasto gamba (Andropogon


* 	 PUPO, N.I.H. 1983. 0 capim-gamba. 

gayanus)]. Casa da Agricultura 5(6):31. 

0047
 
(Androopon gayanus 
 Kunth var.
 

* RAMOS DE 0., J. 1961. Gamba 
In . Informacoes sobre algumas


squamulatus Stapf.) 

de Janeiro, Brasil, Ministerio da
 

plartastorrageiras. Krio 

S~rie Did~ctica
Agricultura. Servico de Informacao Agricola. 


0 0 1 04
 
no.11. pp.' - .
 

sobre el crecimiento y
Se describen brevemente algunos aspectos 

en varios sitios 
del Brasil y


adaptaci6n de Andropogon qayanus 
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se presentan datos relacionados con la produccibi de semillas y

el valor nutritivo. (CIAT)
 

RUIZ, M.A.M.; MACHADO, R.C.R.; 
0048

SOUZA, H.M.F. 
1983. Producao de
 
quatro gramineas forrageiras tropicais condicoes de
em

deficiencia hldrica. (Producci6n de cuatro gramineas forrajeras tropicales en condiciones de sequia). 
Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia 
12(2):357-368. "Centro de Pesquisas do Cacau, Caixa Postal 7, Itabuna-BA, Brasil]
 

Se evalu6 en condiciones de campo el 
efecto de la deficiencia de
agua en la producci6n de Andropogon 
 anus cv. Carimagua,
Cenchrus ciliaris Gayndah
cv. 
 y cv. BiT5ela y Brachiaria
humidicola.El efecto del 
d~ficit de agua se evalu6 determinando
la producci6n de MS a los 56, 85, 102 y 120 
dfas despu~s de un
corte de uniformidad. La producci6n 
de MS del rebrote bajo
d~ficit de 
agua y condiciones de humedecimiento 
frecuente del
suelo tambi~n se determin6 
a los 46 dias despu&s del corta de
uniformidad. La produccin de MS de las 4 gramineas en 
ctsidiciones de falta de agua disminuv6 coijsiderablemente. Sin embargo, a
una baja tensi6n de hu.'aedad del suelo (casi el punto de marchitamiento) a los 40 cc, de profundidad, A. . y los 2 cv. deC. ciliaris exhibjieron un mejor- comportamiento que 
 B.
Fumidicola, 
en t6rrjinos de tasa de producci6n. En condiciones Ue
dficit-de agua, solamente rebrote
el de A. gayanus no mostr6
d'rerencia ziqnificativa entre las parcelas-secas y as testigo.
En condiciones de humedecimiento del 
suelo, A. gayanus tambien
present6 una nmejor producci;n que las otras 
gramineas. Esta
graminea puede 3er 
uIa nuevd npci6n para las Sreas donde existen
periodos de sequia prolongados. (R )
 

0049

SINGH, R.D.; CHATTERJEE, B.N. 1968. Growth analysis of perennial
 

grasses in tropical India. 1. Herbage growth 
in pure grass
swards. (An~lisis del crecimiento de gramineas perennes en 
la
India tropical. 1. Producci6n de forraje en praderas puras de
gramineas). Experimental 
 Agriculture (Inglaterra)

4(2):117-125.
 

Se analiz6 la producci6n de forraje de 12 gramineas perennes en
2 frecuencias de defoliaci6n en la 
India tropical. Se presentaron diferencias en la rapidez del 
establecimiento de 
semillas;

Heteropogon contortus, Pennisetum pe4jcjlatum y P. polystachyon
fueron las mas rpidas.Una svez ascT-o
esta as-graminea

mayores rendimientos 
se obtuvieron con Andropogon gayanus y
Brachiaria brizantha 
y los menores rendimientos con as
notatum. Los rend1mientos fueron mayores con 
la menor frecuenc-a-e corte. 
 Hubo grandes diferencias en rendimiento en 
cada
ano; los rendimientos durante el 
 invierno y la estaci6n seca
(nov.-abril) fueron s6lo 1/10 de 
los que se obtuvieron en la
estaci~n lluviosa. A. gayanus, B. brizantha, Chloris gayana y
Dichanthium 
caricosum presentaron mayores rendimiT tos qu-e 
 as
otras 
especies durante el invierno. Las variaciones en el
rendimiento entre especies generalmente se podian atribuir a las
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varlaciones en la extens16n del 5rea foliar, aunque algunas
 
especies mantuvieron altas tasas de asimilacibn netas durante
 
los perlodos de crecimiento desfavorables. (RA)
 

0050
 
* 	 SINGH, R.D.; PREMCHAND; RAHAMAN, A. 1972. Herbage growth of 

pearl-millet-Napier grass hybrid when compared with other 
grasses. (Producci6n de forraje del hibrido entre Pennisetum 
typhoies x P. purpureum en comparaci6n con otras gramTneas).
 
TndTn Journal -TK cultural Sciences 42(3):218-222.
 

Se compararon los rendimientos de forraje fresco de un hibrido 
de Pennisetum typhoides x P. purpureum con Andropogon ayanus, 
Brachiaria brizanthaP.pol stachon, P. pedicelatum y P. 
purpureum. Los rend mientos ueron, resp.; 21.6, 57b 50.7, 
~3.4,4.5 y 22.1 t/ha. (ClAT) 

0051
 
* 	 SINGH, R.D.; CHATTERJEE, B.N. 1965. Tillering of perennial 

grasses in the tropics in India. (Macollamiento de gramineas 
perennes tropicales en la India). Kanke, Bigar, India, Ranchi 
Agricultural College & Research Institute. 5p. 
Trabajo presentado al International Grassland Congress, 9th., 
Sao Paulo, Brasil, 1965. 

Se estudiaron las variaciones estacionales en la produccibn de
 
macollas de 12 gramineas perennes bajo condiciones de campo. La
 
acumulaci6n max. de MS en todas estas gramineas llev6 a cabo
se 
en la estacibn lluviosa (julio-oct.). Dichanthium caricosum y 
A on a-anus, las cuales presentaron acumulaciones de MS 

altas en os meses de primavera e invierno en comparaci6n 
con las otras gramineas, produjeron macollas, durante los meses
 
de invierno. Heteropogon contortus, Pasplum notatum y Cenchrus
 
ciliaris presentaron acumulaciones AS' una7produccib6n de
 
brotes m s bajas en invierno y m~s altas en otoho. Se observ6
 
un max. no. de macollas en julio en A. a s, C. ciliaris y D.
 
annulatum en comparaci6n con el no. pro ucHio en otros meses.
 
Se ha notado que la fase de producci6n de macollas en las
 
gramineas precede a la fase activa de alargamiento de 6stas y a
 
la acumulaci6n de MS. (RA)
 

0052
 
* 	 THOMAS, D.; ANDRADE, R.P. DE; COUTO, W.; ROCHA, C.M.C. DA; 

MOORE, P. 1981. Andropogon gayanus var. bisquamulatus cv. 
Planaltina: principais caracteristicas forrageiras. 
(Andropogon gaanus var. bisquamulatus cv. Planaltina: 
principales caracteristicas forrajeras). Pesquisa Agropecua
ria Brasileira 16(3):347-355. 

Andropogon gaanus var. bisquamulatus cv. Planaltina se lanz6 en
 
el Brasil en 190como una especie alternativa para la formaci6n
 
de praderas en la regi6n de los cerrados. Este cv. es origina
rio de Nigeria y previamente se ensay6 con 6xito en los "Llanos
 
Orientales" de Colombia. Entre las principales caracteristicas
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que justifican el lanzamiento de este cv. se destacan: buena
 
adaptaci6n a los suelos y climas de la regi6n; tolerancia al
 
fuego; compatibilidad con leguminosas; buena producci6n de
 
semillas; ausencia de plagas o enfermedades serias; buena
 
aceptabilidad por bovinos y equinos y buenas ganancias de peso
 
vivo. (RA)
 

0053
 
* WHYTE, R.O.; MOIR, T.R.G.; COOPER, J.P. 1959. Andropogon ayanus 

Kunth. In . Grasses in agricultur ome, FIo and 
Agriculture Organization of the United Nations. FAO Agri
cultural Studies no.42. pp.310-311. 

Se describen brevemente algunas caracteristicas de Andropogon
 
gayanus e informaciones relacionadas con su distribuinWy
 
adaptaci6n, valor agricola y utilizaci6n, establecimiento, tasa
 
de siembra y manejo. A. gaanus se considera una de las mejores

gramIneas de pastoreo-en el norte de Nigeria y norte de Ghana.
 
En Brasil y Australia tambi6n ha mostrado buenos resultados.
 
(CIAT)
 

Vbase adem~s 
 0004 0009 0060 0061 0063 0065 0066 
0067 0068 0072 0073 0074 0077 0082 
0083 0086 0087 0088 0090 0095 0103 
0104 0105 0109 0112 0113 0114 0124 
0125 0134 0136 0137 0139 0141 0145 
0146 0150 0151 0156 0161 0163 0164 
0167 0171 0173 0175 0176 0186 0187 
0188 0189 0190 0192 0202 0205 0207 
0220 0237 0267 0343 0344 0349 0350 
0351 0355 
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ENSAYOS DE ADAPTACION
 

0054
 
* ACOSTA, A.; CUESTA, P.A. 1983. Adaptaci6n de g7amineas y legumi

nosas forrajeras en Florencia, Colombia. In Pizarro, E., ed.
 
Reunibn de la Red Internacional de Eva~uaci6n de Pastos
 
Tropicales, 2a., Call, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982.
 
Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
pp.215-222.
 

Se presentan datos de adaptaci6n, cobertura e incidenci3 de
 
insectos y enfermedades de 39 ecotipos de gramineas y 69 de
 
leguminosas, evaluados en la Estaci6n Exptl. "Macagual", del
 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), localizado en el
 
municipio de Florencia, depto. del CaquetS. El sitio se encuen

' 
 ' 
tra a 100 de lat. norte y 75036 de longitud oeste, con temp.
 
media anual de 26'C, precipitaci6n media anual de 4000 mm y HR
 
de 86%, dentro del ecosistema de bosque tropical lluvioso. El
 
suelo presenta alta acidez (pH de 4.1 y 4.4 y saturaci6n de Al
 
de 92 y 97%, de 0-10 y 10-20 cm de profundidad, resp.), baja
 
fertilidad y mediano contenido de MO en la capa superior. (ClAT)
 

0055
 
* AGUIRRE D., L. 1978. Ensayos regionales de adaptaci6n de espe

cies forrajeras seleccionadas para suelos Oxisoles y Ultiso
les. Curso de Adiestramiento en Producci6n y Utilizacl6n de
 
Pastos Tropicales, lo., Cali, Colombia, 1978. Proyectos
 
individuales. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agri
cultura Tropical. Programa de Ganado de Carne. 22p.
 

0056
 
* CAMARAO, A.P. 1983. Adaptacibn de nuevo germoplasma forrajero en
 

Sao Joao do Araguaia, Parb, Brasil. In Pizarro, E., ed.
 
Reuni6n de la Red Internacional de Evoluaci6n de Pastos
 
Tropicales, 2a., Call, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982.
 
Call, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
pp.181-182.
 

Se instal6 un expt. en Sao Joao do Araguaia, ParS (4050! S y
 
' 
48'55 0) con el objeto de evaluar gramineas y leguminosas
 

forrajeras seleccionadas por el CIAT, junto con aquellas utili
zadas en la regi6n. El clima es caliente y hOmedo, con temp.
 
media de 26*C, HR de 78%, precipitaci6n media anual de 1900 mm,
 
dentro del ecosistema de bosque tropical semisiempreverde
 
estacional. El suelo es Podz6lico Rojo-Amarillo (Ultisol) de pH
 
5.9. Entre las gramineas, Brachiaria humidicola alcanz6 la mayor 
producci~n de MS, seguida por Hyparrhenia rufa y B. decumbens. 
Las leguminosas m~s productivaTs-7ueron: Wechynmene histrix 
CIAT 9690, Stylosanthes gpjpnpnJs CIAT 13b, S. capita taaT 
1097, Desmodium gyroides-TT3O1 y S. guianenssCIAT 184. 
(CIAT) 
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0057
 
* 	 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1979. Programa de 

Pastos Tropicales. In Informe Anual. Carimagua 1978. 
Carimagua, Colombia.-pp.71T. 

0058
* 	 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 
TROPICALES. 1984. Ensayos regionales. Red Internacional de

Evaluaci6n de Pastos Tropicales. In . Informe Anual 
1982. Cali, Colombia. pp.53-71. [Cl7TApartado A6reo 6713, 
Call, Colombia] 

La Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales 
cuenta

actualmente con 11 Ensayos Regionales A y 29 Ensayos Regionales

B en los 5 principales ecosistemas de America tropical 
(Cerra
dos, Llanos, sabanas mal drenadas, bosque tropical semi-siempre
verde estacional y bosque tropical lluvioso). Se muestra 
la
 
distribuci6n geogr~fica de los Ensayos Regionales y el pals y la
 
localidad donde se llevan 
a cabo los ensayos, la instituci6n
 
colaboradora y el responsable de los mismos. Con referencia a

la segunda de de la Red,
reuni6n miembros 	 participaron 80

cclaboradores de 40 instituciones de investigaci6n y desarrollo
 
de 15 paises, la mayorla de America tropical, y se enfatizb la

necesidad de 
hacer crecer la Red con m~s pruebas de nuevas
 
alternativas de germoplasma y pruebas de 
pastoreo que permitan

incorporar los materiales ya seleccionados en cada localidad y

ecosistema a los sistemas de producci6n existentes. Se presen
tan los resultados resumidos de los 
Ensayos Regionales en las
 
sabanas bien drenadas, las mal drenadas y los bosques tropica
les. (CIAT)
 

0059
* 	 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 
TROPICALES. 1984. Ensayos regionales. In . Informe
 
Anual 1983. Cali, Colombia. pp.61-92. [UTAi Tp-artado A~reo
 
6713, Call, Colombia]
 

El principal 
objetivo de la Secci6n de Ensayos Regionales del
 
Programa de Pastos Tropicales del Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical 
(CIAT) es evaluar nuevo germoplasma forra
jero 	en los principales ecosistemas (Sabana bien drenada isohi
pert~rmica (Llanos), Sabana bien drenada isot~rmica (Cerrados),

Sabana mal drenada, bosque semi-siempreverde estacional y boseue
 
lluvioso tropical) del Area de actuaci6n 
del 	 Programa. Eite
 
objetivo es 
 el esfuerzo combinado entre las instituciones
 
nacionales de investigaci6n y el CIAT. En los ensayos regiona
les A se evalja supervivencia de un gran no. de entradas (80
150) en pocos lugares representativos; en los ensayos regionales

B se evalta la productividad estacional bajo corte y la resis
tencia a plagas y enfermedades de las mejores entradas seleccio
nadas en la etapa anterior (20-25 introducciones) en el mayor
 
no. de sitios posibles; y en los ensayos regionales C y D se

estudia el efecto del animal para estimar estabilidad y persis
tencia de la pradera y producci6n de carne y/o leche en diferen
tes manejos del pastoreo. La Red cuenta con 25 ensayos regiona
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les A, 65 B, 8 C y 9 D en los 5 ecoslstemas. Se resumen algunas

de las concluslones de los ensayos regionales par ecosistemas y

el an~lisis combinado para el germoplasma comOn a los ecosiste
mas de sabana tropical y de bosque tropical. (CIAT)
 

0060
 
* CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Informe Anual 1982. Cali, Colombia. 362p.
 
[CIAT, Apartado A6reo 6713, Call, Colombia]
 

Se presentan informes detallados de las principales actividades
 
y logros de las diferentes secciones del Programa de Pastos
 
Tropicales del CIAT en 1982. Los principales objetivos del
 
Programa son: 1) desarrollar una tecnologla de insumos min.
 
para incrementar la producci6n primaria (pastos) como base para

el desarrollo ecol6gico y econ6mico de la frontera agricola en
 
suelos Acidos e inf~rtiles de Am6rica tropical; 2) contrlbuir al
 
incremento de la producci6n de carne y leche en Am6rica tropi
cal, y 3) contribuir a liberar la tierra con vocaci6n agricola,

utilizada actualmente en sistemas de producc16n animal. Estos
 
objetivos se persiguen en cooperaci6n con las instituciones
 
nacionales de investigaci6n en la re- 16n. Su enfoque es por

ecosistemas y se desarrolla de la siguiente forma: a) selecc16n
 
de germoplasma de pastos par su Adaptaci6n a condiciones ambien
tales (suelo y clima) y factores bi6ticos prevalentes (plagas y

enfermedades); b) evaluaci6n y desarrollo de t6cnicas de manejo

de praderas persistentes :1productivas, y c) incorporaci6n de la
 
tecnologla mejorada de p2stos a sistemas de producc16n eficien
tes biol6gica y econbmicamente. (CIAT)
 

0061
 
* 	CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Informe Anual 1983. Cali, Colombia. 387p. 
[CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia] 

Se presenta un informe de las actividades y progresos logrados
 
por el Programa de Pastos Tropicales del Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical (CIAT) durante 1983. El mandato del
 
Programa se limita a tierras bajas de suelos 8cidos e inf6rtiles
 
de Amirica tropical, incluyendo los palses del Caribe, sur de
 
M6xico, Ambrica Central y Am6rica del Sur. El Programa es una
 
estrategia para el desarrollo rural pionero de la m~s grande

frontera agricola del continente. Su objetivo general es
 
"desarrollar tecnologla de pastos de bajo costo y bajos insumos 
para la regibn de su mandato". Se espera aumentar la producc16n
 
de carne y leche en Am6rica tropical, Tncorporar la producc16n
 
en tierras hoy marginales y liberar thrras f6rtiles dedicadas
 
hoy a la ganaderla para expansi6n de la producci6n de cultivos.
 
Las estrateglas del Programa para cumplir con el objetivo se
 
centran en la selecci6n de germoplasma ce pastos adaptado a las
 
condiciones climSticas, ed5ficas y bi6ticas prevalentes; el
 
desarrollo de praderas productivas y persistentes; y la integra
ci6n 	de ha nueva tecnologla de pastos en sistemas de producci6n
 
animal, biol6gica, ecol6gica y econ6mcamente eficiantes. El
 
Programa estA dividido en 3 unidades interdisciplinarias:
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Evaluac16n de Germoplasma, Evaluaci6n y Manejo de Praderas,

Evaluacibn de Pa~tos y Sistema de Producci6n. El germoplasma

y
 

fluye por una secuencia de evaluacfbn en la que se va reduriendo
 
PI no. de introducciones que pasan por las diferentes etapas.

El germopla~ma pasa de la Categoria I (distribuci6n del germo
plasma con potencial) a la Categorla II (evaluacibn agron6mica
 
en pequeas parcelas), a la Categoria I1 (evaluac16n agron6mica

de pastos), a la Categorla IV (evaluac16n del potenclal de
 
producci6n animal y manejo 
de praderas) y finalmente a la
 
Categorla V (evaluacibn de pastos en los sistemas de produc
ci6n). El paso final para dar a conocer al pOblico los cv. y la
 
tecnologla es responsabilidad exclusiva de las instituciones
 
nacionales. Los siti.,s de selecci6n y evaluac16n estgn locali
zados en el Area objetivo del programa. Una actividad clave del
 
Programa es la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropi
cales, actividad interinstitucional con la cual los programas

nacionales evalian germoplasma de pastos tropicales. El informe
 
se divide por secciones: germoplasma, fitomejoramiento, agrono
mta 
(Carimagua), ensayos regionales, entomologla, fltopatologla,
 
programa colaborativo en PanamA, agronomia (Cerrados), desarro
11o de pastos (Cerrados), suelos/nutricibn de plantas, micro
biologla-micorrizas, 
desarrollo de pastos (Carlmagua), calidad
 
de pastos y nutric16n, productividad y manejo de praderas,

estudios en sabana nativa en los Llanos de Colombia, produccl~n

de semillas, sistemas 
de produccl6n, economia y caracitaci6n
 
cientifica. (CIAT)
 

0062
* CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS. CARIMAGUA. 
1980. Resumen proyectos de investigaci6n. Carimagua, Insti
tuto Colombiano Agropecuario. 36p.
 

0063
* DIAS FILHO, M.B.; SERRAO, E.A.S. 1983. Adaptacibn de gramlneas y
 
leguminosas forrajeras en Paragominas, Parg, Brasil. In
 
Pizarro, E., ed. Reuni6n de la Red Internaclonal de Evalua
c16n de Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resul
tados 1979-1982. Call, Centro Internacional de Agricultura

Tropical. pp.171-177.
 

Se encuentran en evaluac16n 65 ecotipos de leguminosas y 9 de
 
gramineas en el 
Campo Exptl. de PROPASTO, localizado a 12 km de


'
Paragominas, estado de Par5 (2058 S - 47027! 0), en un ecosis
tema de bosque hOmedo tropical. La precigitacl6n media anual es
 
de 1774 mm y la temp. media anual de 27 C. El suelo de 0-20 cm
 
de profundidad tiene un pH de 5.7. Se presentan datos correspon
dientes a cobertura, adaptact6n y dahos por insectos y enferme
dades. Hasta el momento se consideran promisorias para la regibn

las leguminosas Desmodium ovalifolium CIAT 350, Desmodium sp.

CIAT 3490, D. hetephllumCFAT 49, Stylosanthe guanensis 
CIAT 136, 185 y 1175, S. capitata CIAT 1097,Trnia rasilienis
 
CIAT 7485 y 2472, Centrosema macrocarpum CIAT-nZ7T pubescens

CIAT 5189, Pueraria phaseooies IAT 9900 y alopogonifum
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* 

* 

macunoides. Entre las gramtneas sobresalen Andropogon gayanus
 
UTTF y 6054, las cuales fueron superiores a 7. ayanus CIAT
 
621, Brachiaria decumbens CIAT 6130, Panicum ma×1mum--'--A 673,
 
622 y 697.7TZMWAT
 

0064
 
FREIRE, M.T. 1979. Ensayos internacionales de adaptaci6n de
 

especles forrajeras tropicales. Curso de Adiestramiento en
 
Producci6n y Utilizaci6n de Pastos Tropicales, 2o., Call,
 
Colombia, 1979. Proyectos individuales. Cali, Colombia,
 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. Programa de
 
Pastos Tropicales. 3p.
 

0065
 
GARCIA, E.B. 1983. Adaptaci6n de gramineas y leguminosas forra

jeras en Jatal, Goi~s, Brasil. In Pizarro, E., ed. Reuni6n de
 
la Red Internacional de EvaluacThn de Pastos Tropicales, 2a.,
 
Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Call, Centro
 
Internacional de Agricultura Tropical. pp.13-23.
 

Se presentan datos de adaptaci6n, cobertura y daho causado por
 
insectos y enfermedades en 113 ecotipos de leguminosas y 12 de
 
gramineas, en la Estaci6n Exptl. Olavo S6rvulo de Lima, locali

' ' 
zada en Jatal, Goi~s, a 17053 de lat. sur y 51043 de longitud
 
oeste, a una altura de 670 m.s.n.m., con temp. media anual de
 
22'C, dentro del ecosistema de sabana bien drenada isot6rmica.
 
(CIAT)
 

0066
 
GONCALVES, C.A.; OLIVEIRA, J.R. DA C. 1981. Adaptacao de grami

neas forrageiras em Porto Velho-RO. (Adaptaci6n de gramineas
 
forrajera en Porto Velho-RO). Porto Velho-RO, Brasil, Empresa
 
Brasileira de Pesquisa AgropecuAria. Unidade de Execucao de
 
Pesquisa de Ambito Territorial de Porto Velho. Pesquisa em
 
Andamento no.8. 3p.
 

La Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Territorial/UEPAT-

Porto Velho/EMBRAPA, a trav6s del Projeto de Melhoramento de
 
Pastagens da Amazonia Legal-PROPASTO/AMAZONIA, ha venido desa
rrollando ensayos para evaluar y adaptar gramlneas forrajeras
 
seleccionadas por el CIAT como promisorias, en las condiciones
 
de clima y suelo del tr6pico hOmedo y compararlas con las
 
especies ya evaluadas en Rondonia. Se utilizb un diseho de
 
bloques al azar con 7 tratamientos y 3 repeticiones en un
 
Latosol amarillo de textura media/pesada, con pH 5.4. Los
 
tratamientos consistieron en: 1) Hyparrhenia rufa; 2)
 
Androeogon ayanus CIAT-621, 3) Brachlaria humidfco'Ta; 4)

Brachiaria spT.; 5 B. decumbens CIAT-6 -6)aspalum licatlu
 

y 7) Panicum maxifum--77T 04, las cuales se evalua en 
parcel a-s--d x-7JF-ajo fertilizaci6n de 0 y 50 kg de P 0 /ha 
Segn las producciones acumuladas en 6 cortes, en el per~o~o de 
mayo 6 de 1979 y nov. 18 de 1980, las gramineas m~s destacadas 
fueron: gayanus (28.192 y 17.824 kg de MS/ha); B. humidicola 
(17.621 y 1 kg de MS/ha) y P. maximum (17.52Ty T.2T9Tg
 
de MS/ha, con y sin fertilizacion, resp.T. En futuros ensayos
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se deben evaluar bajo pastoreo A. gayanus 
y P. maximum para
determinar 
su resistencia 
a' pisoteo, aceptabilt'da or el
animal, compatibilidad con leguminosas forrajeras y capacidad de
 
carga. (CIAT)
 

0067
GONCALVES, C.A.; OLIVEIRA, J.R. DA C. 1983. Adaptaci6n de graml
neas forrajeras en Porto Velho, Brasil. 
 In Pizarro, E., ed.
Reuni6n de 
la Red Internacional 
 de EvaTuaci6n 
de Pastos
Tropicales, 2a., Cali, 
Colombia, 1982. Resultados 1979-1982.
Call, 
 Centro Internacional de Agricultura Tropical.

pp.209-211.
 

La Unidade de Execucao de Pesquisa 
de Ambito Estadual (UEPAE)-
Porto Velho, EMBRAPA, por medio del 
Proj.'o de Melhoramento de
Pastagens 
 da Amazonia Legal (PROPASTO/AMAZONIA), Convenio
EMBRAPA/BASA, y con la colaboraci6n del 
ClAT, adelanta un ensayo
con el fin 
de evaluar ]a adaptaci6n 
de gramineas forrajeras
seleccionades por el 
CIAT, como promisoria para las condiciones
de clima y suelo del 
tr6pico hOmedo y compararlas con especies
ya probadas en Rondonia. 
El ensayo se realiza en la hacienda
Rita de Cassia, municipio 
de Porto Velho, situado a 8046 ' de
lat. sur y 6305! de longitud oeste, a 96.3 m.s.n.m. 
El clima es
hOmedo tropical, caracterizado 
por una estaci6n lluviosa (con
precipitacion anual de 2000-2500 mm) y una estaci6n seca biendefinida (junio-sept.). La temp. media anual es de 24.90C y la
HR de 89%, aprox. El suelo es 
un Latosol amarillo de pH 4.6 de
textura media-pesada. 
 Se utiliz6 un 
diseo exptl. de bloques al
azar en 
parcelas subdivididas, con 7 tratamientos y 3 repeticiones y los siguientes materiales: Hyparrhenia 
rufa, Andropogon
ayanus CIAT 621, 
Brachiaria humidicola 
 Br-iiaria sp.- frrr....
guyana), B. decum6ens CIAT 606, 
P alum um y Panicum
maximum CrAT"604, Ias cuales se est~n evaTuando en 
parcelas-x3- on 
2 niveles de fertilizaci6n fosfatada: 0 y 21.8 
kg de
P/ha. Los datos de producci6n de MS y % de cobertura 
se obtuvieron de oct. de a
1979 nov. de 1980. Las gramineas ms
productivas fueron A. gayanus, B. humidicola y P. maximum 
cv.
Gongyloides. B. decumbens 
 tuva buen comportamientou-nte el
a~o, aunque semaestro muy sensible al 
ataque de la cigarrinha.
A. gayanus y P. maximum 604 
deberAn ser probadas en ensayos de
pastoreo para-dete-FFIR-r 
su resistencia al 
 pisoteo, aceptaci6n
por el animal, compatibilidad 
con leguminosas forrajeras y
capacidad de carga. (CIAT)
 

GROF, B. 1983. 0068
Evaluacin de especias forrajeras en una sabana

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

pp.101-105.
 

El Programa de Pastos Tropicales del 
CIAT, en colaboraci~n con
el 
 Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 
 realiza ensayos con
especies forrajeras 
en el Centro Nacional de Investigaciones
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Agropecuarias (CNIA), en Carimagua, Llanos Orientales de Colom
bia, localizado a 4.50 de lat. norte y 71.50 de longitud oeste, 
y a 150-175 m.s.n.m. La regibn de los Llanos se encuentra en el 
ecosistema de sabanas bien drenadas isohipert~rmicas, el cual 
cuenta con una evapotranspiracl6n potencial total de 1060 mm y 
temp. prom. durante la est~ci6n lluviosa superior a 23*C. Los 
suelos son Oxisoles y se caracterizan por ser Scidos (pH 4.2
4.8) e infbrtiles y por su toxicidad de Al. La precipitaci6n 
prom. anual es de 2100 mm distribulda entre abril y nov., y la 
estacibn seca es muy acentuada desde mediados de dic. hasta 
fines de marzo. La temp. prom. es de 26'C, con un min. de 20*C, 
un max. de 33*C y extremos de 14 y 35'C. Se han evaluado numero
sas especles nativas e introducidas en los 2 0ltimos ahos, para 
identificar aquellas que se adapten mejor a las condiciones de 
las sabanas. Las evaluaciones iniciales incluyen 9 g6neros de 
leguminosas y 7 de gramineas. Entre las leguminosas, los g6neros 
Stylosanthes, Desmodium y Centrosema tienen algunas especies 
Men adaptadas a este ecosistema. Sobresalen varios ecotipos de 
S. quianensis "tardlo", S. capitata, C. brasilianum, C.
 
ubeJsc7ns, C. macrocar um y de D. ovalifolf'm. Entre las gramT

neas evaluadas s destacan Andropogon qaanus, Brachiaria
 
humidicola, B. brizantha, B. dictyoneura y B. decumbens. Se han
 
obtenido asociaciones productiv de S. capitat-Aa de
 
Centrosema spp.-A. gayanus y de D. vaTT"um-. hii-i-di cola.
 

0069
 
* 	 INSTITUT DE RECHERCHES AGRONOMIQUES TROPICALES ET DES CULTURES 

VIVRIERES. 1973. Les cultures fourrageres. (Los cultivos 
forrajeros). Agronomie Tropicale 28(4):462-467. 

Se presentan resultados sobre la investigaci6n de especies
 
forrajeras en Reuni6n, Reptblica de Malagasy, Niger, CamerOn y
 
Dahomey; en los 2 6ltimos palses se destac6 Andropogon gayanus.
 
(CIAT)
 

0070
 
JAMAICA. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 1957. Introduction and
 

testing of grasses and legumes. (Introduccibn y evaluaci6n de 
gramineas y leguminosas). In . Investigations 1955. 
Kingston. Bulletin no.55 p.757 0._ 

Entre las gramineas evaluadas, Andropoon a anus mostr6 los
 
mayores rendimientos; entre las leguminosas sobresali6
 
Stylosanthes gracilis. (CIAT)
 

0071
 
KIMBERLEY RESEARCH STATION. WEST AUSTRALIA. 1950. Progress
 

Report, 1947-49. (Informe de Progreso, 1947-49). Journal of
 
the Department of Agriculture for Western Australia
 
27:199-209.
 

Se informa sobre los expt. de evaluaci6n de plantas forrajeras.
 
En praderas bajo riego se adaptaron Panicum maximum, Paspalum
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dilatatum y Chloris ayana. Otras gramineas evaluadas fueron:
 
o gayanus, Cenchrus ciliaris y Paspalum scrobiculatum. 

0072
 
* McIVOR, J.G.; WILLIAMS, W.T.; ANNING, P.; CLEM, R.L.; FINLAY,
 

M.C. 1982. The performance of introduced grasses in seasonal
ly dry tropical environments in northern Australia. (Compor
tamiento de gramineas introducidas en ambientes tropicales

estacionalmente secos en el norte de Australia). Australian
 
Journal of Experimental Agriculture and Animal Husbandry
 
22(118-119):373-381.
 

En 14 localidades al norte de Australia se cultivaron durante 5
 
aios, 52 accesiones de gramineas introducidas de 40 especies,
 
para determinar su grado de aodaptaci6n. Para establecer las
 
parcelas, las pl~ntulas de gramineas se transplantaron en
 
hileras repetidas en franjas cultivadas, y el Srea se resembr6
 
con semilla de leguminosa. Las mediciones de persistencia de las
 
plantas, crecimiento durante la 6poca hmeda y propagacibn se
 
combinaron para desarrollar un indice de adaptaci6n. Este vari6
 
de 0-100 y se tom6 un valor de 50 o m5s para indicar una grami
nea adaptada. Segin este criterio, se adaptaron al menos en un
 
sitio los siguientes cv.: Andropoon aanus CPI 57497,
 
Bothriochloa insculpta cv. HatchBracharla decumbens cv.
 
Basilisk, B. h midicola cv. Tully, Cenchrus ciliaris cv. Biloela
 
y Gayndah, Chloris gayana CPI 4608, rysopgon sp. CPI 52?1',

Dichanthium annulatum CPI 50819, Digitaria mianjiana CPI 7/0,

D. smsutsii CPI 14368 y CPI 38869, Pasalum plicatulum cv.
 
Todd's ay-, Urochloa bolbodes CPI 45607 y 47122, y U.
 
mosambicensis vf.ixon y-TM76.Las accesiones se organiza
ron en grupos segn su comportamiento, con base en su crecimien
to en los diferentes sitios. (RA)
 

0073
 
* MORENO R., M.A.; PEREIRA, J.M. 1983. Adaptaci~n de gramineas y
 

leguminosas forrajeras en Itabela, Bahia, Brasil. In Pizarro,
 
E., ed. Reuni6n de la Red Internacional de EvaTuaci6n de
 
Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados
 
1979-1982. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropi
cal. pp.203-208.
 

Se presentan datos de producci6n de MS, adaptaci6n, cubertura, 
insectos y enfermedades de 44 ecotipos de leguminosas y 6 de 
gramineas evaluados en la Estaci6n de Zootecnia en Itabela, 
Bahia, localizada a 16'401 de lat. sur y 390341 de longitud 
oeste. La temp. media anual es de 24C y la precipitaci6n media 
anual de 1500 mm. Se encuentra dentro del ecosistema de bosque
tropical lluvioso. Los suelos son de fertilidad media, de pH 4.9 
y 5.1 y saturacibn de Al de 0 y 21.5% a 0-20 y 20-40 cm de 
profundidad, resp. (CIAT) 

0074
 
MOSNIER, M. 1965. The artificial-pasture lands in savannah zone
 

with pronounced dry season. (Las praderas artificiales en
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zona de sabana con una estaci6n seca pronunciada). In Inter
national Grassland Congress, 9th., Sao Paulo, BrasTT, 1965.
 
Papers presented. Brasil. p.8.
 

Se presentan los resultados de ensayos con especies forrajeras
 
introducidas en Chad. Entre las especies m5s promisorias se
 
cuentan Andropoon gayanus, Pennisetum prpureum Panicum
 
antidotale yStoanthVese cilis. Estas espe rsisteron
 
en epoca seca. (CIAT)
 

0075
 
NIGERIA. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 1949. Annual report for the
 

year 1947. (Informe anual para el aRo 1947). Lagos. 83p.
 

Andropogon aanus, Panicum maximum, Melinis minutiflora,
 
Pennisetum peice atum, uerara aseoTTde-s y Centrosema
 

fubecensfuern7-especies que mejor respondieron en cuanto a
 
rendimiento y palatabilidad en parcelas de observaci6n prelimi
nar en las provincias del este de Nigeria. (CIAT)
 

0076
 
NOURRISSAT, P. 1965. Pasture fodder plants in Senegal. (Plantas
 

para praderas y forraje en Senegal). Sols Africains
 
10(2-3):417-427.
 

Entre 112 gramineas perennes introducidas, la especie nativa
 
Andropogon gayanus present6 excelentes resultados. (CIAT)
 

0077
 
* ORDOREZ, H.; REYES, C. 1983. Adaptaci6n de gramineas y legumi

nosas forrajeras en Pucallpa, PerO. In Pizarro, E., ed.
 
Reuni6n de la Red Internacional de E-valuacibn de Pastos
 
Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982.
 
Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
pp.341-348.
 

En la Estaci6n Principal del Tr6pico, del Instituto Veterinario
 
de Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA), en Pucallpa,

PerG, se evalban 62 ecotipos de leguminosas y 11 de gram~neas.
 
La estaci6n estS localizada en Neshuya, departamento de Ucayali,
 
a 80229 de latitud sur y 740349 de longitud oeste, y a una
 
altura de 250 m.s.n.m., dentro del ecosistema de bosque hOmedo
 
tropical. La temp. media anual es de 25*C, la precipitaci6n

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

datos de adaptdci6n, cobertura y dafio por insectos y enfermeda
des. (CIAT)
 

0078
 
* PERALTA M., A. 1984. Las pruebas regionales avanzan en M~xlco.
 

Pastos Tropicales. Boletin Informativo 6(2):8-9.
 

0079
 
* PEREZ C-, D.; IBAZETA V., H.; CARDENAS P., E. 1983. Ensayo
 

regical de pastos tropicales en el Alto Huallaga. In
 

26 



Avances de investigaci6n pastos y forrajes tropicales.

Proyecto especial Alto Huallaga. Tingo Maria, PerG, Estaci6n
 
Experimental Agropecuaria de Tulumayo. pp.19-21.
 

Se instalb un expt. en el sector de Pumahuasi, Alto Huallaga,

Tingo Maria, PerO, para evaluar las caracteristicas de estable
cimiento de diferentes especies y ecotipos de gramineas y

leguminosas forrajeras. El sector tiene un suelo Ultisol de pH

5.1, buen drenaje y permeabilidad, y se encuentra entre 600-700
 
m.s.n.m. Se evaluaron Andropogon aanus 621, Brachiaria

decumbens 606, B. humidicola 679, esm-i valifolium 350TD 
heterohyllum 349, F. gyroides 300,Stylosanthes guianensTs 
13, S.7_T 1465, Pueraria phaseooides Cent 
I ubeseens 43 C. macr u 5065 . pubescens comn,

Calopogonium 
mucunoid7s, Zornia latifolia 728 Aeschynomene

histrix 9690. Las gramineasdmejor comportamiento fueronT
 
e u-mT"ens 606 y B. humidicola 679. A. gaanus mostr6 un compor
tamiento inferior al presentado en Yuimaguas, Tarapoto y

Tulumayo. En los ecotipos de Brachiaria no hubo presencia del
 
insecto "salivazo" o "mi6n". Entre las leguminosas se destaca
ron 0. ovalifolium y D. heterophyllum por su excelente cobertura
 
y resistencia a condiciones adversas. (CIAT)
 

0080
 
* POTT, A. 1983. Adaptaci6n de gramineas y leguminosas forrajeras
 

en CorumbS, Brasil. In Pizarro, E., ed. Reuni6n de la Red
 
Internacional de EvalUiici6n de Pastos Tropicales, 2a., 
Cali,

Colombia, 
1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Interna
cional de Agricultura Tropical. pp.9-11.
 

Se evalian 30 ecotipos de leguminosas y 7 de gramineas en
 
condiciones de sabanas mal drenadas, en CorumbA, 
Brasil. La
 
precipitaci6n media anual es de 1050 mm y la 
temp. media de
 
26*C. Se presentan datos de adaptaci6n y cobertura. (CIAT)
 

0081
 
REID, P.A.; MILLER, I.C. 1970. New grasses for the top end-Gamba
 

grass. (Nuevas gramineas para el Territorio Norte de Austra
lia - Andropogon gayanus). Turnoff 2(4):26-27.
 

Se informa sobre el comportamiento de varios cv. de Andropogon
 
anus introducidos en el Territorio Norte de Australia urante
 

1969-70. (CIAT)
 

0082
* RESUMEN GENERAL de los trabajos presentados y conclusiones de
 
los grupos de trabajo. In Pizarro, E., ed. Reuni6n de la Red
 
Internacional de Evalua T6n de Pastos Tropicales, 2a., Cali,

Colombia, 1982. 
 Resultados 1979-1982. Cali, Centro Interna
cional de Agricultura Tropical. pp.449-453.
 

En los ecosistemas de sabanas tropicales, los trabajos de
 
selecci6n se realizan en las estaciones de ICA-CIAT en Carima
yua, Colombia, y de EMCRAPA-CPAC-CIAT en Brasilia, Brasil. Para
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las sabanas isohipert~rmtcas (Llanos de Colombia) los ecotipos
 
m~s 	 promisorios son: Andropogon gayanus 621, Brachiaria
 
humidicola 679, B. djcyp 1633, Stylosanthes capitata 1315,
 
U1T8, 1342, 1697, 172B,2705 y 2310, S. macrocephala 1281 y
 
1582, Centrosema brasilianum 5234, -t. murocarnum 5065,
 
Desmodiu no 	 uianenss "tardlo" 7280 y
ovaifolium 350 y 3780, S. 

10136 y Puerarla phaseolotdes 990"6. . decum ens se comporta

bien en casi todas las localidades pero es susceptible al
 
salivazo (Aeneolamia sp.). Los ecotipos m5s promisorios para las
 
sabanas isotermicas (Cerrados de Brasil) son: A. gayanus 621, B.
 
humidicola 679, B. brizantha, S. quianensis nlta Thor2243, E. 
macrocephala 1587, 759 y20 , y C. macrocarpum 5065. El
 
salivazo o mion se constituy6 en la plaga mas importante en
 
todos los trabajos presentados. Las principales enfermedades
 
son: 	chancro causada por Sphacelon3 y mancha foliar causada por

Drechslera, en Zornia, igualmente, Cercospora, Rhizoctonia y
 

cteriosis en Centr6sema, y antracnosisen Syoanthes.

Tambi~n se registraron problemas de nematodos en D. ovalifolium
 
350. En los ecosistemas de bosques tropicales hubo-alto grado de 
coincidencia en el buen comportamiento de algunas especies en 
los ensayos tipo A (ERA). Se destacaron entre las leguminosas S. 
uianensis (comn y tardio), D. ovalifolium, C. macrocarpum, T. 
ubescens, C. brasil ianum y Tornia latifolia.Entre las gramT

neas sobres~lenB.-humidicola---brizantha, B. decumbens y A. 
gayanus. Las accesiones 6053 y-6054-e-esta-Gltima, tuvieron 
mejor comportamiento que la 621, especialmente durante el 
establecimiento. En los ensayos tipo B (ERB) coincidieron en 
buen comportamiento en todas las localidades S. guianensis 136 y
184, con excepci6n del Valle del Sacta en BoTivia. Z. latifolia 
728 y D. ovalifolium 350 tambi~n resultaron promnisorias. Las 
gramine7as A. yanus 621, B. decumbens 606 y B. humidicola 
fueron las mejores. El principal problema de irsectos en la 
regi6n ocurre con gramineas, especialmente del g6nero
Brachiaria, debido al ataque del mi6n, salivazo o cigarrinha. A 
pesar de la presencia de enfermedades ocasionadas por la presen
cia de Rhizoctonia sp. en Centrosema y Macroptilium, la zonapresenta buena sanidad vegetal. En general, serv6 un alto
 
grado de consistencia en los resultados de los an~lisis por

localidades. Despu~s de la presentacibn de los diferentes
 
informes por localidades, se conformaron 3 grupos de trabajo

sobre: enfermedades y plagas, relaci6n suelo-planta y evaluaci6n
 
de plantas forrajeras, con el fin de discutir y definir metodo
loglas para aplicar en las distintas etapas y actividades de la
 
RIEPT. (CIAT)
 

0083
 
* 	SANABRIA, D.M.; GONZALEZ, S. 1983. Adaptaci6n de gramineas y 

leguminosas forrajeras en El Tigre, Venezuela. In Pizarro, 
E., ed. Reunin de la Red Internacional de EvaTuaci6n de 
Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados
 
1979-1982. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropi
cal. pp.123-127.
 

Se evalian 48 ecotipos de leguminosas y 6 de gramineas, en la
 
Estacibn Exptl. Guanipa del Fondo Nacional de Investigaciones

Agropecuarias (FONAIAP), localizada en El Tigre, estado AnzoSte
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gui, a 8052, de ]at. norte ' y 64013 de longitud oeste, a unaaltura de 265 m.s.n.m., dentro del ecosistema de sabana biendrenada isohipert6rmica. 
La temp. media anual es de 26.3'C y la
precipitaci6n media anual de 928 mm. El 
suelo tiene pH de 4.6 y
saturaci6n de Al de 7.6 y 49.2% de 0-20 y de 20-40 cm de profundidad, resp. Se presentan datos de adaptaci6n, cobertura y daho

causado por insectos y enfermedades. (CIAT)
 

0084
SARMENTO, A. 1962. Observacoes sobre algumas plantas forragel
ras, nativas 
e exoticas, no Estado de Pernambuco. (Observaciones sobre algunas forrajeras nativas y ex6ticas, en el
Estado de Pernambuco). Recife-PE, Brasil, Instituto de

Pesquisas Agron6micas. lop.
 

Se presentan los resultados de un 
ensayo realizado en la Estacao
Exptl. de Tamb6, Pernambuco, con las siguientes especies de
gramineas forrajeras nativas 
del Estado: Axonopus compressus,
Paspalum conjugatum, 
 Melinis minutiflora, Dactyloctenum
aeptium, Eleusine 
 ind c, sTalum -maritimum, yp ena
h°isrhnthn,___2n
ru- z~~~ra'n
rufiFlorisj~v1 or'thonothon, noon atyon var. maritimum.actyl_ Sge
evaluaron tambien las especies 
exoticas Andropo-'n qaanus y
Panicum maximum. Se suministran algunos datos e6oI&cos
prelimfnares-deT Estado, y resultados de 
los an~lisis quimicos
de las especies, con y sin fertilizantes. Las especies de menor
interns fueron: C. orthonothon, E. indica, P. conju~atum y p.
maritimum. 
Las e~pecies de mejor -adatacion a region fueron:
A. ayanus, P. maximum, H. rufa y M. minutiflora. Para 
estas
especies se presedntan daos-Fprooucci6n de forraje, 
con base
 en 2 6pocas: seca y lluviosa. (RA)
 

0085
SOUZA, N.M. DE 1982. 
 Escoiha de esp~cies forrageiras adequadas

as Areas de cerrados. (Seleccibn de especies forrajeras
adecuadas para las Areas 
de Cerrados). In Vilela, H.;
Pires, J.A. de A.; Silvestre, J.R.A.; Nunes,W. da S., 
eds.
Encontro 
sobre Formacao e Manejo de Pastagens em Areas de
Cerrados, lo., Uberlandia-MG, Brasil, 
1982. Anais. Uberlandia, Empresa Brasileira de Assistencia T6cnica e Extensao
Rural. pp.1-46. [Empresa 
de Pesquisa AgropecuSria de Minas
Gerais, Caixa Postal 515, 30.000 Belo Horizonte-MG, Brasil]
 

So revisan diferentes aspectos relacionados con la selecci6n de
especies forrajeras adaptadas especialmente a las condiciones de
suelos en 
Areas de Cerrado. Se examina la caracterizacibn de
clima y suelo, los tipos de vegetaci6n y principales gramineas y
leguminosas que la conforman, ho mismo que el 
 potencial para
producci6n de carne y forraje. 
 Se presentan 4 formas para la
utilizaci6n 
de los Cerrados que difieren segOn el nivel de
tecnologia utilizado y consideraciones acerca de ha introducci6n
de plantas forrajeras, entre las cuales 
se incluye la selecci6n
en funci6n del r6gimen de temp. y fotoperiodo (con 2 clasificaciones principales: 
un primer grupo, aquellas cuyo crecimiento
 se reduce con temp. superiores a 30'C dia/25*C noche 
y un
segundo grupo cuyo crecimiento no se afecta); otro tipo de
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seleccibn se realiza segOn las condiciones ed~ficas con base en 
suelo (pH = 4.5) y
2 estrategias: 1) correcci6n de la acidez del 


alto contenido de Al (80%) y 2) utilizaci~n de plantas con
 

tolerancia a estas condiciones; del mismo modo, se soluclonan
 
Se indican algunos
los problemas de bajos niveles de P (1 ppm). 


materiales disponibles 
en el Brasil segn las distintas zonas
 
ocurrencia de heladas,
ecolbgicas. Para las regiones frias con 


se tienen entre otras especies, Chloris ayana, Paspalum
 
cv. Green-panic y
plicatulum, Setaria anceps v Panicum maximum 


zonas, se bserva otrot-po de limitaciones
Rakueni. En otras 

como: el fotoperlodo, la HR y enfermedades causadas por hongos.
 

Se mencionan algunos materiales promisorios como St losanthes
 
Zornia latifolia, Z. brasiliensis y Andropogon
macrocephala, 


gayanus var. bisquamulatus. (CIAT)

0086
 

THOMAS, D.; ANDRADE, R.P. DE 1983. Evaluaci6n de germoplasma
* 
de Brasil. In Pizarro, E., ed.
forrajero en los Cerrados 


Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos
 

Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982.
 
.
Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. pp.27-31
 

Los Cerrados de Brasil constituyen un ecosistema mayor dentro de
 

la asociaci6n de suelos Oxisol-Ultisol de America del Sur
 

tropical, clasificados como sabanas bien drenadas isot~rmicas,
 
en la 6poca htmeda entre
con una evapotranspiraci6n potencial 


901 y 1060 mm. Desde 1977 opera en la regi6n un programa
 

conjunto CIAT-EMBRAPA para la evaluaci6n de praderas, cuyo
 

principal objetivo es seleccionar gramineas y leguminosas que:
 

1) crezcan y produzcan semillas en suelos 5cidos en condiciones
 

de alta saturacibn de Al, estr6s de agua y baja aplicaci6n de
 

fertilizantes; 2) persistan bajo pastoreo, y 3) sean tolerantes
 

a plagas y enfermedades. El programa est5 localizado en el
 

Centro de Investigaciones Agricolas del Cerrado (CPAC), cerca de
 

Brasilia; esta localidad es representativa de la regi6n y cuenta
 

con una temp. media anual de 21'C, precipitaci6n de 1573 mm
 

(prom. de 35 ahos), suelos Oxisoles (pH de 4.5), disponibilidad
 

de P de 1.0 ppm y saturaci6n de Al del 60%. Se sembraron en
 

Categoria II (Ensayos Regionales A-ERA) varias accesiones
 

provenientes de los bancos de germoplasma forrajero del CIAT y
 

de EMBRAPA (Categoria I), junto con cv. comerciales como testi

gos. Las evaluaciones se realizaron en los 2 tipos de suelos
 

m~s importantes de la regi6n (Latosol pardo-rojo y Latosol
 

rojo-amarillo). Se registran datos sobre fenologia de las
 

especies, producci6n de forraje, valor nutritivo, produccibn de
 

semillas y tolerancia a plagas y enfermedades. Las accesiones
 
III, en donde las leguminom~s promisorias pasan a la Categoria 


sas se siembran junto con las gramineas en parcelas peque5as
 

para ser evaluadas con animales en pastoreo; en esta etapa se
 

observa la compatibilidad de especies, producci6n de forraje,
 

persistencia y fijaci6n y transferencia de N. Las mejores
 
la IV,asociaciones pasan finalmente a evaluaci6n en Categoria 


bajo pastoreo continuo con 3 cargas animales. En esta etapa se
 

toman muestras para estimar disponibilidad de forraje y composi

cibn quimica de la pradera, y paralelamente a la investigaci6n
 
se realiza una multiplicaci6n de semilla del germoplasma promi
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sorio para evaluaciones posteriores. Desde 1978 se han evaluado
 
en la Categorla II 1057 leguminosas pertenecientes a 16 g6neros,

de las cuales el 67% corresponde a especies de Stylosanthes.

Las especies S. _uianensis (tardlo), S. £apIata, S.
 
macrocephala, s. viscosa,-7ornia brasiliensis,C rosema
 
maerocarpum y C. brasilianum se conocen como especies clave, ya
 
qu~e as accesiones de estas han mostrado sobresaliente comporta
miento en las distintas evaluaciones. Despu6s de 4 afios de
 
evaluaciones en condiciones de pastoreo en Categoria S.
la III,

guianensis CIAT 2243 (tardio), S. capitata CIAT 1019 y 1097 y 3.
 
macrocephala CIAT 1582 se eva1-an tinalmente en Categoria IV.
 
Uesde 19/9 se han evaluado 123 introducciones de 5 g~neros de
 
gramineas. Se presentan cuadros con datos del comportamiento y

las caracteristicas de 
las distintas accesiones en evaluaci6n.
 
(CIAT)
 

0087
* THOMAS, D.; MOORE, C.P.; COUTO, W.; ANDRADE, R.P. DE; ROCHA, 
C.M.C. DA; GOMES, D.T. 1983. Development of a pasture re
search program for the tropical savanna region of Brazil.
 
(Desarrollo de un programa de investigaci6n de pastos para la
 
regi6n de sabana tropical de Brasil). In Smith, J.A.; Hays,

V.W., eds. International Grassland- Congress, 14th.,

Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado,
 
Westview. pp.753-756.
 

Las sabanas tropicales (Cerrados) de Brasil centro-occidental,
 
contienen casi el 40% de la poblaci6n nacional de ganado. Sin
 
embargo, la baja productividad y valor nutritivo de las praderas

nativas es una seria limitaci6n a la producci6n de ganado. Para
 
mejorar la nutrici6n de los animales en pastoreo, se ha desarro
llado un programa de investigaci6n que enfatiza el uso integrado

de praderas cultivadas. El programa 
se propone 1) seleccionar
 
especies adaptadas a los Cerrados, 2) determinar sus requeri
mientos nutritivos y 3) desarrollar m6todos de establecimiento y

utilizaci6n. El programa se realiza en el Centro de Pesquisa

Agropecu~ria dos Cerrados (CPAC) a 150 de lat. S. La precipita
ci6n es de 1500 rrrn/aio distribuidos en una estaci6n hOmeda de
 
5-6 meses de oct. a marzo. Se ha puesto en marcha un esquema

sistem~tico de evaluaci6n de pastos en 3 etapas. En la etapa I

hay 900 accesiones de leguminosas y 126 de gramineas en evalua
cion en los 2 suelos de mayor importancia en la regi6n. Los
 
principales g6neros son Stylosanthes, Panicum, Andropogon,

Brachiaria y Melinis. be hicie,-on obsFervacones sotre la
 
fenologla, productividad, valor nutritivo, producci6n de semi
lla, aceptaci6n animal y tolerancia a plagas y enfermedades.
 
Las accesiones promisorias pasan a la etapa I, en la cual se
 
evalan las mezclas simples de gramineas-leguminosas en parcelas

pequehas de pastoreo individual, para evaluar la compatibilidad,

persistencia y productividad. Actualmente se incluyen 19
 
accesiones en la etapa II. En la etapa III se efectan ensayos

de pastoreo en los que se observa el comportamiento animal
 
durante el aio en las mezclas m~s promisorias, con 3 cargas

animales. Se est~n realizando estudios sobre fertilidad del
 
suelo y nutrici6n de la planta en 2 etapas. Primero, se efec
tOan expt. exploratorios en invernadero con tratamientos dis
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puestos factorialmente para identificar las deficiencias nutri
cionales m~s importantes del suelo. Segundo, se disehan expt.

de campo para verificar los expt. en invernadero y determinar la
 
cantidad y clase de fertilizante requerido para el estable
cimiento y mantenimiento de las praderas. Se ha iniciado un
 
programa completo para desarrollar m~todos de establecimiento de
 
praderas. Estos m~todos incluyen investigaci6n sobre t~cnicas
 
convencionales de siembra, siembra de cultivos arables e intro
ducci6n de leguminosas en las praderas nativ3s y en las cultiva
das degradadas, mediante la sobresiembra y la siembra de cespe
dones. En los Cerrados, el 955% de los productores de carne
 
est~n involucrados en operaciones de cria. Por consiguiente,

los estudios sobre utilizaci6n de pastos se diseian para inves
tigar el uso estrat~gico de nu13vas praderas cultivadas para

mejorar los comportamientos reproductivos de las vacas, reducir
 
la edad del primer parto de las novillas y levantar terneros
 
destetados precozmente. Se presentan observaciones preliminares
 
para los diversos estudios en curso. (RA)
 

OOb
 
* THOMAS, D.; ANDRADE, R.P. DE; COUTO, W.; MOORE, C.P.; ROCHA, 

C.M.C. DA 1983. Pasture development in the tropical savanna
 
region of Brazil. (Desarrollo de praderas en la regi6n de
 
sabanas tropicales de Brasil). World Review of Animal Pro
duction 19(2):37-44.
 

Despu~s de describir geogr~fica y ecol6gicamente la regi6n de
 
sabanas tropicales de Brasil, se analizan las limitaciones para

la producci6n de ganado de carne y la alternativa de utilizar
 
praderas de leguminosas forrajeras para aumentar la productivi
dad. Se discuten los problemas asociados con el logro de una
 
alta producci6n de ganado de carne mediante praderas a base de
 
leguminosas, en lo referente a especies adaptadas y al manteni
miento de la productividad de las praderas. Las especies deben
 
crecer y persistir en suelos 5cidos y en condiciones de estr~s
 
por Al con un min. de fertilizantes y tolerar o resistir enfer
medades y plagas. En el Centro de Pesquisa Agropecu~ria dos
 
Cerrados (CPAC) se han identificado 7 especies promisorias por
 
su adaptaci6n a los Cerrados: Stylosanthes guianensis, S.
 
cap , S. macrocephala, S. viscosa, Zornia brsii-ensis ,

Centrosema macrocarpum y C. brasiianumT3S incluyen las
 
caracteristicas generaes de-&stas y otras especies. Se discuten
 
los factores que limitan el establecimiento de praderas en la
 
regi6n, incluyendo la dureza y latencia de la semilla, una
 
simbiosis adecuada de Rhizobium/leguminosa, deficiencias nutri
cionales (P, S, Ca y K, y en algunos suelos Mg, Zn, Mo y Cu).

Se describen los m6todos de establecimiento. Las hormigas (Atta

sp.) y especies de Curculionidae se consideran plagas mayores en
 
la fase de establecimiento. Se discuten los factores que

influyen en el mantenimiento de la productividad de las prade
ras, incluyendo la fertilizaci6n y el manejo del pastoreo. Se
 
concluye que, en los palses en desarrollo, las praderas a base
 
de leguminosas constituyen una opci6n viable para aumentar
 
rentablemente el suministro de alimento para animales y la
 
producci6n de ganado de carne. (CIAT)
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0089
 
* TOLEDO, J.M.; GOMEZ-CARABALY, A.; CASTILLA, C.E. 1983. Adapta

cin de grmineas y leguminosas forrajeras en Leticla,

Colombia. In Pizarro, E., 
ed. Reuni6n de la Red Internaclonal
 
de EvaluacTon de Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colombia,

1982. Resultados 1979-1982. Call, Centro Internaclonal de
 
Agricultura Tropical. pp.263-273.
 

En la finca Los Andes, localizada en Leticla, Amaz&1 a Colombia
na, se estableci6 en 1980 un ensayo de evaluaci6n dc 82 ecotipos
de leguminosas y 42 de gramineas. El sitio se encuentra a 409' 
de lat. sur y 69057 ' de longitud oeste, y a 84 m.s.n.m. La
 
temp. media anual es de 26*C, la precipitaci6n media anual de
 
2800 mm y la HR media anual de 85%; pertenece al ecosistema de
 
basque tropical lluvioso. El suelo es muy 5cido, de baja

fertilidad, con mediano contenido de MO en la capa superior y

mal drenado. Se presentan datos de adapta ibn, cobertura y daio
 
causado por insectos y enfermedades. (CIAT)
 

0090
 
* 	 TOLEDO, J.M.; GOMEZ-CARABALY, A.; FRANCO, L.H. 1083. Adapta

ci6n de gramlneas y leguminosas forrajeras en Orocu6, Colom
bia. In Pizarro, E., ed. Reuni6n de la Red Internacional de 
Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 2a., Call, Colombia, 1982. 
Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional de Agricul
tura Tropical. pp.87-90.
 

Se presentan 
los resultados obtenidos en 9 evaluaclones de un 
ensayo de adaptacibn de 11 ecotipos de gramineas y 20 de legumi
nosas en condiciones de sabanas mal drenadas isohipert~rmicas.

El ensayo se estableci6 en mayo de 1980 en los m6dulos exptl.

del Instituto Colombiano de Hidrologia, Metereologia y Adecua

'ci6n 	de Tierras (HIMAT), ubicados a 04030 de lat. norte y' 
71030 de longitud oes:e, a 80 m.s.n.m., con precipitaci6n media
 
anual de 2053 mm y temp. media de 26'C. El suelo presenta un pH

de 4.3 y saturaci6n de Al de 85%. (CIAT)
 

0091
* 	 TOLEDO, J.M.; AMEZQUITA, M.C.; PIZARRO, E.A. 1983. AnSlisis del 
compo'tamiento del germoplasma Vdluado por la RIEPT en los 
ecosistemas de sabana y bosque tropical. In Pizarro, E., ed. 
Reunibn de la Red Internacional de Evauacibn de Pastos 
Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982.
 
Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical.

pp.429-447.
 

Se hizo un an~lisis estadistico combinado par ecosistemas del
 
comportamiento del germoplasma evaluado par la Red 
Internacional
 
de Evaluaci6n de Pastas Tropicales (RIEPT). Para el mismo se
 
utiliz6 la informaci~n proveniente de 
los Ensayos Regionales B
 
(ERB), donde se estiman tasas de crecimiento y producci6n de
 
cada ecotipo durante los periodos de max. y min. precipitaci6n.

Los an~lisis se realizaron en forma independiente para los 2
 
ecosistemas considerados (sabana isohipert6rmica y basque

tropical), separando en cada caso gramineas y leguminosas,

debido a su diferente potencial de productividad. Se realiz6
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adem~s, un an~lisis combinado para el germoplasma comOn a los
 
ecosistemas de sabana tropical y de bosque tropical, con el fin
 
de obtener informaci6n sobre el comportamiento del germoplasma
 
probado por la RIEPT, no s6lo dentro de cada ecosistema mayor
 
sino tambi~n en los 2 ecosistemas considerados. Los resultados
 
logrados hasta la fecha indican que existe una alta correlaci6n
 
entre adaptabilidad y productividad, y sugieren que ecotipos con
 
alta capacidad de respuesta a cambios en la calidad del ambiente
 
manifiestan, en general, alta productividad. SegOn los resulta
dos de la primera ronda de los ERB en sabanas tropicales bien
 
drenadas isohipert~rmicas, S. capitata es la especie de mejor
 
adaptaci6n, siendo sus ecoipos mas productivos: CIAT 1315,
 
1318, 1342, 1405, 1693 y 1728. Entre las gramineas, A. ayanus
 
CIAT 621 y B. decumbens CIAT 606 se adaptaron bien y f7ueron 
productivas. Estos materiales deber~n pasar a ensayos bajo 
pastoreo (ERC y ERD). En los ecosistemas de bosque tropical, 
los ERB identificaron como leguminosas de alta productividad y 
adaptabilidad a S. guianensis CIAT 136 y 184, al igual que 
Zornia latifolia-CIAT 728, S. capitata 1097 y D. ovalifolium 
=0,1 los cuales debern evaluarse en los EMC yRD.-T 

an~lisis de varianza con materiales comunes a los diferentes 
ecosistemas ensayados muestra una productividad mayor (en 
gramineas y leguminosas) en los ecosistemas de bosques tropica
les. Las altas diferencias en productividad entre localidades 
sejalan la necesidad de hacer la separacibn de ecosistemas 
utilizando, adem~s de los par~metros clim~ticos, otros que
 
ayuden a explicar con m~s precisibn el comportamiento del
 
germoplasma. (CIAT)
 

0092
 
* 	 TOLEDO, J.M., ed. 1982. Manual para la evaluaci6n agron~mica; 

Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales. Cali, 
168
 Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. p.
 

Se presenta un manual, el segundo de una serie programada para
 
usc de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales,
 
en el cual se resumen las metodologlas acordadas en la pasada

Reuni6n de Trabajo de la Red (oct. 1979) para las evaluaciones 
agron6micas en los ensayos regionales A y B. El manual se 
constituye en una gula para uniformizar las tcnicas de evalua
ci6n 	de los materiales en dichos ensayos, con el fin de lograr
 
informaci6n confiable y comparable a trav~s de las localidades,
 
y para conocer el germoplasma m~s susceptible de adaptacibn a
 
los 	 distintos ecosistemas de la regi~n. Los capitulos que
 
conforman el manual incluyen: 1) lista de participantes en la
 
Reuni6n de Trabajo para la preparacibn del manual; 2) objetivos
 
y organizaci6n de la Red Internacional de Evaluacibn de Pastos
 
Tropicales; 3) caracterizacibn agroecol6gica para el desarrollo
 
de pasturas en suelos Acidos de Am~rica tropical; 4) evaluaci6n
 
de enfermedades en pastos tropicales en el Area de actuaci6n; 5)
 
evaluaci6n del daho causado por insectos; 6) sintomas foliares
 
de deficiencias y toxicidades minerales en pastos tropicales; 7)
 
manejo de las leguminosas forrajeras para los estudios de
 
fijacibn de N por Rhizobium; 8) metodologia para la evaluaci6n
 
agronbmica de pastas tropicales; 9) muestreo de suelo y tejido
 
vegetal en los ensayos regionales A y B; y 10) recopilacibn,
 
procesamiento y an~lisis de informaci6n. (CIAT)
 



0093
 
* 

* 

* 

URDANETA, I. 1982. El pasto andropogon (Andropogon gayanus) de
 
amplia adaptabilidad para suelos Acido oletlnAg-ropecua
rio INDULAC 19:4-5.
 

En trabajos exptl. realizados por la Facultad de Agronomia del
 
Estado Zulia, Venezuela, el pasto Andropogon gayanus, procedente
 
del CIAT, Colombia, ha demostrado superioridad en varios aspec
tos sobre algunas especies de reconocido valor forrajero, tales
 
como Brachiaria decumbens, Pueraria phaseoloides y Melinis
 
minuti bora. Esta gram~nea sede-staca por su adaptacibnaTo
 
sues cTidos predominantes en cerca del 50% del territorio
 
venezol'no, particularmente en la Cuenca del Lago de Maracaibo,
 
asi com) por su tolerancia a la sequia, rendimiento de MS,
 
resistenLia a insectos y enfermedades, r~pida recuperaci6n
 
despu~s d la quema, alta produccibn de semilla y compatibilidad
 
con legumiiosas forrajeras. (CIAT)
 

0094
 
VIANA, O.J. 1971. Comportamento do capim gamba Andropogon
 

g Kunth, nas condicoes litoraneas cearenses. aCmporta
mlento de Andropogon gaanus en condiciones cearenses litora
les). Informe Agropecuhri7(4):19-22.
 

0095
 
YEPES, S. 1975. Evaluaci6n inicial de gramineas y leguminosas en
 

campos de introducci6n. 1. Gramineas con diferentes alturas
 
de corte. Matanzas, Cuba, Estaci6n Experimental de Pastos y
 
Forrajes Indio Hatuey. Serie T6cnico Cientifica, A-8.
 
pp.4-13.
 

En expt. de campo realizados en parcelas de 2 x 10 m en la
 
Estaci6n Exptl. de Pastos y Forrajes "Indio Hatuey", Cuba
 
(1971-73) se sembraron las grainineas Bouteloua heterostega,


odon dactylon, Uniola virgata, Axonopus affinis, Cenchrus
 
o.- igitaria spp., Pnicum spp.,--a'Fum spp., Pennisetum
 
spp., Setaria sphacelata, Andropo on gayanus, Cap3illi -eZdiF
 
spiciform s Soyrg bicolor. Se hicieron cotes a alturas
 
diferentes y a varias recuencias segOn el hSbito de creci
miento. Se registrb la persistencia mediante la observaci6n de
 
la invasi6n por malezas y el grado de desaparici6n de la gra
minea. tn general, los cortes a baja altura produjeron rendi
mientos de MS mns altos que los de mayor altura. Los rendimien
tos m~s altos se obtuvieron en Pennisetum purpureum cv. Merkeron
 
de M6xico y Panicum maximum cv. Likoni y Uganda (25-35 t MS/ha),
 
y en Cenchrus setigerus y C. ciliaris (20-25 t/ha). (CIAT)
 

0096
 
YEPES, S. 1975. Evaluaci6n inicial de gramineas y leguminosas en
 

campos de introducci6n. 4. Comportamiento del pasto en
 
invierno, sin riego ni fertilizantes. Matanzas, Cuba,
 
Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey.
 
Serie Thcnico Cientifica, A-9. pp.2-10.
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Se presentan los datos de produccifn de MS y PC de 25 especies 
de leguminosas y gramineas (Andropogon, Brachiaria, Cynodon,
Cenchrus, Chioris, Dichanthium, Digjtaria, Erarosts, Pani , 
Pap] um, Set r ay !.yUry.) sembradas entre 1969-72 sin riego o 
fertilizantes. Se desrien adem~s los h~bttos de crecimiento.
 
(CIAT)
 

V~ase adem~s 0017 0023 0024 0025 0035 0037 0038 
0039 0040 0041 0042 0047 0052 0053 
0060 0061 0111 0170 0172 0175 0179 
0237 0377 
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ESTABLECIMIENTO, MANEJO Y PRODUCCION DE FORRAJE
 

0097

ADEGBOLA, A.A.; ONAYINKA, B.O.; EWEJE, J.K. 
 1968. The management and improvement of natural grassland in Nigeria. (Manejo


y mejoramiento de praderas naturales en Nigeria). Nigeria Ag
ricultural Journal 5(l):5-6.
 

En praderas naturales dominadas por Andropogon ayanus 
 se

aplicaron 3 niveles de fertilizaci6n nltroigen~aa 
 Sy'100
lb/ac despu~s de cada pastoreo; se pastore6 3 veces en 
la 6poca

lluviosa. 
Con 100 lb de N/ac, la producci6n de MS se triplic6.'
Los aumentos de peso vivo de novillos Ndama y Neteku que pastoreaban en parcelas fertilizadas 
con cada uno de los 3 niveles,
fueron: 0.35, 0.37 y 0.69 lb/animal/dia, resp. (CIAT)
 

0098
AFOLAYAN, T.A. 
 1978. Grass biomass proouction in a Northern
Guinea Savanna ecosystem. (Producci6n de biomasa de gramineas

en un ecosistema de sabana del 
norte de Nigeria). Oecologia

Plantarum 13(4):375-386.
 

En el Kainji 
 Lake National Park, Nigeria, se estudiaron el
crecimiento y la producci6n de forraje en 3 tipos de vegetaci6n:

a) sabana con Srboles, b) bosques 
y c) sabana con vegetaci6n
boscosa, sometida 
a quema y pastoreo. Andropogon gayanus y A.
tectorum mostraron buen comportamiento en Las Ue
b). tasas
crecimiento y la producci6n difirieron en los 3 tipos de vegeta
ci6n, debido a la diversa profundidad del suelo. (CIAT)
 

0099
AHLGREN, G.H.; ADEGBOLA, A.; EWEJE, K.; SALAMI, 
 A. 1959.
Development of grasslands in the Western Region of Nigeria.

(Desarrollo de praderas en 
la regi6n occidental de Nigeria).

Ibadan, Nigeria, International Development Services. 
 Mission
Western Nigeria. International 
 Cooperation Administration
 
Project. 139p.
 

En estudios sobre manejo 
de gramineas forrajeras realizados en
Nigeria, Andropogon gayanus mostr6 diferencias en crecimiento
 
respecto 
a otras especies. Se recomienda utilizar pastoreo
diferido para esta graminea. (CIAT) 

0100
 
ANDRADE, R.P. DE; THOMAS, D.; ROCHA, C.M.C. DA; 
 GOMES, D.T.;


COUTO, W.; COSENZA, G.; MOORE, C.P. 
 1984. Formacao e manejo
de pastagens de capim androp6gon. (Formaci6n y manejo

praderas de Andropoqon). Planaltina-DF, 

de
 
Brasil, Empresa
Brasileira de Pesqulsa Agropecuria. Centro de Pesquisa

AgropecuSria dos 
Cerrados. Comunicado Thcnico no.34. 
Sp.
[Centro de Pesquisa Agropecu~ria dos Cerrados, Caixa Postal 
70/0023, 73.300 Planaltina-DF, Brasil]
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* ANDRADE, R.P. DE; SANZONOWICZ, C.; COMES, D.T.; ROCHA, C.M.C. 

DA; COUTO, W.; THOMAS, D.; MOORE, C.P. 1981. Recomendacoes
 
preliminares para a formacao de pastagens de capin andropo
gon. (Recomendaciones preliminares para el establecimiento de
 

Andropogon ayanus). Planaltina-DF, Brasil, Empresa Brasilei
ra dPesquisaAgropecuria. Centro de Pesquisa Agropecu~ria
 
dos Cerrados. Comunicado T~cnico. no.11. 

3p.
 

Se discute el establecimiento de praderas de Andropogon aanus,
 
en relaci6n con la preparaci6n del suelo, e encalamiento, ]a
 

fertilizaci6n y los m~todos de siembra. Se mencionan, adem~s,
 
la asociaci6n con leguminosas, en particular con Stylosanthes
 
guianensis y la produccibn de semillas. (CIAT)
 

0102
 

* ANDRADE, R.P. DE; COMES, D.T.; ROCHA, C.M.C. DA; COSENZA, G.W.; 

COUTO, W.; THOMAS, D.; MOORE, C.P.; SANZONOWICZ, C. 1983.
 
Recomendacoes para a formacao de pastagens de capim andropo
gon cv. Planaltina. (Recomendaciones para la formaci6n de
 
praderas de Andropogon gayanus cv. Planaltina). Planaltina-

OF, Brasil. nRto e Pesqui a Agropecu~ria dos Cerrados.
 
Comunicado Thcnico no.25. 6p.
 

0103
 

* 	 ANNING, P. 1982. Evaluation of introduced grass species for 

pastures in the dry tropics of north Queensland. 
(Evaluaci6n de especies de gramineas introducidas para la 
formaci6n de praderas en las zonas tropicales secas del norte 
de Queensland). Tropical Grasslands 16(3):136-145. 

Se evaluaron gramineas introducidas en condiciones de corte y de
 
pastoreo en 5 localidades, en la d~cada de 1970; s6lo se aplicb
 

la con
fertilizaci6n al momento de siembra. En expt. realizados 

12 lineas, las m~s persistentes y productivas fueron Brachiaria
 
decumbens y alum plicatulum. Los niveles de N en las partes
 
aareas maduras (com ts) fueron inferiores al 1% tanto en las
 
gramineas sembradas como en las naturales y fluctuaron entre
 
1.1-2.2% en la leguminosa asociada. En expt. realizados en
 
hileras que empleaban 86 lineas y condiciones de pastoreo no
 
controlado, se obtuvo la mejor expansi6n con Andro oon anus
 
e Hyparrhenia rufa de alto rendimiento (mediante plantulas) y
 
con ot riocl- insuIpt, Brachiaria humidicola y Chloris
 

Sayana (mediante estolones), de rendimiento moderado. tra-s
 
gramneas persistentes, aunque de colonizaci6n m~s lenta inclu
yeron B. decumbens, Dichanthium aristatum, P. plicatulum,
 
Urochloa mosambicensis, U. olgotricha y U. pullulans. Las
 
accesiones de Cenchrus, Fanicum y Setaria no persistieron. El
 
ganado acept6 Tacilmente- ayoria Wd s gramineas perennes
 
persistentes, las cuales conservaron algo de verdor durante la
 
estaci6n seca cuando las gramineas naturales se encontraban en
 
periodo de latencia; en este aspecto sobresali6 A. ay .
 
Stylosanthes hamata cv. Verano persisti6 con las gramineas
 
sembradas. HuEo n escaso establecimiento de las gramineas
 
sembradas en estos expt. y en las siembras comerciales. Se
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sugiere que la facilidad de colonizaci6n de una gramlnea sembra
da es lo mAs importante en 
los tr6picos secos, especialmente si
las gramineas sembradas se van a utilizar en sistemas de praderas con insumos relativamente bajos. (RA)
 

0104
 
ARA, M.A.; SCHAUS, R. 1983. Establecimiento y producci6n de
 

gramineas y leguminosas forrajeras Yurimaguas, PerG.
en 
 In
Pizarro, E., ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evalua

cibn de Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resul
tados 1979-1982. Cali, Centro Internacional de Agricultura

Tropical. pp.353-364.
 

En la Estaci6n Exptl. de San Ram6n, 
del Instituto Nacional de
Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria (INIPA), 
 en Yurimaguas,
PerG, se eval~an 14 ecotipos de leguminosas y 6 de gramineas. Lalocalidad se encuentra en el depto. de Loreto, a 50561 de lat.' 
sur y 76005 de longitud oeste, a una 
altura de 184 m.s.n.m. La
precipitaci6n media anual 
es de 2376 mm y ]a temp. media de
260 C, propias del ecosistema de bosque tropical 
lluvioso. El

suelo tiene un pH de 4.5 y 4.0 y saturaci6n de Al de 51.1 y
84.5%, a 0-20 y 20-40 cm de profundidad, resp. Se presentan

datos de cobertura, altura de la planta, producci6n de MS y
presencia de insectos y enfermedades, en periodos de max. y min.
 
precipitacion. (CIAT)
 

0105
AVALOS, C.; CASTRO, A. 1983. Establecimiento y producci6n de
 
gramineas y leguminosas forrajeras 
en Nueva Guinea, Nicara
gua. In Pizarro, E., 
 ed. Reuni6n de la Red Internacional de
Evalu~Ei6n de Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982.
Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional de Agricul
tura Tropcial. pp.335-340.
 

En la Estaci6n Exptl. Dean Padgett del 
Ministerio de Desarrollo

Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA-DGTA), localizada en la
provincia de Nueva Guinea, Nicaragua, se encuentran en evaluaci6n 13 ecotipos de leguminosas y 2 de gramineas. El lugar est5

situado a 11'41, de lat. ' 
norte y 84028 de longitud oeste, a 150
m.s.n.m.; la temp. media anual 
es de 24.5.C y la precipitacibn

media anual de 2536 mm., correspondiente al ecosistema de bosque
tropical lluvioso, con suelo de pH 4.4. Se presentan datos decobertura, altura de la planta, producci6n de MS y daho porinsectos y enfermedades en condiciones de max. y min. precipita
ci6n. (CIAT) 

0106
AVILA, M.A. 1983. Establecimiento y producci6n de gramineas y

leguminosas forrajeras en Calabacito, PanamS. 
In Pizarro, E.,
ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos

Tropicales, 2a., 
Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982.

Cali. Centro Internacional de Agricultura Tropical.

pp.107-110.
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Se presentan datos de cobertura, producci6n de MS y presencia de
 
insectos y enfermedades en 15 ecotipos de leguminosas y 2 de
 
gramineas evaluados en Calabacito, Panama. Esta localidad se
 

' 
encuentra a 80141 de lat. norte y 80"58 de longitud oeste;
 
tiene una temp. media anual de 26*C y 2533 mm de precipitaci6n
 
anual, dentro del ecosistema de sabana bien drenada isohiper
tbrmica. El suelo presenta un pH de 5.0 y saturaci6n de Al de
 
70.7%, de 0-20 cm de profundidad. Los resultados corresponden a
 
evaluaciones en un perlodo de max. precipitaci6n. (CIAT)
 

0107
 
* 	BARRAULT, J. 1973. La recherche fourragere au nord-Cameroun; 

production et valeur alimentaire de quelques fourrages locaux 
(Travaux men~s par l'IRAT de 1965 a 1971). [La investigaci6n 
forrajera en el norte de Camerin; producci6n y valor alimen
ticio de algunos pastos locales (trabajos realizados por el
 
IRAT de 1965-71)]. Agronomie Tropicale 28(2):173-188.
 

Se presenta un cuadro sobre los problemas de la cria de ganado
 
bovino en el norte de Camern y se describen las etapas previs
tas para la investigaci6n de plantas forrajeras. Se indican las
 
producciones obtenidas para Pennisetum pedicellatum, P.
 
typhoides, Andropogon gayanus, Dolichos lablab y nigna
 
unguiculata y las variaciones-en su valor alimenticio, segin'Ta
 
apTcaci6n de fertilizantes y los ritmos de explotaci6n. Se
 
propone una distribuci6n de las especies forrajeras estudiadas
 
de acuerdo con los regimenes pluviom~tricos y el nivel t~cnico 
de los ganaderos, (RA) 

0108 
* 	BREMAN, H. 1977. Dynamics of Sahelian pastures in relation to 

drought and grazing. (Dinmica de las praderas sahelianas en 
relaci6n con la sequia y el pastoreo). Oecologia
 
28(4):301-315.
 

Se estudi6 la din~mica de la vegetaci6n en la zona de transici6n
 
de la sabana al Sahel (Mali - sudeste del Sahara), con el objeto
 
de distinguir la influencia de la sequia reciente y la influen
cia del sobrepastoreo en las praderas naturales. La sequia
 
afect6 especialmente las diferentes especies vegetales en el
 
limite norte del habitat. Sin embargo, no es posible considerar
 
esto 	como una conversi6n de la vegetaci6n de la sabana a una
 
similar a la del Sahel, debido a que las especies que desapare
clan 	eran reemplazadas por especies invasoras, como Borreria
 
spp., y no por verdaderas especies del Sahel. Una excepcT-Fei
 
Blepharis linariifolia, la cual se desplaz6 hacia el sur. El
 
pastoreo afecto las especies que constituyen un buen forraje,
 
tales como Andropogon gayanus, las cuales fueron reemplazadas
 
por una leguminosa con un ciclo de crecimiento corto, Zornia
 

lochidiata,y por una graminea anual no apetecible, Elionurus
 
elegans. Las especies m~s afectadas por la sequia, Borreria
 
spp. y Blepharis linariifolia no se presentaron en las praderas
 
bajo pastoreo intensivo. (RA)
 

0109
 
CADOT, R. 1965. Fodder crop experiments. (Experimentos de
 

cultivos forrajeros). Sols Africains 10(2-3):449-470.
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,Andropoon gayanus, Pennisetum purpureum, Melinis minutiflora,
_anicummum, t nthesmaxi raciIis y Dhesmodium sp. mostraron
alta proouceion de forraje en Cost-ade Marfi1. 
7ZIAT)
 

CASTRO, A.; CRUZ M., 0110
A. 1983. Establecimiento 
y producci6n de
gramineas y leguminosas forrajeras 
en El Recreo, Nicaragua.
In Pizarro, E., 
 ed. Reuni6n de 
la Red Internacional
rv-aluaci6n de de
Pastos Tropicales, 2a., 
 Cali, Colombia, 1982.
Resultados 1979-1982. Cali, 
Centro Internacional 
de Agricul
tura Tropical. pp.319-328.
 

Se presentan datos de 
producci6n de 
MS, cobertura y dafio por
insectos y enfermedades en 3 ecotipos 
de gramineas y 13 leguminosas en evaluaci6n en la Estaci6n Exptl. El 
 Recreo, perteneciente 
al Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario y Reforma
Agraria (MIDINRA-DGTA), en Nicaragua. La estaci6n estS localizada en el 
depto. de Zelaya, a 12010 ' 

longitud oeste, 

de lat. norte y 84019, dea 30 m.s.n.m. Se encuentra 
en ecosistema de
bosque hrmedo tropical; cuenta con una temp. 
media de
precipitaci6n media anual de 3159 
250C,
 

mm y suelo con un 
pH de 4.3.
Los datos corresponden a periodos de 
max. y min. precipitaci~n.

(CIAT)
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CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 
TROPICALES. 
1984. Agronomia/Carimagua. 
 In . InforneAnual 
1983. Cali, Colombia. 
pp.37-59. [CTAiApartado Areo
6713, Cali, Colombia]
 

En la Secci6n de Agronomia (Carimagua) del Programa 
de Pastos
Tropicales del 
 Centro Internacional 
 de Agricultura Tropical
(CIAT) durante 1983, 
las evaluaciones preliminares del
plasma forrajero en Categorla germo-

I se concentraron 
en Centrosema
macroCrpum, 
 C. pubescens, Centrosema 
 sp., C. brasilianum,
Desmod iF 
 ovaifoliu-m, 
 . WeFterocaron. 
 D.- heterophyllum,


uerariaspp., Stlosanthgs capitata. 
 viscsayZorn 
 .
Tas gramineas mejor adaptadas aT 
ecoisema-----Carimagua 
ncluyeron 
Andropogon Raanus y Brachiaria spp. En este 
6Itimo
g~neroas abservaciones de mayor susceptibilidad al ataque del
salivazo indicaron que B. ruziziensis fue mayor que B. decumbens
mayor que B. brizantha mayor que B. humidicola y B. Uictyoneura.
El programa se ampli6 
con la adicion 
de IS2-accesionesde
Panicum maximum. Se 
resumen los resultados de 5 aios 
de estudios 
 e -aruaci6n de Centrosema spp. bajo corte (Categoria II).
Tambi~n se mencionan la-s actiidades de evaluaci6n de germoplasma forrajero en 
pastoreo (Categoria III), incluyendo Desmodium
incanum (promisoria en asociaci6n conrTntha CIAT 665 y 
Melinis minutiflora y B,664), D. heterocarpon-TA 3787 promisoriain asociaci6n con M. minutfilor yAT-y, anus), D. ovalifolhum,Zornia spp., i.a (CiAT 144T ue mas com-pat-ble con-.mnutiflora que con A. ga anus), S. auianensis "tardlo" yArachis pinto CIAT 17414 tcal atible co-FB umilcala 679 y B.
dictyoneura6B33, las m~s agresivas del ensayo).(TT)
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* 	 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Agronomia-Cerrados. In . Informe 

Anual 1983. Cali, Colombia. pp.151-1 70. -MATAApartadoAfreo 
6713, Cali, Colombia] 

El objetivo de esta Secci6n es seleccionar germoplasma persis
tente, resistente a las enfermedades y que se adapte a los
 
suelos y al clima existentes en los Cerrados, Brasil. Estos
 
trabajos se adelantan en colaboraci6n estrecha con el Centro de
 

Pesquisa Agropecu~ria dos Cerrados/Empresa Brasileira de Pesqui
sa Agropecu~ria. Las 7 especies promisorias identificadas hasta
 
el momento en pequeias parcelas incluyen Stylosanthes
 
uianensis, S. capitata, S. macrocephala, S. viscosa, Zornia
 

rai iensis Centrosema mcrocarpum y U. brasi
 
evaluacie agronomicas en pequenas parcelas de germoplasma de
 
gramineas (Categorlas 1-1l) se le estS prestando atencibn al
 
g~nero Paspalum. Sobresalieron P. quenoarum y P. conspersum.
 
Se presentan observaciones de la evaluacion agronomica de germo
plasma de leguminosas en pastoreo (Categoria III). Las legumi
nosas sembradas en asociaci6n con Andropogon gaanus cv. Planal
tina incluyeron: S. macrocephala cv. Pioneiro A-T--26i y 10138,
 
S. macrocephala CTAT2039y 2053, Zornia latifolia CIAT 728, Z.
 
brasiienisis CIAT 7485 y 8025 y Centrosema rocarpum CIAT
 
5065. Se indican algunos resultados de la produccion y multi
plicacibn de semilla de leguminosas. Se estan adelantando
 
estudios sobre los efectos del corte y del riego en 
la produc
cibn de semilla de S. guianensis cv. Bandeirante. En los
 
estudios sobre los efetos elcorte y del pastoreo diferido en
 
la produccibn de semilla de A. gayanus se encontrb que los
 
mayores rendimientos de semilla se obtien con una defoliaci6n
 
a mediados de ene. El aumento fue del 51% sobre el testigo sin
 
corte. El corte a mediados de feb. slo aument6 el rendimiento
 
de semilla en un 7%. El aplazamiento del pastoreo hasta media
dos de ene. aument6 los rendimientos de semillas en un 41%. El
 
pastoreo diferido hasta mediados de feb. result6 en un aumento
 
adicional del 15%. La defoliaci6n tendib a aumentar el no. de
 
macollas, el no. de macollas f~rtiles y el tamaho de la semilla
 
en las fechas 6ptimas de corte y de pastoreo diferido. En la
 
evaluacibn de la productividad de praderas (Categoria IV) se
 
estudiaron en pastoreo las leguminosas altamente promisorias S.
 
guianensis cv. Bandeirante (CIAT 2243), S. captata CIAT 1019-y
 
1097 y S. macrocephala cv. Pioneiro FCIAT72 . Estas se
 
sembraron en asociacion con A. gayanus cv. Planaltina (CIAT
 
621). Los contenidos de legumiosas mas altos se encontraron en
 
la asociacibn con S. guianensis. Las mayores ganancias de peso
 
durante los primeros 9d-MaOs la estaci6n seca
Te se encontraron
 
en la asociacibn A. aaus x S. quianensis, al igual que los
 
niveles m~s altos-e P. (I ATF'
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* 	 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Agronomia de forrajes (Carimagua). In 
Informe Anual 1982. Cali, Colombia. pp.21-4.
 

lTFT, Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia]
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Se establecieron 
428 introducciones 
 nuevas de Centrosema,
Stylosanthes, Zornia, 
Brachiaria y Paspalum 
en Categora I
(vivero). En evaluaciones agronomicas de leguminosas en
Categoria II (parcelas pequeias), Arachis jintoi CIAT 17434
result6 promisoria y combina bien coami-
 ; ]a mayoria
de las 214 especies 
de Zornia fueron susceptibles a la costra
por Sphaceloma; Z. guanfnpe 
 s, Z. brasiliensis y Z. myriadena
(de 4yuna 
 especie sin identificar D~ fol10Toospresentan buena adaptaci6n y tolerancia a plagas y enfermedades;existe variaci6n considerable 
en y entre e.ecies de Centrosema
 en lo que respecta a su distribuci6n y adaptaci6n 
aTTcima y
suelos; C. macrocarpum, C. brasilianum y C. pubescens 
y una
 nueva especie deC7entrose-ma aun 
sin describir, contienen 
accesiones con valor potencial para los Llanos. 
Concluy6 la evaluaci6n agron6mica de 76 accesiones de Stylosanthes guianensis var.
guianensis (tallo fino), registr~ndose diferencias signifTiativas en rendimiento; 
los estudios preliminare indican que s6lo
un pequeho % de accesiones de 
esta especie poseen resistencia a
la antracnosis y al barrenador del 
tallo; la selecci6n se debe
enfocar 
hacia la identificaci6n de genotipos de floraci6n
temprana y de semilla 
libre con resistencia estable al 
complejo
de insectos/enfermedades 
que afectan a estas formas de
especie. Las evaluaciones agron6micas 
la
 

de gramineas se concentraron en 
la bOsqueda de mayor variabilidad y mejor resistencia

al 
mi6n en Brachiaria dictyoneura, B. humidicola, B. brizantha y
B. ruziziensis. 
 Las evaluaciones 
agronomicas en-Categor7a III

Tpastoreo con asociaciones de gram!neas/leguminosas 
indicaron
que S. macrocephala (CIAT 1643) 
y S. cpitata (CIAT 1441) 
se
combFan 
 en con as gramTneas 
nativas. Las accesiones CIAT
3784 y CIAT 3666 de D. 
ovalifolium se mezclan 
 bien con
Andropogon qaanus, 
Meli~is minutiflora 
y sabana nativa. 
canum combina 
 bien en mecTa: -pastoreadas que 

D.
 
incluyen
BracFiaria 
CIAT 664 y 665 y minutiflora. D. heteroearpum
CTW787es bien aceptada p osanimaTesen p-astoreo YTfoirma
buena mezcla 
con A. gaanus y M. minutiflora. En las evaluaciones de lineas avanzadas en pastoreo, 
 se encontr6 que C.
brasilianum no s6lo da alto rendimiento sino que presenta mayor
persistencia por su hbito de 
producci6n de semilla libre.
ovalifolium 
exhibi6 su capacidad D.
 

para competir con gramineas
estoloniferas agresivas como B. humidicola. La mejor combinaci6n
de D. ovalifolium es con B. humidicola. Se requiere mis investigacion para 
explorar ef ra'ngo de variaciones disponibles 
en
esta 
leguminosa para corregir deficiencias gen~ticas incluyendo
su baja palatabilidad, alto contenido de taninos y susceptibilidad a nematodos. Cuatro tipos de 
floraci6n temprana y producci6n libre de semilla de S. capitata lograron persistir y dieron
mejores rendimientos bajo-pastoreo en asociacibn con A. 
gaanus.
a 

(CIAT)
 

0114
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 
TROPICALES. 1984. Agronomia de forrajes 
 (Cerrados). In
 . Informe Anual 1982. Cali, 
 Colombia. pp.45-5-

T', Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia]
 

Las evaluaciones de leguminosas 
de la Categorla I permitieron

identificar 6 especies claves 
para los Cerrados: Stylosanthes
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capi tata, S. macracephala, S. viscasa Zornia
 
inensis, S 

,Tie.nis,- Celtroema rnm y C brasil anum. n '.
brasllten ' s se-i ..... f las accesiones 2 9 5 3 ; 109,sse l ee . . . 0Qu i a ne n si s " se -tr~ -clu a - ro n 2 9 . . . . -AT6 

7046, 219l, 2203, 2244, 2245, 2315, 2950, 2951 y 2953; .... 
y continuaroncomercialvigorosas que el testigofueron mbs Se seleccionaron 5 

mostrando buena tolerancia a la 
antracnosis. 

(CIAT 2039, 2053, 2133, 2280 y


de S. macrocephala
accesiofes 

III


2732); las 2 primeras se incluyeron en la nueva Categoria 

6


de producci n de semilla. Estas accesiones
 
por su alta tasa y otras
a la antracnosis
huena tolerancia
demuestran poseer 6 CIAT 1094 de S.
la accesibn
seleccion
enfermedades. .% y 9473 de 7.

CIAT 7485, 8023, 9472

Las accesiones
viscosa. vigor y resi stencia a
buen
mostrando
b-asiliensis continuaron en Categoriaincluyb la 

enfermedades; la primera accesi 6 n se 
seleccion6 como 

La accesibn CIAT 5065 de C. macrncaum 
se 


I1. con la evaluaresultados
obtuvieron Uuenos
promisoria. No se La fase de los
 
ci6n de 2 nuevos g~neros: Rhynchosia y Cassia. 


en la Catego6
 n de germoplasma de -jr~mieas 

ensayos de evaluaci
 Las accesiones seleccionadas para su
 
ra II llegb a su t~rmino. 
 6141, CIAT 6116 y

6 Categoria III incluyen CIAT 
evaluaci n en la 

y de brizantha; y 
Panicum maximum; CIAT 6016 6021 B. 

6124 de 
e 

" En evaluaci 6 n agronbmica del 
CIAT 6058 el. en la 

en pastoreo (Categoriay gramineas
de leguminosas
germoplasma leguminosas inicialmente sembradas

14
111), solamente 5 de las uianensis
S.
de 4 abos de evaluaci6n:
despues
persistieron 
 CIAT 1019, 1071, Tf 77~. 

"tardio" CIAT 2243, S. capitata 

En ensayos de mezclas de 8 leguminosas
 

macracephala CIAT 1582. encontrb que las
se
II con A. gayanus CIAT 621,
Ue la Categoria 

densidades tanto de la graminea 

como de C. macrocarpum CIAT 5065
 

En cuanto a gramineas, las
 
sustancialmente. 


de MS de A. qayanus 

habian aumentado B. decumbens
cv. Planaltina,

producciones 


B. maximum Ecv.uinezhinho, B. ruziziensisWY
 cv. Basilisk, kg/ha, resp.
 
humidicola fueran do-4725, 2954, 2418, 2262-y 1711 


fue por segunda vez consecutiva la graminea que dio
 
A. ga corte
los efectos del


Los ensayos sobre 

I mejor rendimiento. que,
6n semillas de Andropogon indicaron 


en la producci de 

6n, los mayores rendimientos de semi

durante la primera estaci y las de la
 
la defoliaci6n a fines de ene., 


llas se obtienen con los
est5n evaluando 

segunda estaci6n, a fines de feb. Se 

riego
efecto del corte y del 

resultado de ensayos para medir el (CIAT)
 

la produc:ibn de semilla de S. 
guianensis "tardlo". 


en 
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CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA 
TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

las sabanas
forrajes en

1980. Agronomia de


TROPICALES. 

In . Informe Anual 1979. Cali, 

t~rmicas (Cerrado). 

.
Colombia. pp.17-

23
 

Tambi~n en inglhs.
 

6
 n de 352 introducciones de legumi-

Se informa sobre la evaluaci en (a)
en un 50% de Stylosanthes spp.)
nosas (constituidas casi 


rojo oscuro en condiciones
 
latosol rojo-amarillo y (b) latosol 

n de MS fue mayor en (b); las
6
 
La producci
del cerrado en Brasil. entre 2 sitios vari6 del 2%
 en el rendimiento de MS
diferencias S. c . 

para Zornia spp. hasta 65% para las accesiones de 

de
mezclas 


En pruleas de 
 campo en 1978-79, se evaluaron 
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Andropogon gayanus (1) o Brachiaria decumbens 
(2) y leguminosas

sembraas en 
d 1978. La poblaci0n de leguminosas con (1)
duplic6 la de (2); 
las 2 accesiones de Centrosema casi desaparecieron en todas 
las parcelas; Desmodium ovalifolium estuvo
presente, pero por debajo de la altura de muestreo 
(15 cm). En
 ensayos sobre produccibn de semillas, se sembraron 9 accesiones
de leguminosas y 4 de gramineas en 
dic. 1978 y se cosecharon en
1979. Entre las leguminosas, ]a producci6n de MS vari6 
de 546
kg/ha en 
S. a CIAT 1078 a 5.27 t/ha en S. guianensistardio CIAT 2a; yl produccibn de semilla de 31 lg/ha en CIA
 a 3.22 kg/ha en S. hamata CIAT 147.
1078 Entre las gramineas,
la produccibn de MS vario 6.3 t/ha en 
Panicum maximum cv.
Petrie a 8.25 t/ha en A. gayanus CIAT 621 y la producc-6n desemilla de 2 kg/ha en 
1a-ltima cosecha de Petrie a 147 kg/ha en
la primera cosecha de B. decumbens cv. Basilisk. (CIAT)
 

0116
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 
TROPICALES. 1982. Agronomia 
en las sabanas isohipert~rmicas

(Carimagua). 
In . Informe Anual 1981. Cali, Colombia.
 
pp.23-37. 

Tambi~n en ingl~s.
 

La secci6n de Agronomia en las sabanas isohipert~rmicas (Carimagua, Llanos Orientales de Colombia) 
tiene por objetivo principal
seleccionar especies forrajeras adaptables 
a suelos de baja
fertilidad, resistentes 
a plagas y enfermedades y que soporten
el pisoteo de 
los animales. Se han venido seleccionando algunas
gramineas y leguminosas que cumplen 
c , estos requisitos, entre
las cuales 
se escogen aquellas que prc-jntan mejor adaptabilidad
y compatibilidad en asociaciones bajo pastoreo. En la evaluaci6n

preliminar de germoplasma de gramineas, Brachiaria 
dictyoneura

CIAT 6133 sigui6 mostrando buen comportamiento; este 'ecotipo se
asocia bien con Desmodium ovalifolium y D. canum y es aceptable
por el ganado. En Carimagua esta graminea produjo 405 kg/ha de
semilla pura en un aho de establecimiento, pero parece que 
su
latencia es muy fuerte. 
Otras especies de rendimiento sobresalientes en esta etapa de evaluaci6n fueron B. brizantha CIAT 664
 y Andropogon aanus CIAT 621; 
con esta 61tTmase 'estasiguiendo
la t-cnica def poTihruce, que 
se basa en la propagaci6n vegetativa 
de clones con las caracteristicas deseadas y ]a 
selecci6n
de progenies con el mayor 
% de tales caracteres. Entre las
leguminosas se destacaron 
algunas accesiones deAeschynamene

americana, A. villosa CIAT 7008, Cassia rotundifolia rIAI =y
MO, D. oalifaium CIAT 3652 -y 
 y D. canum, las cuales
mostraron caracteristicas deseables en 
cuanto a vigor, toleran
cia a enfermedades, floracibn tardla y buena 
producci6n de
semillas. 
 Entre las accesiones de D. ovalifolium, la var. CIAT
3784 present6 maduracibn m~s temprana 
y mayor producci6n

semillas (152.57 kg/ha, 

de
 
contra 0.75 kg/ha de 
 la CIAT 350,
Lestigo). 
 Esta leguminosa form6 asociaciones productivas


estables con B. decumbens y B. humidicola, 
y
 

bajo pastoreo. En
Stylosanthes _uianensi-s"tard-o", Ia accesi6n CIAT 10136 fue la
de mayor rendii e'nto8.2 t de MS/ha) y la CIAT 1808 mostrb
buena resistencia a la antracnosis. Se continuarhn las evalua
ciones de las accesiones de gramineas y leguminosas mAs promiso
rias. (CIAT)
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CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 
TROPICALES. 1980. Des.:rollo de pasturas en sabanas hipert~r
micas (Carimagua). In . Informe Anual 1979. Cali, 
Colombia. pp.81-87. 
TambiEn en ingl~s. 

Se describen ensayos destinados a reducir los costos del esta
blecimiento de pasturas y a la observacibn de la distribuci6n 
espacial de las especies asociacas. Se sembraron Andropogon 
gayanus, Desmodium ovalifolium, Stylosanthes capitata yP-ueraria 
phaseoloides en una sabana madura o recientemente quemada con o 
sin labranza y cobertura de rastrojo. D. ovalifolium y P. 
phaseoloides alcanzaron un crubrimiento completo en ambos 
tratamientos de labranza, en el aio, con tasas de PO5 que 
variaron de media a alta. El mtodo de siembra de baja erlsidad 
seria Otil para el establecimiento de pasturas en 5reas h~medas 
donde no se puede realizar la labranza. Se recomend6 sembrar 
juntas las gramineas y leguminosas en hileras separadas 0.50 a 
1.00 m; 6stas pueden ser sencillas o dobles alternadas y el
 
fertilizante debe aplicarse en bandas. Se confirm6 la importan
cia de afirmar el semillero antes de la siembra. (CIAT)
 

0118
 
CENTRO INTERNACIONAL DE AC;,ICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1980. Desarrollo de pasturas en las sabanas
 
t~rmicas (Cerrado). In Informe Anual 1979. Cali,
 
Colombia. pp.89-95.
 
Tambihn en ingl~s.
 

Se identificaron deficiencias nutricionales (principalmente de P
 
y algo de K, Mg, Zn y M4o) en Calopogonium mucunoides. Se aplic6
 
0-240 kg de P 0 como superfosfato triple, roca fosf6rica Arax5
 
o termofosfat3/Ra, en Andropogon gayanus y Stylosanthes capitata 
al momento de la siembra. El establecimiento de ]as Z especies 
fue bueno, pero el crecimiento de S. capitata fue tan lento que 
cuando se cort6 la pradera a 15 cm, consistia casi de graminea 
pura. Cuando se establecieron las leguminosas en la pradera 
natural despu~s del discado, la quema o mediante siembra directa 
o combinaci6n de estos tratamientos, los rendimientos de MS de 
las gramnneas naturales variaron de 142 kg/ha con discado + 
quema hasta 0.95 t/ha sin tratamiento. (CIAT) 

0119
 
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Desarrollo pastos-Carimagua. In
 
Informe Anual 1983. Cali, Colombia, pp.241-25T. --F=,
 
Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Los objetivos de la Secci6n son el desarrollo de m~todos de
 
establecimiento de praderas sen;illas, de bajo costo y min.
 
riesgo, y la evaluaci6n de sistemas de manejo y mantenimiento de
 
praderas que aseguren alta productividad, manteniendo persisten
cia y balance entre especies. Se ha dado mayor 6nfasis a la
 
utilizaci6n de la sabana nativa, suplementada por especies
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introducidas en franjas. En los ensayos de 
establecimiento de

gramineas y leguminosas en sabana 
nativa, el resultado m~s
 
importante es la validaci6n de la estrategia de reemplazar la
 
sabana nativa en forma escalonada mediante la siembra de espe
cies agresivas en franjas, s6lo ampliando anualmente el Area

fertilizada. Adem~s, ha sido factible manejar 
la asociacibn
 
entre la sabana y las especies introducidas sin la necesidad de
 
quemar y los animales han podido aprovechar la sabana madura en

presoncia de leguminosas introducidas. En los estudios de
 
siemLras en bajos de Zurales, se encontr6 que Desmodium
 
ovalifolium es mAs tolerante 
a las condiciones de saturaci6n de
 
agua en suelos poco estables en comparaci6n con Pueraria
 
phaseoloides. Echinochloa polystachya se adapta a condiciones
 
de mal drenaje, pero parece ser una 
especie demasiado exigente
 
para las condiciones 
 ed~ficas en este medio. Brachiaria
 
humidicola se adapta bien tanto a condiciones de drenaje como
 
quimicas de estos suelos pobres y fuertemente Scidos. El mejor

balance se logr6 entre B. humidicola y P. phaseoloides. Se
 
est~n estudiando diferentes patrones de siembra para el manteni
miento de praderas de Stylosanthes caritata/Andropogon gayanus.

La asociaci6n P. phaseo ayanus la
mostr ha7Iad
 
de ambas especles para recuperarse de una fuerte sobrecarga sin
 
necesidad de controlar malezas ni resembrar, con s6lo el control
 
de hormigas y la 
aplicaci6n del fertilizante de mantenimiento.
 
Este mismo estudio con B. decumbens x P. phaseoloides no se ha

logrado medir por el eTecto de -Talivazo en la graminea. Se
 
indican los planes futuros de la secci6n. (CIAT)
 

0120
* 	CENTRO INERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 
TROPICALES. 1984. Desarrollo pastos-Cerrado. In 
Informe Anual 1983. Cali, Colombia. pp.171-177. 17TZT,
Apartado A6reo 6713, Cali, Colormbia] 

Centrosema macrocarpum CIAT 5065 y St losanthes guianensis CIAT
243 respondieron "asta niveles de 220 kg de P7ha, en tanto que

S. macrocephala CIAT 1281, Zornia brasiliensis CIAT 7485 y S.

capitata CIAT 1019 mostraron respuesta hasta 12U kg de P/ha. La
 
respuesta a la ral por ancima 
del 	 nivel min. aplicado de 120

kg/ha ha sido 
limitada para todas las especies, con efectos
 
favorables en la producci6r, de MS (800 kg/ha) en todos los
 
materiales, excepto S. cpitata CIAT 1019. 
 El efecto favorable
 
de la cal se observ6-aInveles de P hasta de 
120 kg/ha. En un
 
expt. con Andropogon _aanus CIAT 621 
y S. 	capitata CIAT 1078
 
para 	evaluar F3Tetes deP 
(fosfato de Araxa, termofosfato
 
Yoorin y superfosfato triple), se encontr6 que 120 kg de P/ha en
 
la forma de fosfato de Arax5 fue pocc efectivo al comienzo, pero

su eficiencia aument6 
con el tiempo, siendo similar al superfos
fato triple a partir del tercer afio. El termofosfato Yoorin

siempre fue igual o superior al superfosfato triple a ese nivel
 
de aplicaci6n. La posibilidad 
de utilizaci6n del superfosfato

de Arax5 parece limitada a niveles hasta de 120 kg de P/ha en
 
las condiciones del expt. Se ensayaron especies (S.
4 

uianensis CIAT 2243, S. macrocephala CAT 1281, S. caita~ a


CIAT 109 y S. capitat CIAT097 para la renovaci6n e una
 
pradera de Brachiaria ruziziensis. El aurrento de producci6n del
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forraje obtenido con el mejor tratamiento (renovacibn por

rastrillada leve, fertilizaci6n y siembra de S. macrocephala o
 
S. guianensis) es el resultado de la contribucfonde cada uno de
 
Tos factores considerados en el expt. y las interacciones entre
 
los mismos. El fertilizante contribuy6 con un aumento del 100%
 
en la producci6n de forraje, en tanto que el movimiento superfi
cial del suelo contribuy6 muy modestamente a aumentar los
 
rendimientos sobre aquellos logrados con fertilizacibn. La
 
inclusi6n de las leguminosas en el proceso de renovaci6n duplic6

la cantidad de forraje producida con el tratamiento de fertili
zaci6n o fertilizaci6n y rastrillada lete. (CIAT)
 

0121
 
* 	 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Establecimi~rtu de pasturas en sabanas 

Brachiaria humidicola domina casi por completo todas las asocia

isohipert6rmicas (Carimagua). In . Informe Anual 1982. 
Cali, Colombia. pp.203-223. -rTT, Apartado A6reo 6713, 
Cali, Colombia] 

En los ensayos de distribuci6n espacial se ha encontrado que 

ciones con Pueraria phaseoloides, pero la proporci6n de 6sta con
 
Desmodium ovalifolium sigue siendo aceptable en las franjas

donde no seha presentado el problema dc nematodos. En los
 
ensayos de labranza cero y min. para el establecimiento de
 
praderas mediante sistemas de siembra de baja densidad, se han
 
establecido exitosamente praderas de Andropogon gayanus, B.
 
humidicola, D. ovalifolium y P. phaseoloiTes.En zonasbajas
 
sujetas a inundaci6n pero cubiertas de pequenos monticulos de 40
 
a 50 cm de alto y de 1-2 m de di6metro, se han establecido
 
leguminosas en los monticulos y gramineas en el 3rea entre los
 
monticulcs, con control quimico de la vegetaci6n y preparaci6n
 
manual de los sitios de siembra. Las especies m~s promisorias

fueron D. ovalifolium y B. humidicola, y Echinochloa polystachya
 
y P. paseoloides. Contina Te sarrollo de una sembradora
 
sercilla para material vegetativo. Se discuten los resultados
 
del efecto del P disponible del suelo en asociaciones de A.
 
gayanus con S. capitata y P. phaseoloides y de Panicum maximum
 
con as mismas leguminosas. Se destca el aumenetoen la concn.
 
de Ca y Ng en el suelo superficial con el tiempo. Se determin6
 
que el vigor de las pl~ntulas de S. capitata depende de la
 
competencia de las ralces de gramineas por nutrimentos. Conti
nuar~n los ensayos de esta leguminosa en asociaci6n con A.
 
ayanus a diferentes distancias de siembra para evaluar el vigor
 

as plntulas de la leguminosa. Con base en los ensayos

iniciados en 1980 sobre reemplazo de la sabana con pastos
 
mejorados mediante la siembra de asociaciones de gramineas/legu
minosas en franjas (0.5, 2.5, 5.0 m de ancho, con franjas
 
intermedias de sabana de 2, 10 y 20 m), se encontr6 que las
 
leguminosas D. ovalifolium y P. phaseoloides invaden r~pidamente
 
la sabana bajo pastoreo. Entre los avances m~s importantes

figura la mejora en el comportamiento del hato de la unidad
 
familiar que se ha logrado desde la introducci6n exitosa de
 
pastos mejorados en 1979. Los resultados comprueban ampliamente
 
la efectividad de varios componentes de la tecnologia de pastos,

combinados con un paquete pr~ctico a nivel de finca y probados
 
en un prototipo de unidad familiar. (CIAT)
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* 	 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Estudios en sabana nativa de los Llanos de
 
Colombia. In . Informe Anual 1983. Colombia.Cali, 

pp. 295-319."-[1T,7Xpartado A~reo 6713, Cali, Colombia]
 

Se observaron los efectos del pastoreo y la 
quema en la vegeta
ci6n de la sabana nativa en Carimagua, Llanos Orientales. En la
 
sabana 
de Yopare tambi6n se hicieron mediciones. La recupera
ci6n 	de la 
sabana es m~s r~pida en el Area quemada al final de
 
la estaci6n seca que al principio de la estaci6n. La cubierta
 
vegetal siempre es mejor al nivel de carga alta que al 
de carga

baja, pero el patr6n de recuperacibn no es diferente entre carga

alta y baja. Trachypogon vestitus predomina en los sitios I y

II en ambas cargas, 
y en el sitio III compite con Paspalum

pectinatum en la carga alta, con predominio de esta Oltimen la
 
carga aja. El tiempo de quema tiene poco efecto en la 
estruc
tura b~sica de la sabana, pero si afecta la velocidad de recupe
raci6n de las plantas en una sabana estable como 
la de los
 
Llanos de Colombia. En la sabana de Yopare, los objetivos son
 
investigar los procesos de sucezi>n 
de la vegetaci6n de sabana
 
con y sin quema bajo diferentes int?,,sidades de pastoreo; medir

forraje 
en oferta en la sabana y - aluar el valor nutritivo de 
las plantas de la sabana. En los ensayos, P. pectinatum predo
min8 consistentemente en las parcelas sin quemar. En las

parcelas quemadas, T. vestitus predomin6 durante casi toda la

6ltima estaci~n lluviosa. 7-in embargo, esta 6ltima continja

predominando. En vista de que el 
suelo de la sabana de Yopare
 
es 
alto en arena, P. pectinatum generalmente domina en el sitio
 
y T. vestitus es codominante en la parcela quemada. T. vestitus
 
estS asociad con alto contenido de arcillas en el sueT
 
biomasa de las plantas verdes no fue afectada mayormente por los
 
tratamientos. Las leguminosas, incluyendo 
 Cassia spp.,

Desmodium spp., Eriosema spp. 
 tienen un nivel masalto de
 
proteinas que otras especies analizadas. El contenido de
 
proteina en T. vestitus es ligeramente mayor que en P.

pectinatum; el contenido de proteina tiende a disminuir con 
eI
 
tiempo. En la evaluaci6n de los avances de praderas mejoradas
 
para renovar la sabana nativa, los objetivos son evaluar el
 
desplazamiento de las sabanas 
nativas con la introducci6n de

especies de gramineas/leguminosas en el 
tercer aio de pastoreo y

evaluar la persistencia de la sabana bajo cargas muy altas. 
 Se

indican 
 los resultados para las asociaciones Brachiaria
 
humidicola x D. ovalifolium, Andro ogon ayanus D.
x 

ovalifolium, B. Fumidicola x P. phaseoloides y 
. anus x 5. 
phaseoloides.-An nose han pastoreado los exit. astoreode
con la introducci6n de las leguminosas P. phaseoloides y S.
capitata en surcos de 5, 10 y 20 m para obtener27,I0 y 5% del 
area 	sembrada, resp. (CIAT)
 

0123
* CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 
TROPICALES. 1984. Programa colaborativo en PanamA. In 
Informe Anual 1983. Cali, Colombia. pp.145-14T. -rC ,
Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia] 

49
 



* 

* 

Se resumen las actividades y progresos de un convenio entre la
 
U. de Rutgers y el Instituto Panameo de Investigaci6n Agrope
cuaria (IDIAP) y el Programa de Pastos Tropicales del Centro
 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) durante 1983. Los
 
objetivos de este convenio son seleccionar germoplasma de
 
especies promisorias para diferentes ecosistemas predominantes
 
en el pals; adelantar estudios agronbmicos sobre respuesta a
 
fertilizantes de especies adaptadas; multiplicar semilla de
 
especies promisorias; y manejo y evaluaci6n del potencial de
 
produccibn de especies seleccionadas por su adaptaci6n a suelos
 
Acidos e inf6rtiles, en t~rminos de produccibn de carne. Las
 
actividades se concentraron en la seleccibn de sitios, el
 
establecimiento de especies y el manejo de las evaluaciones.
 
preliminares. En el expt. de fertilizaci6n con P, K, Mg y S de
 
Andropogon ayanus s6lo y en asociacibn con Stylosanthes
 
capitata cv. apica, bajo corte en un Ultisol, las observaciones
 
preliminares indican marcada respuesta a ambas especies al P (la
 
mejor respuesta se observa entre los niveles de 15-30 kg/ha).
 
Los rendimientos de semilla combinada para B. humidicola son
 
relativamente altos e indican el potencial -de producci6n de
 
semilla de la especie en el Area. Se planean expt. de persis
tencia, producci6n animal y manejo. (CIAT)
 

0124
 
CHATTERJEE, B.N.; SINGH, R.D. 1966. Extension of the period of
 

utilisation of the perennial grasses. (Ampliaci6n del periodo
 
de utilizaci6n de las gramineas forrajeras perennes). Indian
 
Forester 92:591-595.
 

Se evalu6 el crecimiento del forraje verde (sept.-oct. a ene. 7)
 
en Andropogon gayanus, Pennisetum polystachum y Brachiaria
 
brizantha, con una aplicacion de 49 kg dePO 74 kg de
 
N/ha/ano, durante 3 aRos (1963-65) en la &poca ce invierno, bajo
 
condiciones de Ranchi (India). El rebroce verde del forraje al
 
efectuar cortes en sept. (habiendo hecho cortes en julio) fue de
 
4-6 t/ha, con 0.4-0.8% de N. A. gayanus mostr6 un crecimiento
 
ligeramente mayor que las otras gramineas y sus hojas se afecta
ron menos por las heladas. Las plantas sometidas a un intervalo
 
de corte de julio-ene. 7 no produjeron rendimientos mayores que
 
aquellas cortadas en julio, sept.-oct. y ene., exceptuando a B.
 
brizantha. No hubo mucha ventaja en el crecimiento de gramlne's
 
en invierno, dejando tallos de 15 cm de altura en vez de 7.5 en
 
otoo. Los contenidos de MS variaron de 25-40% en diferentes
 
estaciones y tratamientos. (RA)
 

0125
 
CIBILS, J.P.; GARCIA, D.A. 1983. Una alternativa para la produc

ci6n ganadera en suelos de baja fertilidad: Andropogon
 
gayanus. Revista Agropecuaria Circulo Ganadero no.21:I-4.
 
[SEMARO C.A., Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela]
 

Se describen las principales caracteristicas de Andropogon
 
gayanus, graminea que ha demostrado ser una alternativa impor
tante para los suelos 5cidos e inf6rtiles del tr6pico americano,
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actualmente recomendada para los llanos venezolanos. Se presen
tan algunas recomendaciones, especialmente para los ganaderos de
 
esta regi6n, e informaciones bAsicas acerca del 
origen, caracte
r~sticas morfol6gicas, adaptaci6n, siembra y fertilizaci6n,

control de malezas, manejo, plagas y enfermedades, productividad

y valor nutritivo y producci6n de semilla. (CIAT)
 

0126
 
* CISSE, M.I.; BREMAN, H. 1980. Influence de l'exploitation sur un
 

paturage a Andropogon gaanus Kunth var. tridentatus. (in
fluencia de ]a explotacion en una prade'ra de Andropogon
 
ayanus var. tridentatus). Revue d'Elevage et de Medene
 

Veterinaire des Pays Tropicaux 33(4):407-416.
 

La biomasa elevada de una pradera saheliana con Andropoqon
 
ayanus no explotada podria dar una falsa impresion 
d-esu

capacidad de carga, porque se necesita explotar dicha especie de
 
modo prudente y limitado bajo las condiciones sahelianas. El
 
corte durante el crecimiento causa una dismlnucl6n de la biomasa
 
total producida. Esta disminuci6n ya es importante cuando 
se
 
corta una vez durante la &poca 1luviosa. Cuatro cortes o ms
 
durante una estaci6n de crecimiento eliminan la graminea de que

se trata. La disminuci6n de la biomasa y la mortalidad de A.
 
gayanus se explican parcialmente por el agotamiento de ls
 
reservas, sobre todo nitrogenadas. (RA)
 

0127
 
COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND 
 INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION.


1954. Pasture species, Northern Australia. (Especies forraje
ras, Norte de Australia). In . Sixth annual report for
 
the year ending 30th Ji7eT] . Canberra, Australia.
 
pp.74-75.
 

Andropo~on gayanus 
y Panicum maximum fueron las especles m~s
 
productivas bajapstore-o.Entre--Tas leguminosas, Stlosanthes
 
sundaica y Clitoria ternatea resultaron promisorias.' (CIAT)
 

0128
* DIAS FILHO, M.B.; SERRAO, E.A.S. 1983. Establecimiento y produc
ci6n de gramineas y leguminosas forrajeras en Paragominas,

ParS, Brasil. In Pizarro, E., ed. Reuni6n de la Red Interna
cional de Evaluacion de Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colom
bia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. p.179.
 

En la evaliraci6n de ecotipos 
de gramineas y leguminosas en el
Campo Exptl. de PROPASTO, en Paragominas, ParA. sobresalen 

antje guianensis CIAT 136 y 194, Aeschynomene histrix 
IAT 9690, Andropogon us CIAT 621 y Brachiaria humidico

(CIAT) 
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0129
 
* 	DIAS FILHO, M.B. 1983. Recomendacoes para a formacao e manejo de 

pastagens de capim andropogon (Andnp ogayanus Kunth) no 
Estado do Par&. (Recomendacionespar a formscion y manejo 
de praderas de Andropogon gayanus en el Estado de Parh). 
Bel6m-PA, Brasl,Empiress Brasieira de Pesquisa Agropecuh
ria. Centro de Pesquisa Agropecu5ria do Trbpico Umido.
 
Comunicado T6cnico no.38. 4p.
 

0130
 
* 	 DIAS FILHO, M.B.; SERRAO, E.A.S. 1982. Recuperacao, melhoramento 

e manejo de pastagens na regiao de Paragominas, Parg; resul
tados de pesquisa e algumas informacoes praticas. (Recupera
ci6n, mejoramiento y manejo de praderas en la regi6n de 
Paragominas, Par5). Bel6m-PA, Brasil, Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecu~ria. Centro de Pesquisa Agropecu~ria do
 
Tr6pico Umido. Documentos no.5. 24p.
 

Se presentan algunos resultados de los trabajos logrados en los 
Oltimos 5 ahos en la regi6n de Paragominas, PA, dentro del 
Proyecto de Recuperacao, Melhoramento y Manejo de Pastagens da 
Amazonia Legal (PROPASTO) desarrollado por la Empresa de Pesqui
sa Agropecu~ria (EMBRAPA) y coordinado por el Centro de Pesquisa 
Agropecu~ria do Tr6pico Umido (CPATU). En la etapa de intro
ducci6n y evaluaci6n de forrajeras, las gramineas Hyparrhenia 
rufa y Brachiaria humidicola presentan alto potencial productivo 
y poca exigencia de fertilidad del suelo. Panicum maximum 
requiere alta fertilizaci6n fosfatada para el r ientoimie-ntode 
su productividad. Entre las leguminosas sobresalen Pueraria 
phaseoloides y Leucaena leucocephala por su adaptaci6naT 
eondiciones clim-ticas y d ficas de la regi6n. Stylosanthes 

uuianensisCIAT 136 se destaca por su abundante produccin de
 
torraje y resistencia a la sequia, y Desmodium ovalifolium CIAT
 
350 por su agresividad y posibilidad de asociacibn con B.
 
humidicola. Andropogon ayangus CIAT 621 ha mostrado caracteris
ticas favorables para constituirse en otra 31ternativa para la
 
diversificaci6n y mejoramiento de praderas en la regi6n. Se
 
detalla informaci6n sobre resultados obtenidos en la asociaci6n
 
de gramineas y leguminosas; fertilizaci6n; recuperaci6n, mejora
miento y manejo de praderas, incluyendo algunas notas sobre la
 
"cigarrinha"l de los pastos (Deois incompleta) y sobre suplemen
taci6n mineral del ganado. (MM
 

0131
 
DJIGA, A. 1969. Evaluation of present data with a view to a
 

better use of natural pastures in Upper Volta. (Evaluaci6n de
 
datos actuales con miras a darle un mejor uso a las praderas
 
naturales en Alto Volta). These. France, Universit6 de Paris.
 
129p.
 

En las sabanas del Alto Volta predominan Cenchrus ciliaris en el
 
norte y Andropogon ayanus en el sur. Se presenta un estudio de
 
la composieJin botanica y el uso actual de las praderas natura
les y las alternativas para mejorarlas. (CIAT)
 

52
 



0132
 
DUENG-HUU-THEI. 1946. Les incendies de brousse et les adapta

tions de la v6g6tation du bassin inond6 du Moyen-Niger. (La

quema de matorrales y la adaptaci6n de la vegetaci6n de la
 
cuenca inundada del Medio Niger). Revue Botanique Appliquee
 
et d'Agriculture Tropicale 26:306-309.
 

Se propone el uso do la quema para mejorar 
las praderas natura
les de esta regi6n, compuestas por gramineas perennes altas y

lignificadas, entre las cuales 
est~n Andropogon gayanus, A.
 
tectorum e Hyparrhenia rufa. (CIAT)
 

0133
* EGUNJOBI, J.K. 1973. Studies on the primary productivity of a
 
regularly burnt tropical savanna. (Estudios sobre la produc
tividad primaria de una sabana tropical bajo quema regular).

Annales de 1'Universit6 d'Abdigan. Serie E (Ecologie)
 
6(2):157-169.
 

Se someti6 a quema regular una sabana tropical dominada por

Andropo~on gayanus, durante dic. (1969), ene. y feb. (1970).

Las mediciones del forraje en pie durante la estaci6n de creci
miento siguiente demuestran que el tiempo de quema no tiene
 
efecto en la cantidad ni la calidad del forraje producido y que
 
un aho sin quema disminuy6 ligeramente la tasa de producci6n de

MS. El tiempo de quema no afect6 el contenido de PC del forra
je, pero en las parcelas no quemadas el forraje fue inicialmente
 
m~s bajo en contenido de PC, aunque alcanz6 valores similares
posteriormente. Los rendimientos max. para los cyltivos en pie
fueron 1783 + 152, 1934 + 169, 1637 + 138 g/m e las pajcelas

quemadas en ic., ene. yfeb., resp., y 1527 + 174 g/m en la 
parcela testigo. Los equivalentes de energia di ls cultivos en
pie fueron 8117.3, 8791.7, 7441.7 y 6963.8 Kcal/m , resp. Estas 
cifras representan 1.71, y 1.36% de la
1.58, 1.45 	 radiaci6n
 
fotosint6ticamente activa (0.4-0.7 micron) 
durante la estaci6n
 
de crecimiento. La tasa de conversibn de la luz durante el
 
periodo de crecimiento r~pido fue superior al 5% y las 2tasas
 diarias de producci6n de MS variaron entre 17.6-27 g/m /d~a.
 
(RA)
 

0134
* 	 ESPINOZA H., J. 1983. Establecimiento y produccibn de gramineas 
y leguminosas forrajeras en el Valle del Bolivia.Sacta, In
 
Pizarro, E., ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evalu 
ci6n de Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resul
tados 1979-1982. Call, Centro Internacional de Agricultura

Tropical. pp.161-169.
 

El Valle del Sacta se localiza en el ecosistema de bosque

tropical semi-siempreverde estacional, a 170121 de lat. sur y

640401 de longitud oeste, temp. media anual
con una 	 de 25C y
 
una precipitaci6n media anual de 1881 mm. El suelo tiene un pH
de 4.6 y saturaci6n de Al de 73%. Se evaltan 3 ecotipos de
 
gramtneas y 13 de leguminosas en condiciones de max. 
y min.
 
precipitaci6n, en relaci6n con altura de la 
planta, cobertura,
 
producci6n de MS, insectos y enfermedades. (CIAT)
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0135 
* 	FARIA M., J.; BARRETO, L.; ARIAS, I. 1982. Forrajes y pastizales 

en los Llanos Centrales. FONAIAP Divulga 1(5):4-10. 

0136
 
* FRANCO, L.H.; GOMEZ-CARABALY, A. 1983. Establecimiento y produc

cibn de gramineas y leguminosas forrajeras en El Paralso, 
Puerto Gaitbn, Colombia. In Pizarro, E., ed. Reunibn de la 
Red Internacional de Eval-uaci6n de Pastos Tropicales, 2a.,
 
Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro
 
Internacional de Agricultura Tropical. pp.47-61.
 

Se presentan datos de cobertura, altura de la planta, producci6n 
de MS e incidenjia de insectos y enfermedades en 3 ecotipos de 
gramineas y 23 de leguminosas, dentro del ensayo de evaluaci6n 
establecido en la hacienda El Paralso, municipio de Puerto 
Gait~n, en los Llanos Orientales de Colombia. Dicha localidad se 

' 
encuentra a 040201 lat. norte y 72'06 de longitud oeste, a 120 
m.s.n.m.; tiene una precipitaci6n media anual de 2355 mm y una 
temp. media anual de 26'C. Est ubicada dentro del ecosistema de 
sabana bien drenada isohipert~rmica, con suelos de pH 4.3 y 
saturacibn de Al de 88.2 y 88.3% a 0-10 y 10-20 cm de profundi
dad, 	resp. (CIAT)
 

0137
 
* 	FREIRE, M.T. 1983. Establecimiento y producci6n de gramineas y 

leguminosas forrajeras en El Puyo, Ecuador. In Pizarro, E., 
ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos 
Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. 
Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
pp.301-309.
 

Se presentan datos de producci6n de MS, altura de la planta, 
cobertura e incidencia de insectos y enfermedades en 44 ecotipos 
de leguminosas y 10 de gramineas en evaluaci6n en la Estaci6n 
Exptl. Pastaza, perteneciente a la Facultad de Ingenieria 
Zoot6cnica de la Escuela Superior Polit6cnica de Chimborazo 
(ESPOCH), Ecuador. La localidad se encuentra a 1037 ' de lat. sur 
y 77052 ' de longitud oeste, a una altura de 900 m.s.n.m. La 
temp. media anual es de 21*C y la precipitaci6n media anual de 
4100 mm, dentro del ecosistema de bosque hOmedo tropical. El 
suelo es de baja fertilidad, de 5cido a muy Scido, mediano 
contenido de MO y mal drenaje. (CIAT)
 

0138
 
GIANLUPPI, V.; MORAES, E. DE; CAMARGO, A.H.A. 1983. Sistema de
 

producao sequencial de arroz com forrageiras, em solos de
 
cerrado de Roraima. 1. Andropogon e guandu. (Sistema de
 
producci6n secuencial de arroz con forrajeras, en suelos de
 
cerrado de Roraima. 1. Andropogon aanus y ajan*).
 
Boa Vista-RR, Brasil, UnidadWe e Execucao de Pesquisa de
 
AmbTto Territorial de Boa Vista. Pesquisa em Andamento no.4.
 
4
 p.
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0139
 
* 	 GIRALDO, A.; HOYOS, H.J.; RAMIREZ, L.F. 1983. Establecimiento y 

producci6n de gramineas y leguminosas forrajeras en Caucasia, 
Colombia. In Pizarro, E., ed. Reunibn de la Red Internacional 
de EvaluaETbn de Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colombia,

1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. pp.223-233.
 

Se evaluaron 13 ecotipos de leguminosas y 3 de gramineas en la 
finca La Candelaria en Caucasia, depto. de Antioquia, Colombia, 
localizada a 08'05' de lat. norte y 760121 de longitud oeste, a 
una altura de 50 m.s.n.m. El sitio pertenece al ecosistema de 
bosque tropical semi-siempreverde estacional; cuenta con una 
precipitaci6n media anual de 2500 mm y temp. media anual de 
28°C. El suelo tiene un pH de 4.5 y 4.4 a profundidades de 0-20
 
y 20-40 cm, resp. Se presentan datos de altura de la planta,

cobertura, producci6n de MS y daho por insectos y enfermedades,
 
en periodos de max. y min. precipitaci6n. (CIAT)
 

0140

* 	 GIRALDO V., L.A.; HOYOS 0., H.J. 1982. Establecimiento y produc

ci~n de varias gramineas y leguminosas forrajeras en la 
regi6n del bajo Cauca, Colombia. Tesis Zootecnista. Medellin,
Colombia, Universidad de Antioquia. Facultad de Medicina
 
Veterinaria y Zootecnia. 105p.
 

0141
 
* 	GOMEZ-CARABALY, A.; CASTILLA, C.E. 1983. Establecimiento y 

producci6n en Orocu6, Colombia. In Pizarro, E., ed. Reuni6n 
de la Red Internacional de Evaluai6n de Pastos Tropicales,
2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro
 
Internacional de Agricultura Tropical. pp.79-86.
 

Se establecib un ensayo en los m6dulos exptl. del Instituto
 
Colombiano de Hidrologia, Metereologia y Adecuaci6n de Tierras
 
(HIMAT) en Orocu6, dentro del ecosistema de sabanas mal drenadas
 
isohipertErmicas, para evaluar 4 ecotipos de gramineas y 32 de


' leguminosas. La regi6n est ubicada a 04030 de lat. norte y
710301 de longitud oeste, a 80 m.s.n.m., con precipitaci6n media 
anual de 2053 mm y temp. media de 26*C. Presenta suelo de pH 4.3 
y saturaci6n de Al de 85% hasta una profundidad de 20 Secm. 

incluyen datos de cobertura, producci6n de MS e incidencia de
 
insectos y enfermedades. (CIAT)
 

0142
 
* 	 GONCALVES, C.A.; OLIVEIRA, J.R. DA C. 1982. Formacao, recupera

cao e manejo de pastagens em Rondonia; informacoes pr~ticas.
(Formaci6n, recuperaci6n y manejo de praderas en Rondonia;
 
informaciones pr~cticas). Porto Velho-RO, Brasil, Fmpresa
 
Brasileira de Pesquisa AgropecuSria. Unidade de Execucao de
 
Pesquisa de Ambito Estadual. Circular T6cnica no.1. 22p.
 

Se presen~an algunas informaciones pr~cticas sobre la formaci6n,
 
recuperaci6n y manejo de praderas cultivadas en el Estado de
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Rondonia, Brasil, con base en los resultados obtenidos durante 4
 
aios de investigaciones de PROPASTO/RONDONIA (Proyecto de
 
Recuperacibn, Mejoramiento y Manejo de Praderas de la Amazonia
 
Legal). Las especies forrajeras m~s apropiadas para la formaci6n
 
de praderas puras en Rondonia son: Brachiaria humidicola,
 
Setaria sphacelata cv. Nandi y Kazungula, Panicum maximum e
 
lyparrhenia rufa. En investigaciones reclentes rA'- on
 
a anus se ha estacado como una opci6n para la diversificacibn
 
depraeras, por su abundante producci6n de semillas, resisten
cia a la sequia, tolerancia a suelos de baja fertilidad y
 
excelente producci6n de 1S. Echvnochloa pyramidalis y E.
 
polystachya son las gramineas mas indicadas para las areas
 
inundables. Las mejores asociaciones en Ji-Paran6 las constitu
yen B. humidicola con Pueraria phaseoloides, Stylosanthes
 
guianenss cv. Cook, S. hamata y Desmodium intortum; S.
 
phacelata con P. phaseoloi es S. uianensis cv. Cook y . 

maximum con ,ntortum;Porto Velho, S. hacelataD. en 	 con
 
uianesis c7. C . maximum con D. into-rtum y S'.uianens-s 
y B. hurTdicola con . a-T--loide . Estudios mas recientes 
demostraron que las leguminosas D. ovalifolium y S. capitata 
CIAT 1019, 1045 y 1078 muestran comportamiento satis~actorio en 
asociaci6n con A. gaanus y B. humidicola; sin embargo, todavia 
no existen informaciones l6-ales sobre el comportamiento de 
estas especies bajo pastoreo. (CIAT) 

0143
 
GRAHAM, T.G. 1951. Tropical pasture investigations. (Investiga

ciones sobre pastos tropicales). Queensland Agricultural
 
Journal 73:311-326.
 

Se describen los resultados de investigaciones realizadas por el
 
Bureau of Tropical Agriculture, en South Johnstone y Utchee
 
Creek, sobre el establecimiento de gramineas y leguminosas
 
forrajeras tropicales. Algunas especies introducidas como
 
Desmodium canum, D. scorpiurus, Andropogon gayanus y Glycine
 
wi mostraron buenos resultados. Se presenta informaci6n
 
sobre estas especies. (CIAT)
 

0144
 
* 	 GROF, B.; THOMAS, D. 1984. Agronomic evaluation of grasses in 

the tropical savannas of South America. 3. (Evaluaci6n 
agron6mica de gramineas en las sabanas tropicales de America 
del Sur. 3.). Cali, Colombia, Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. 31p. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Cali,
 
Colombia]
 

0145
 
* 	 GUALDRON, R.; SALINAS, J.; ESCOBAR, C. 1983. Establecimiento y 

producci6n de gramineas y leguminosas forrajeras en Carima
gua, Colombia. In Pizarro, E., ed. Reuni6n de la Red Inter
nacional de EvaTuaci6n de Pastos Tropicales, 2a., Cali, 
Colomiba, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Interna
cional de Agricultura Tropical. pp.91-99.
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Se evaluaron 20 ecotipos de leguminosas y 4 de gramineas bajo 3
niveles de fertilidad, en el Centro de Investigaciones Agrope
cuarias (CNIA), Carimagua, Estacibn Exptl. ICA-CIAT, depto. del
Meta, localizado a 040301 lat. 	norte y 71L30 de longitud oeste,
 
a 150-175 m.s.n.m., 
con una temp. media anual de 26'C y precipi
taci6n media de 2100 mm. La localidad pertenece al ecosistema de

sabana bien drenada isohipert~rmica. Los suelos son represen
tativos de la altillanura 
plana de los Llanos Orientales de

Colombia; tienen 
un pH de 4.1 y saturaci6n de Al de 86.5%, de

0-20 cm de profundidad. Se presentan datos 
de cobertura y

producci6n de MS. (ClAT)
 

0146

HAGGAR, R.J. 1964. The growth and production of grass from sown
 

pastures in Northern Nigeria 
with special reference to
 
Andropogon gayanus. (Crecimiento y producci6n de gramineas en
praderas 
sem as en el norte de Nigeria, con referencia
 
especial a Andropogon ganus). In Conference 
on Livestock
 
Problems, Shika, N1r 96T4. 
Tapers presented. Nigeria.


11
 p. .
 

Se realizaron investigaciones sobre el 
efecto de fertilizantes,
 
cortes y riego en la producci6n de forraje en praderas al 
norte

de Nigeria. Se demostr6 que en Andropogon aanus, el uso de N
 
y P puede triplicar los rendimientos. (CIAT)- 

0147
 
* 	 HAGGAR, R.J. 1969. Use of companion crops in grassland estab

lishment in Nigeria. (La pr~ctica de cultivos asociados en
 
el establecimiento de praderas 
en Nigeria). Experimental

Agriculture 5:47-52.
 

Se evalu6 el establecimiento de la graminea Andropogon 
 ayanus

en asociaci6n con otros cultivos. Los 
cultivos asociados m5-s
 
apropiados fueron el malz 
 y la soya; Stylozobium sp. y
Pennisetum pedicellatum se 
mostraron muy competitivos. Los

cultivos asociados redjeron significativamente la invasi6n de

malezas. La cosecha temprana de los cultivos 
asociados mejor6

el establecimiento de A. gaanus. 
La siembra en hileras produjo

mayores rendimientos dj MS a_ gramtnea. Los cultivos asocia
dos aumentan la produccifn de forrajes sin afectar el 
estableci
miento de semillas ya sembradas. (RA)
 

0148
 
KLEIN, H.D.; ZAMPALIGRE, A.K. 1977. Am~nagement des valles des
 

Voltas. (Manejo de los valles de Alto Volta). Maisons-Alfort,

France, Institut d'Elevage et de M6decine V~t~rinaire des
 
Pays Tropicaux. Etude Agropastorale no.48. 68p.
 

Se discute acerca de la introduccifn de gramineas y leguminosas
 
en praderas naturales de Alto Volta. 
 Entre las especies intro
ducidas figuran 
 Glycine wightii, Desmodium intortum,

Macroptilium atropurpureum, LablW--F'ureu, tylo antes pp.,
 
Anaropogon gaganus, 
 Chlorls a CeT7nchrus -i1aris, C.

setigerus y Braia ruz1ziensis.- CIAT}
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0149
 

* 

* 

* 

LEEUW, P.N. DE; BRINCKMAN, W.L. 1974. Pasture and rangeland
 
improvement in the Northern Guinea and Sudan Zone of Nigeria.
 
(Mejoramiento de pastos y praderas en la regi6n norte de
 
Guinea y la zona del Sudan, de Nigeria). In Animal production
 
in the tropics, Ibadan, Heinemann EducatTinal Books Limited.
 
pp.124-13 6 .
 

0150
 

LOPEZ, W.; SILVA, G.; VERAMENDI, E. 1983. Establecimiento y
 

produccirn de gramineas y leguminosas forrajeras en Tarapoto,
 
PerU (COPERHOLTA). In Pizarro, E., ed. Reunibn de la Red
 
Internacional de EvaTuacibn de Pastos Tropicales, 2a., Cali,
 
Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Interna
cional de Agricultura Tropical. pp.375-384.
 

Se evaltan 8 ecotipos de gramineas y 20 de leguminosas, en el
 
Campo Exptl. COPERHOLTA, perteneciente a la Estaci6n Exptl. El
 
Porvenir del Centro de Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria
 
(CIPA), dependencia del Instituto Nacional de Investigaci6n y
 
Promoci6n Agropecuaria (INIPA), en Tarapoto, PerO. La estaci6n
 

' 

se localiza en el depto. de San Martin, a 6'31 de lat. sur y
 

' 
76021 de longitud oeste, a 310 m.s.n.m., dentro del ecosistema
 
de bosque tropical semi-siempreverde estacional. Cuenta con una
 
temp. media anual de 26.6'C y precipitaci6n media anual de 1230
 
mm. El suelo es un Ultisol, de pH 4.4 y saturaci6n de Al de 
85.3%. Se registran la producci6n de MS, la cobertura y la 
incidencia de insectos y enfermedades en periodos de max. y min.
 
precipitacibn. (CIAT)
 

0151
 
LOPEZ, W.; SILVA, G. 1983. Establecimiento y producci6n de
 

gramineas y leguminosas forrajeras en Tarapoto, PerO (El
 
Porvenir). In Pizarro, E., ed. Reunibn de la Red Internacio
nal de Eval'uaci6n de Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colombia,
 
1982. Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional de
 

385 391
 Agricultura Tropical. pp. - .
 

Se realiza un ensayo de evaluacibn de 10 ecotipos de leguminosas
 
y 4 de gramineas en la Estacibn Agricola El Porvenir, distrito
 

'' 

de Tarapoto, PerO, situada a 06032 de lat. sur y 76019 de 
longitud oeste, a una altura de 460 m.s.n.m. en el ecosistema de 
bosque tropical semi-siempreverde estacional. La temp. media 
anual es de 26'C y la precipitaci6n media anual de 1200 mm. El 
suelo tiene un pH de 4.6 y saturacibn de Al de 88%, de 0-20 cm 
de profundidad. Se presentan datos de producci~n de MS, cobertu
ra y dario por insectos y enfermedades, en periodos de max. y 
min. precipitaci6n. (CIAT)
 

0152
 
MARES M., V.M. 1981. Consideraciones pr~cticas en el estableci

miento de pasturas tropicales. In Produccibn y Utilizaci6n de
 
Forrajes en el Tr6pico: compe-ndio. Turrialba, Costa Rica,
 
Centro Agron~mico Tropical de Investigacibn y Ensehanza.
 
Programa de Producci6n Animal. Serie Materiales de Ensehanza
 

39 44 184 190
 no.10. pp. - , - .
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Se presentan consideraciones pr~cticas para 
el establecimiento

de praderas en 
los tr6picos. Los problemas se enfocan hacia el
establecimiento 
de praderas cultivadas, y la introducci6n de
especies ex6ticas en praderas naturales, lo cual requiere de una
serie de consideraciones, como m6todo, grado y &poca 
de desmonte, especies forrajeras, densidades de 
siembra, fertilizaci6n,

t6cnicas de siembra y manejo. (CIAT)
 

0153
MOSNIER, M. 1963. Etude agrostologique des fermes du service de
l'agriculture de la Repblique du Tchad. 
(Estudio agrostol6
gico de fincas del Departamento de Agricultura de Chad).
Maisons-Alfort, France, 
 Institut d'Elevage et de M~decine
 
V6t~rinaire des Pays Tropicaux. 80p.
 

En un estudio de 6 fincas localizadas en diferentes regiones
climaticas de Chad, se concluy6 que 
la mejor alternativa para
mejorar la producci6n de 
forraje es la utilizaci6n de barbecho
 para 
 la siembra de Andropoon aanus var. bisquamuatus y
Lablab purpureus en areas mas
as secas; para as areas m~s
hiiedas se 
recomiendan 6stas y Panicum antidotale, Stylosanthes

gracilis y Pennisetum purpureum---T)
 

0154
MUNDY, E. 1960. Notes on 
the establishment of gamba (Andropogon

yay s) in Katsina province. (Notas sobre el establecimiento


de Andropogon aaanus en 
la provincia de Katsina). News Lett.
 
Min. Agric.. Reg.igeria no.25:2-3.
 

Se dan recomendaciones sobre la cantidad de semilla y dosis de
fertilizantes para el establecimiento de Andropoon ayanus en
mezcla con Pennisetum polystachyon. (CIAT)
 

0155
MUNDY, H.G. 
 Veld grass siihge: a feature in Rhodesian pasture

management. (Ensilaje de gramlneas de sabanas: 
una caracte
ristica del 
manejo de praderas en Rodesia). Rhodesian Agri
cultural Journal 28(12).
 

Se dan instrucciones sobre el 
ensilaje de gramineas en Rodesia,
en vista de que en 
las grandes Sreas de praderas en la mayoria
de las fincas se produce m5s pasto del 
 que puede consumir el
ganado. Algunas gramineas apropiadas para ensilaje son:
Andropogon ayanus, Pasalum scrobiculatum, Setaria sphacelata,

Panicum maximum y WChf 
- Yana, entre otras._TM
 

0156
MUNOZ, K.A. 1983. Establecimiento y produccibn 
 de gramineas y

leguminosas forrajeras 
en El Napo, Ecuador. In Pizarro, E.,
ed. Reunibn de la Red Internacional de Evaluaci6n 
de Pastos
Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 
1982. Resultados 1979-1982.

Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical.

pp.285-299.
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Se presentan datos de cobertura, altura de la planta, produccibn

de MS y dajo causado por insectos y enfermedades en 14 ecotipos
 
de leguminosas y 7 de gramineas en evaluaci6n en la Estaci6n
 
Exptl. El Napo, del Instituto Nacional de Investigaciones

Agropecuarias (INIAP). El sitio est5 localizado a 0'21 ' de lat.


' 
sur y 76052 de longitud oeste y a 245 m.s.n.m.; cuenta con una
 
precipitaci6n media anual de 3113 mm y temp. media anual de
 
25.4°C, dentro del ecosistema de bosque tropical lluvioso. El
 
suelo tiene un pH de 4.4 y saturaci6n de Al de 88.9% de 0-20 cm
 
de profundidad, resp. (ClAT)
 

0157
 
NIGERIA. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 1956. Pasture research.
 

(Investigaci6n de pastos). In Annual report 1954-55.
 
2. Research and Specialist rvces Kaduna. pp.89-94.
 

En estudios sobre manejo de praderas naturales de gramineas se
 
recomend6 un corte iniciel seguido de pastoreo despu~s de cada
 
perlodo de liuvia. En Andropoon anus , la cantidad de
 
rebrotes despu~s de la quema se relaciono estrechamente con el
 
tamaho de la raiz y la copa y las reservas en esas partes.
 
(CIAT)
 

0158
 
* OHIAGU, C.E.; WOOD, T.G. 1979. Grass production and decomposi

tion in southern Guinea Savanna, Nigeria. (Producci6n y

descomposici6n de gramineas en la sabana del sur de Guinea,
 
Nigeria). Oecologia 40:155-165.
 

La producci6n anual de graminea en parcelas sin pastoreo fue de
 
2731 kg/ha, la de biomasa residjal 1619 kg/ha y la descomposi
cibn 1789 kg/ha. En parcelas sometidas a pastoreo las cifras
 
correspondientes fueron 3157, 1440 y 1475 kg/ha, resp. El
 
ganado consumi6 1405 kg/ha. La desaparici6n de la biomasa
 
residual fue mayor en la estaci6n seca: 122C kg/ha (69% del
 
total anual) desaparecieron en 4 meses (dic.-marzo) en las
 
parcelas sin pastoreo, debido principalmente al consumo (790

kg/ha dic.-marzo) por parte de termitds que cultivan hongos

(Macrotermitinae). Se encontrb una relaci6n lineal positiva
 
entre la biomasa max. de la graminea y la precipitaci6n anual en
 
Africa Occidental. (RA)
 

0159
 
ONAYINKA, E.A.O. 1973. Hints on establishment and management of
 

sown pasture in Western Nigeria. (Sugerencias sobre el
 
establecimiento y manejo de praderas sembradas en Nigeria

occidental). Ibadan, Nigeria. University of Ife. Institute of
 
Agricultural Research and Training. Research Bulletin no.3.
 
20p.
 

Se dan indicaciones sobre el establecimiente, control "e male
zas, sistemas de pastoreo, uso de fertilizantes de praderas
 
puras o en asociaciones. Para esta regi6n se recomiendan
 
Andropogon anus o Cn nlemfuensis en mezcla con
 
Centrosema pubescens a sty osant es gracilis. (CIAT)
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0160
 
* ORDOEZ, H.; REYES, C. 1984. Establecimiento de pasturas en la
 

Amazonia 
peruana. Pastos Tropicales. Boletin Informativo
 
6(1):1-4.
 

0161
* OROZCO, D. 1983. Establecimiento y producci6n de gramtneas y

leguminosas forrajeras en 
Puerto Asis, Colombia. In Pizarro,
E., ed. 
Reuni6n de la Red Internacional de Eva--uaci6n

Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. 

de
 
Resultados


1979-1982. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropi
cal. pp.257-261.
 

Se evalOan 14 ecotipos de leguminosas y 4 de gramineas en
periodo de max. y min. precipitacibn en la localidad de Puerto
Asis, Intendencia del Putumayo, Colombia, ubicada ' 
a 0*30 de
lat. norte y 76'30' de longitud oeste, a una altura de 384
 m.s.n.m. La localidad corresponde al ecosistema 
 de bosque

tropical lluvioso. Su precipitaci6n media anual 
es de 3800 mm y
su temp. de 25'C. El suelo presenta un 
pH de 4.9 y 5.1 y saturaci6n de Al de 76.3 y 72.2%, a profundidades de 0-20 y 20-40 cm,
resp. Se registran 
datos de altura de la planta, cobertura,

producci6n de MS y dao por insectos y enfermedades. (CIAT)
 

0162
PALADINES, 0.; 
 LASCANO, C., eds. 1983. Germoplasma forrajero

bajo pastoreo en 
pequefias parcelas: metodologlas de evaluaci6n. Memorias 
de una Reuni6n de Trabajo, Cali, Colombia,
1982. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. 
Red

Internacional de 
 Evaluaci6n de Pastos Tropicales. 199p.
[Producci6n Animal, Univ. Cat6lica de Chile, Casilla 114-D,

Santiago, Chile]
 

Se recopilan los trabajos presentados en una reuni6n celebrada
 en Cali, Colombia, en 1982, con el prop6sito de definir metodologias para evaluar germoplasma forrajero, bajo pastoreo 
en
pequeias parcelas (Ensayos Regionales C), en participala cual 

ron 53 especialistas representantes de 20 paises. Se incluyen,
como resultado de las discusiones, las recomendaciones metodol6
gicas para este tipo de ensayos, los cuales se aplican en 
la Red
Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales (RIEPT). (CIAT)
 

0163
 
PEREIRA, J.M.; MORENO R., 
M.A. 1983. Establecimiento y produc

cibn de gramineas y leguminosas forrajeras en Ba-rolanda,

Bahia, Brasil. In Pizarro, E., ed. Reuni6n de la Red Interna
cional 
de Evaluiai6n de Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. 
Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. pp.183-201.
 

En la Estaci6n Exptl. Gregorio Bondar 
(EGREB) localizada en
Barrolandia, municipio de Belmonte, estado de Bahia, 
a 16'23 ' de
lat. sur y 39610 ' de longitud oeste, . evalman 16 ecotipos deleguminosas y 10 de gramineas. La regi6n corresponde al ecosis
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tema de bosque tropical lluvioso y cuenta con una temp. media 
anual de 26.5C y precipitaci6n anual de 1440 mm. El ensayo se 
estableci6 en un Oxisol, denominado regionalmente como "tabu
leiro", de pH 4.9 y saturaci6n de Al de 25.48 y 62.88% a 0-20 y 
20-40 cm de profundidad, resp. Se presentan datos de cobertura, 
altura de la planta, producci6n de MS e incidencia de insectos y 
enfermedades en periodos de max. y min. precipitaci6n. (CIAT) 

0164
 
PERSAD, N.K. 1983. Establecimiento y producci6n de gramineas y
 

'eguminosas forrajeras en Centeno, Trinidad. In Pizarro, E.,
 
ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n dr Pastos
 
Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982.
 
Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
pp.393-401.
 

Se realizan ensayos de evaluaci6n de 5 ecotipos de gramineas y
 
12 de leguminosas en los campos exptl. del Ministerio de Agri
cultura de Trinidad, ubicados en la localidad de Centeno, a
 

'
' 
10'3 de lat. norte y 60055 de longitud oeste, a una altura de
 
15 m.s.n.m. El sitio pertenece al ecosistema de bosque tropical
 
lluvioso; la precipitaci6n media anual es de 1950 mm y la temp.
 
media de 25'C. El suelo tiene un pH de 4.3 y 4.4 a 0-20 y 20-40
 
cm de profundidad, resp. Se presentan datos de cobertura, altura
 
de la planta, producci6n de MS e incidencia de insectos y
 
enfermedades, en periodos de max. y min. precipitaci6n. (CIAT)
 

0165 

PRASAD, L.K.; PRASAD, N.K. 1977. Evaluation of grasses under 

seepage irrigation in spring and summer season in plateau 
region of Chotanagpur. (Evaluaci6n de gramineas bajo riego 
por gravedad durante las estaciones de primavera y verano en 
el altiplano de Chotanagpur). Indian Journal of Agronomy 
22 (3):183-184. 

Se realizaron ensayos en suelos de baja productividad, causada 
por erosiones en gran escala en el altiplano de Chotanagpur 
(India), situado a 600 m.s.n.m. y entre lat. de 22-25 0N. Con 
riego por gravedad en cultivos de Setaria sphacelata, Panicum 
maximum, Chloris gayana y Andropoo'n'gayanus, se obtuvleron 
rendimiento-stotales en forrajep-eso frescde 151.5, 151.2, 
113.4 y 75.6 t/ha, resp., en 4 cortes efectuados durante las
 
estaciones de primavera y verano (marzo 31 a julio 1). La
 
relaci6n hoja:tallo fue m~s alta en S. sphacelata (10:2.3) y mas
 
baja en P. maximum (10:11.3). (RA)
 

0166
 

PRASAD, L.K.; MUKERJI, S.K. 1980. Pasture improvement by grass
 

and legume introduction. (Mejoramiento de praderas mediante
 
la introduccibn de gramineas y leguminosas). Forage Research
 
6(2):225-226.
 

En Jhansi, India, se realiz6 un expt. de 3 a5os (1976-79) para
 
aumentar el rendimiento de las praderas locales de gramineas
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(Dichanthium 
 annulatum, Bothriochloa 
 ertusa, Heteropogon
contortus, 
 emopoon faveolatum, alum sp., chinochloa sp.,
Eleusine ;inica, Chriso o on 
 aciculatus, Erarostis 
 sp. y
TD-op-o1us sp.T,mediantea int'roduccin de Ando onayanus
y 7Braciaria brizantha, y de Stylosanthes graciliso a y con
aplicacion de40 kg de P/ha. 
 En p 
 a anus y B. brizantha
tuvieron un rendimiento significativamente mayor que las gramfneas 
locales (8186, 8397 y 1387 kg/ha, resp.). 
 En el primer aio
no hubo diferencia 
entre las 2 gramineas; en el segundo, B.
brizantha rindi6 m~s, pero en 
el tercero, A. aanus fue mejor.

La introducci6n de S. gracilis con adici6n de 10kg-de P/ha + A.
_aanus + B. brizart ha aumento significativamente la producci-n
deforraje. gin embago, el 
mayor rendimiento (9593.6 kg/ha) 
se
obtuvo con la combinaci6n de A. gayanus + S. gracilis + 40 kg de
 
P/ha. (CIAT)
 

0167
QUINTERO, J.; RODRIGUEZ, M. 1983. Establecimiento y producci6n

de gramineas y leguminosas forrajeras en 
El Chepo, PanamS. In
Pizarro, E., ed. Reuni6n de la 
Red Internacional 
de Evalu'9
ci6n de Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 
1979-1982. Cali, Centro Internacional de Agricultura

Tropical. pp.117-122.
 

Se realiz6 un 
ensayo en la Facultad de Agronomia de la U. de
Panama, localizada en la 
ciudad de PanamA, a 9081 de lat.
y 79'13 de longitud oeste, nortea una altura de 30 m.s.n.m., con
 
precipitaci6n media anual de 2090 mm y temp. media de 26.6*C. La
regi6n se encuentra en el ecosistema de 
sabana bien drenada
isohipert6rmica. El 
suelo tiene un pH de 4.4 y saturaci6n de Al
de 64.3 y 66.6%, a profundidades de 
0-20 y 20-40 cm, resp. Se
evalOan cobertura, rendimiento de MS, insectos y enfermedades en
 
epocas de max. precipitaci6n. (CIAT)
 

0168

RAINS, A.B.; FOSTER, W.H. 
1958. Effe.t of cutting A o on
 ayanus (gamba) at different 
heights. (Efecto de diferentes
 

a 
uras de corte en Andropogon a anus). Nigeria. Report of
the Department of Agriculture of Northern Nigeria. 
 Part 2.

1956-7. pp.163-164.
 

Se estudiaron diferentes alturas de corte (aprox. de 61, 
91, 122
y 152 cm) en Andropoon gayanus durante 3 ahos. 
 Con la altura

de corte de 152 Cm hubo mayor rendimiento total 
de MS; con la de
122 cm, el mayor rendimiento prom. de PC, y con 
la de 91 cm se

obtuvo el 
mayor % de PC. (CIAT)
 

0169
RODRIGUEZ 
S., J.C. 1979. Avances en la investigaci6n con
 
Andropogon g anus y Brachiaria decumbens 
en los Llanos
OrienaTes de CTolombia. Curso deAdFestramiento en Producci6n
 
y Utilizaci6n de Pastos Tropicales, 2o., Cali, Colombia,
1979. Proyectos individuales. Cali, 
Centro Internacional de
Agricultura Tropical. Programa de Pastos Tropicales. 25 p.
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0170
 
ROLIM, F.A.; KOSTER, H.W.; KHAN, E.J.A.; SAITO, H.M. 1979.
 

Alguns resultados de pesquisas agrostol6gicas na regiao de
 
Paragoniinas, Pars e nordeste de Mato Grosso 1977-1978.
 
(Algunos resultados de investigaciones agrostol6gicas en la
 
regi6n de Paragominas, Pars y nordeste de Matto Grosso en
 
1977-1978). Belm-PA, Brasil, Instituto de Pesquisas. 56p.
 

Se presentan resultados de estudios realizados sobre el compor
tamiento y desempeio de diferentes plintas forrajeras, t6cnicas
 
de renovaci6n de praderas en la regibn de Paragominas, PA, y
 
formaci6n de praderas, en campo cerrado, en la regi6n de Barra
 
do Garcas, MT. Segin las observaciones efectuadas y los resul
tados obtenidos en expt., se recomendaron las siguientes espe
cies: Brachiaria humidicola IRI 409, B. decumbens IRI 822,
 
Setaria anceps (cv. Congo IRI 835 y Africa do Sul IRI 836),
 
nd acto, Androjoon gaanus, Dichanthium aristatum,
 

enThrus ciliaris Beltsville y 2i.itaria decumbens Transvala IRI 
450,P- erar1 aseoloides, Leucaena leucocephala IRI 2984, 
Cajanus caan y Stylosanthes hamata cv. Verano IRI 3212. Se 
presentan ademas las tecnicas utiTlzadas en la preparacibn del 
suelo para la formacibn de praderas en campo cerrado. (RA) 

0171
 
* 	 SAAVEDRA, F. 1983. Establecimiento y produccibn! de gramineas y 

leguninosas forrajeras en Chipiriri, Bolivia. In Pizarro, E., 
ed. Reunibn de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos 
Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. 
Ccli, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
pp. 151-159.
 

Se presentan datos de altura de la planta, cobertura, producci6n
 
de MS y daio por insectos y enfermedades en 14 ecotipos de
 
leguminosas y 3 de gramineas evaluados durante max. y min.
 
precipitacibn en la Estacibn Exptl. de Chipiriri, del Instituto
 
Boliviano de Tecnologia Agropecuaria (IBTA). La localidad se
 

' 
encuentra en El Chapare, estado de Cochabamba, a 16'50 de lat.
 
' 
sur y 64020 de longitud oeste, a 250 m.s.n.m., con temp. media
 

anual de 27.3'C y precipitaci~n media anual de 4668 mm, dentro
 
del ecosistema de bosque tropical lluvioso. El suelo tiene un pH
 
de 5.1 y saturacibn de Al de 79.6 y 69.5% de 0-20 y de 20-40 cm
 
de profundidad, resp. (CIAT)
 

0172
 
* 	SAITO, H.M.; KOSTER, H.W.; KHAN, E.J.A.; WINSLOW, D.F.; HOLLICK, 

A.M.; PAOLLICHI, P.M.; COSTA, A.C.; ROLIM, F.A. 1983. 
Pasture research project in the Brazilian Amazon. (Proyecto 
de investigaci6n de pastos en la Amazonia brasileha). In
 
Smith, J.A.; Hays, V.W., eds. International GrasslaU
 
Congress, 14th., Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings.
 
Boulder, Colorado, Westview. pp.744-746.
 

El procedimiento para el establecimiento de praderas en el
 
Amazonas brasileho ha sido el de cortar y quemar bosque y luego
 
sembrar Panicum maximum. En condiciones normales de manejo, la
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producci6n animal ha decaldo significativamente a medida que los
 
pastos se han deteriorado y han sido invadidos por malezas. 
Una
 
completa escasez de conocimientos sobre el clima, los suelos y

las especies, la manera como se han sembrado y manejado las

praderas, y una completa ausencia de fertilizaci6n, han conduci
do al sobrepastoreo y a la completa degradaci6n de las mismas.
 
Este estudio se realiz6 para identificar problemas de suelo,

especies forrajeras adaptadas, pr~cticas de manejo de praderas y

formas de regeneraci6n. Se seleccionaron 2 regiones: 
 noreste
 
de Mato Grosso y Paragominas/Estado de ParS, donde se concentran
 
los proyectos de ganado. El procedimiento incluy6 el estableci
miento de parcelas de introducci6n, con m~s de 100 especies

forrajeras y expt. de fertilizantes y cal. Los estudios en
 
parcelas se realizaron para determinar los principales problemas

nutricionales. En condiciones de campo, los expt. se instalaron
 
con las mejores especies y fertilizaci6n, y se evalu6 su rendi
miento. Se diseharon expt. especificos para estudiar la recupe
racibn de praderas mediante fertilizaci6n. La investigaci6n

dur6 5 aros. El P se identific6 como factor limitante del
 
desarrollo y la persistencia normal de P. maximum. 
Se obtuvie
ron 
 sultados positivos con un bajo nTveTfU-e" (50-75 kg/ha)

solo o con cal para la racuperaci6n de P. maximum deteriorado
 
infestado con malezas. Se seleccionaron aprox. 17 de las
especies como las m~s promisorias. La fertilizaci6n con P en
las praderas del Amazonas brasileio es esencial si se han de 
mantener la producci6n y la persistencia. Para la renovaci6n de

P. maximum, se recomienda la aplicaci6n de P y cal 
dolomitica.
 
"e Toent'ficaron como adaptables aprox. 17 nuevas especies. 
(RA)
 

0173
* 	 SANABRIA, D.M.; GONZALEZ, S. 1983. Establecimiento y producci6n 
de gramineas y leguminosas forrajeras en Atapirire, Vene
zuela. InPizarro, E., ed. Reuni6n de la Red Internacional de 
EvaluacT'n de Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982.
 
Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional de Agricul
tura Tropical. pp.129-143.
 

Se presentan resultados de evaluaciones de 13 ecotipos de
 
leguminosas y 4 de gramineas, en Atapirire, municipio de Miran
daA estado Anzo~tegui, localidad situada a 8025 ' de lat. norte y

61921' de longitud oeste, a 140 m.s.n.m., con precipitaci6n

media anual de 1975 mm y temp. 
media de 26'C. El lugar se
 
encuentra en un ecosistema de sabana bien drenada isohipert6r
mica, con 
suelo de pH 4.8 y 5.0 a 0-20 y 20-40 cm de profundi
dad, 	resp., y saturaci6n de Al de 54.3%. Los datos de altura de
 
la planta, cobertura, rendimiento de MS y daho por insectos y

enfermedades, corresponden a perlodos de max. y min. precipita
ci6n. (CIAT)
 

0174
 
* SANCHEZ, P.A. 1980. The subhumid tropics: technology and manage

ment strategies for rainfed agriculture. (Tr6picos subhme
dos: estrategias de tecnologia y manejo para agricultura

dependiente de las lluvias). In Agricultural Sector Symposio,

Washington, D.C., World Bank. pp.35-80.
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Los tr6pico subhOmedos, caracterizados por una estacibn seca de
 
3-6 meses, ofrecen una de las mejores perspectivas para aumentar
 
la produccibn mundial de alimentos, especialmente en Ambrica
 
Latina. Se describen las 3 principales regiones agroecol6gicas.

Aquellas que poseen suelos f~rtiles en Am~rica Tropical soportan
 
densas poblaciones con sistemas agricolas tradicionales cuyo

principal impedimento es la erosi6n del suelo, seguida por
incertidumbres del mercado. Los subtr6picos Scidos de Amrica 
Latina poseen una densidad de poblaci6n relativamente baja, pero 
se han venido colonizando r~pidamente, a menudo sin una base 
tecnol6gica satisfactoria; el mejoramiento de los 2 principales 
sistemas agricolas, la producci6n de pastos con base en legumi
nosas y la producci6n de cultivos anuales, est5 facilitando la 
incorporaci6n de nuevas tierras a la producci6n. Los tr6picos 
subhimedos africanos, densamente poblados y con alta fertilidad, 
enfrentan problemas diferentes de los de America Latina. (RA) 

0175
 
* 	 SERRAO, E.A.S. 1983. Pasture research results in the Brazilian 

Amazon. (Resultados de una investigaci6n sobre pastos en el 
Amazonas brasileho). In Smith, J.A.; Hays, V.W., eds. Inter
national Grassland C-ngress, 14th., Lexington, Kentucky,

1981. Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. pp.746-750.
 

Las tierras altas de sabana natural est6n representadas princi
palmente por sabanas bien drenadas. cuyo tipo predominante es el 
cerrado, y por sabanas mal drenadas, cuyo tipo m~s comjn es el 
campo alto, Las principales limitaciones son el bajo potencial 
de producci6n forrajera y, especialmente, la baja calidad del 
forraje. Se han reemplazado cerca de 3 millones de hect~reas de 
bosque hOmedo por praderas de Panicum maximum (80%), Hparrhenia 
rufa (10%) y Brachiaria spp. y otras gramineas (10'1. Las 
praderas son productivas durante los primeros aFios despu~s del 
establecimiento. Sin embargo, con el tiempo sobreviene una 
gradual declinacibn de la productividad, especialmente en las 
praderas de P. maximum. Cerca de 0.5 millones de hect~reas ya 
est~n en estados avanzados de degradaci6n. Las limitaciones 
incluyen factores clim~ticos, ed~ficos y de las plantas, adem~s 
de la influencia del hombre. Se realiz6 un expt. en 14 fincas 
privadas representativas de los ecosistemas de praderas mejora
das y nativas m~s importantes de la regi6n amaz6nica, con el 
objetivo de desarrollar tecnologia para (1) la recuperaci6n de 
praderas sembradas en diversos grados de degradaci6n, (2) 
aumentar la longevidad de los pastos todavia productivo. en las 
zonas de bosques y (3) aumentar la productividad de las praderas 
nativas de baja producci6n. Ensayos similares realizados en 
todos los sitios incluyeron: (1) introducci6n y evaluaci6n de 
especies forrajeras comerciales; (2) evaluaci6n !; mezclas de 
gramineas-leguminosas; (3) fertilizaci6n de f-..jjes; (4) 
recuperaci6n, mejoramiento y manejo de praderas c,:, de;yos 

pastoreo); y (5) adaptaci6n del nuevo germoplasma ,,rrajero.
 
Los resultados indican que (1) el mantenimiento de la producti
vidad de la pradera requiere cuidadoso manejo del sistema
 
suelo-animal-planta; (2) aunque P. maximum ya est& sembrado en
 
2.5 millones de hect~reas, otras gramineas pueden ser m~s
 
exitosas; (3) puede aumentarse considerablemente la longevidad
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de P. maximum todavia productivo mediante el uso de sistemas
 
apr(piado-sde" manejo del pastoreo en combinacibn con el uso
 
estrat~gico de fertilizacibn con P e introducci6n de legumino
sas; (4) se puede obtener la recuperaci6n exitosa de praderas de
 
P. maximum en avanzado estado de degradaci6n mediante la ferti
Tiz-ac on P y por introducci6n de gramineas de baja demanda
 
tales como Brachiaria humidicola, en combinacibn con leguminosas
 
tales como Pueraria phaseoloides. (RA)
 

0176

* 	 SILVA, G.; LOPEZ, W. 1983. Establecimiento y produccibn de 

gramineas y leguminosas forrajeras en Tarapoto, PerG (ESEP). 
In Pizarro, E., ed. Reuni6n de la Red Internacional de 
Evaluaci6n de Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982.
 
Resultados 1979-1982. Cali, Centro Internacional de Agricul
tura Tropical. pp.365-374.
 

Se eval~an 8 ecotipos de gramineas y 19 de leguminosas en los 
campos exptl. de la Escuela Superior de Educacibn Profesional 
(ESEP), localizados en el distrito de Tarapoto, provincia y
depto. de San Martin, PerO, a 6'31 ' de lat. sur y 70211 de 
longitud oeste. La zona se encuentra en el ecosistema de bosque 
tropical semi-siempreverde estacional. Cuenta con una precipita
ci6n media anual de 1230 mm, temp. media anual de 26.6'C y
suelos de pH 6.0 de 0-20 cm de profundidad. Se presentan datos 
de producci6n de MS, cobertura e incidencia de insectos y

enfermedades en periodos de max. y min. precipitaci6n. (CIAT)
 

0177
 
* SMITH, R.; AVALOS, C.; SIHUAY, J.; SAMUR, C.; MUNOZ, K.; FARIA, 

J. 1979. Control de Andropoon gayanus como maleza. Curso
 
de Adiestramiento en Producci6n y Utilizaci6n de Pastos
 
Tropicales, 2o., Cali, Colombia, 1979. Proyectos individua
les. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
Programa de Pastos Tropicales. 9p.
 

En los trabajos realizados con Andropogon gayanus se ha demos
trado el alto potencial forrajero de ?sta graminea; sin embargo,

debido a su capacidad de auto-propagacibn y su adaptabilidad a 
un rango amplio de tipos de suelo, se puede convertfr en una 
maleza en sitios donde no se desea su crecimiento. El objetivo
de este ensayo fue realizar una evaluaci6n preliminar de herbi
cidas para el control de A. gayanus. El ensayo se realiz6 en la 
finca "El Limonar", Valle-delCaiuca, Colombia, en una pradera de 
A. gayanus de 2 a~os de edad, en la cual se hizo un corte manual 
y seapTcaron los productos 10 dias despu6s. Se utilizaron 
parcelas de 5 x 5 m y un diseho de blonues completos al azar. 
Los herbicidas utilizados fueron: atrazina, dalapin + surfac
tante, paraquat y glifosato. Los % de control obtenidos con 
todos los productos aplicados fueron deficientes; el mayor fue 
para el glifosato (55%). Estas deficiencias en el control se 
debieron principalmente al lavado de los productos, ya que se 
present6 una lluvia fuerte, pocas horas despu~s de la aplica
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ci6n. Teniendo en cuenta esta situaci6n y debido a que no
 
pudieron hacer nuevamente las aplicaciones se recomienda repetir

el ensayo, bajo condiciones que permitan obtener una informaci6n
 
m~s confiable. (RA)
 

0178
 
* 	SPAIN, J.M. 1980. Andropogon gayanus (CIAT 621): m6todos de 

siembra y fertil-iain. Cali, Colombia, Centro Interna
cional de Agricultura Tropical. 5p. 

0179
 
* SPAIN, J.M. 1981? El desarrollo de pastos en suelos Scidos de 

los tr6picos de Ambrica Latina. Cali, Colombia, Centro
 
Internacional de Agricultura Tropical. lOp.
 

En los tr6picos de America se presentan 2 estrategias princi
pales para aumentar la producci6n agricola: 1) aumento de la
 
producci~n en zonas agricolas tradicionales a trav6s de la
 
adopcibn de la tecnologla agricola moderna con el cr~dito y la
 
asistencia t~cnica necesarias y 2) extensibn del 6rea cultivada
 
mediante la adecuaci6n de tierras mal drenadas, desarrollo de
 
proyectos de riego o por la expansibn de las fronteras abriendo
 
tierras nuevas mediante vias d- acceso. El CIAT sigue ambas
 
estrategias especialmente en los programas de investigacibn en
 
frijol, arroz y yuca. El Programa de Pastos Tropicales se
 
concentra casi exclusivamente en la expansi6n de la produccibn

ganadera en las "tierras nuevas", las cuales son generalmente
 
marginales en cuanto a la mayorla de los cultivos con respecto a
 
la fertilidad y la acidez del suelo. Este programa da mayor

nfasis a las sabanas bien drenadas, donde se encuentran las 2
 
sedes principales de investigaci6n en el campo: Carimagua, en
 
los Llanos Orientales de Colombia, en colaboracibn con el
 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Centro de Pesquisa
 
Agropecu~ria dos Cerrados (CPAC) en Planaltina, Brasil, en
 
colaboraci6n con la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu~ria

(EMBRAPA). El Programa sigue las estrategias de selecci6n de
 
especies que se adaptan bien a las condiciones ambientales con
 
un min. de insumos, desarrollo de sistemas de establecimiento de
 
bajo costo y sistemas eficientes para el mantenimiento y manejo
 
de los pastos. Medianto estos sistemas se han establecido
 
exitosamente 9 especivs, las cuales demoran entre 6-12 
meses
 
desde la siembra de la poblaci6n inicial hasta su utilizaci6n
 
por el ganado. Se inforrra sobre la adaptabilidad de germoplasma
 
promisorio, ventajas y limitaciones de los sistemas de labranzas
 
y siembra, y sobre productividad de praderas de gramfneas pures
 
y asociaciones bajo pastoreo, en Carimagua. (CIAT)
 

0180
 
* 	 SPAIN, J.M.; FRANCO, L.H.; NAVAS, G.E. 1981. Establecimiento y 

manejo de praderas en la Orinoqula. (Resumen). Call, Colom
4
bia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. p.
 

Trabajo presentado al Congreso de la Ciencia del Suelo, lo.,
 
Villavicencio, Colombia, 1981.
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SPAIN, J.M. 1979. 0181
Pasture establishment and 
 management in the

Llanos Orientales of Colombia. (Establecimiento y mantenimiento de pastos en suelos de sabana en 
los Llanos Orientales
de Colombia). In SSnchez, P.A.; Tergas, L.E., 
eds. Seminar
 on Pasture Piou-ction 
in Acid Soils of the Tropics, Cali,
Colombia, 1978. Proceedings. Cali, 
 Centro Internacional de
Agricultura Tropical. pp.167-175.

Tambi6n en espaol.
 

El establecimiento de pastos en 
los Llanos Orientales de Colombia es una labor relativamente f~cil durante varios meses en 
el
afio, pero el 
costo es alto, debido principalmente a los fertilizantes y a la labranza necesarios para 
controlar la vegetaci6n
nativa y preparar el terreno. 
 En el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Carimagua 
se estgn buscando especies y
ecotipos que son tolerantes 
a acidez y eficientes en cuanto a
utilizaci6n de los nutrimentos disponibles en 
el suelo, tratando
asT de reducir el costo de fertilizantes y enmiendas. 
Por otro
lado, se estAn investigando diferentes sistemas de labranza y de
siembra a fin de disminuir el costo de control de la vegetaci6ny el riesgo de erosi6n durante la etapa de establecimiento delpasto. El pasto Brachiaria decumbens es tal vez el m~s difundido en Amrica tropical y el que m s se estA sembrando hoy endia. 
 En cuanto a las asociaciones de gramineas y leguminosas en
Carimagua se han obtenido bue'ios resultados con Pueraria
phaseoloides Brachiaria decumbens, y se ha observado un grandominiode la leguminosa" sobre Hj.,arrhenia rufa y Melinisminutiflora. Un reto actual y para el 
 futur~opara -quiT-ns
trabajan en el establecimiento y mantenimiento de pastos es 
el
de diseiar sistemas que permitan lograr asociaciones estables y
persistentes entre leguminosas y gramlneas 
como B. decumbens,
comenzando muchas veces no con la sabana nativa, sino con pastos

establecidos. (RA)
 

SPAIN, J.M. 0182
1982. Recomendaciones generales para el 
estableci
miento y mantenimiento de pastos en la zona 
de Carimagua,
Llanos Orientales de Colombia. Cali, Colombia, Centro 
Internacional de Agricultura Tropical. 23p.
 

Se presentan recomendaciones generales para el 
establecimiento y
mantenimiento 
de pastos en el ecosistema de Carimagua en los
Llanos Orientales de Colombia 
y en ecosistemas similares. Se
cubren abpectos sobre 
la preparaci6n terreno
del (etapas y
equipo), 
 nivelaci6n e incorporaci6n de fertilizantes 
o cal,
encalamiento y fertilizaci6n propiamente dichos (fertilizaciones
de establecimiento y mantenimiento, 
fuentes de fertilizantes,
abonos completos, abonos 
 nitrogenados y micronutrimentos),
siembra (6poca de siembra, siembra de material 
vegetativo,
m6todos de siembra, siembras ralas, calidad 
de las semillas,
inoculac1,,. con 
Rhizobium) y plagas (fases de establecimientos y
mantenimieto). "Se incluyen guias generales para 
la fertilizaci6n de establecimiento y mantenimiento de Melinis minutiflora,
Brachiaria humidicola, B. decumbens 
 _ _on -anus
Hyparrhenta rufa, Panicm maximum, Stylosanth s 
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Desmodium gyroides, D. ovalifolium, Pueraria phaseoloides y
 
Centrosema macrocarpum. Se indican las cantidades recomendadas
 
de semilla que se deben sembrar para algunas de las especies
 
mencionadas y Zornia latifolia. Adem~s, se indican las cepas de
 
Rhizobium recomend-adas para las leguminosas de mayor interbs.
 
TCATT
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* SPAIN, J.M.; FRANCO, L.H.; CASTILLA, C. 1980. Siembras ralas y 

labranza minima en el establecimiento de pastos a bajo costo 
en sabanas tropicales. Cali, Colombia, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. Seminarios Internos. Serie SE-09-80.
 
13
 p.
 

Mediante poblaciones iniciales de menos de 1000 plantas/ha se ha 
logrado el establecimiento de las especies forrajeras m~s 
promisorias (con excepci6n de Stylosanthes capitata) para los 
Llanos Orientales y zonas similares. La aplicaci n localizada 
del fertilizante inicial en la planta reduce el problema de 
malezas durante la etapa de establecimiento. Se logr6 una 
cobertura completa en la mayoria de las especies en menos de 9 
meses y las praderas estuvieron listas para pastorear en menos 
de un aro. Med-ante este sistema se ahorra mano de obra y 
semilla y se reducen los riesgos. En una nueva etapa de la 
investigaci6n, se est5 aprovechando la filosofia de siembras 
ralas junto con la de labranza min. o sin labranza para reducir 
aOn m~s los costos y el riesgo de la erosi6n durante la etapa de 
establecimiento. Mediante la remoci6n de la sabana con escar
dillo. -e ha logrado un buen establecimiento de la mayoria de la 
esperzs a bajo costo y sin peligro de erosi6n. El uso de 
herbicidas en el control de la vegetaci6n nativa tambi~n ha 
resultado eficiente en el establecimiento de Brachiaria 
humidicola, Desmodium ovalifolium y Pueraria phaseoloides sin 
necesidad de labranza. TRA)
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* 	 TERGAS, L.E.; GOMEZ DE L., C. 1980. Evaluaci6n de herbicidas 

para el establecimiento de praderas de gramineas y legumino
sas tropicales seleccionadas para suelos Scidos en Colombia.
 
Revista Comalfi 7(1-2):5-17.
 

Se realiz6 una investigaci6n en un suelo Palehumult ort6xico en
 
la estaci6n CIAT-Quilichao, Colombia, con el fin de determinar
 
la selectividad de herbicidas pre-emergentes y post-emergentes
 
aplicados durante el establecimiento de leguminosas forrajeras 
tropicales (Stylosanthes capitata CIAT 1019, 1078, 1097 y 1405; 
S. guianensis CIAT 13b; hamata CIAT 147; Desmodium
 
avallfolium CIAT 350; Centrosgma s-p.- AT 438; Zornia Tatiola
 
(T7= Pueraria phaseoloides kudzu CIAT 9900) y el eecto
 
residual de lTos tratamietos en el establecimiento de la asocia
ci6n graminea-leguminosa. Los herbicidas estudiados en preemer
gencia fueron: alaclor + linuron, DNBP + fluorodifen y linuron +
 
fluorodifen y los herbicidas en postemergencia fueron: acifluor
fen sodio, bentazon, linuron y 2,4-D amina. Todos los herbicidas
 
se aplicaron en dosis normales. Las evaluaciones se realizaron
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a los 15, 30 y 60 dias de la aplicaci6n. El pasto Andropogong CIAT 621 se sembr6 a los 77 dias. Los mejorestratamientos fueron: linuron + fluorodifen, cloramben y DNBP 
en
preemergencia. 
 Linuron y fluometuron en postemergencia fueron
los herbicidas 
m~s t6xicos. El acifluorfen sodio y el 2,4-D
amina fueron menos selectivos 
y los otros herbicidas fueron
selectivos. 
 Las leguminosas mSs susceptibles fueron:
Rhaseoloides 9900 y S. paptata 1078. 
P.
 

No hubo efecto residu~l

de los tratamientos 
para el establecimiento del pasto y no se
observaron efectos significativos en la nodulacibn 
de las
leguminosas bajo condiciones de invernadero. (RA)
 

0185
THOMAS, D. et at. 
 1980. Recomendacoes preliminaires 
para a
formacao -e astagens de 
capim Androgon. (Recomendaciones

preliminares 
para a frmaci6n 
 draeras de Andropoo

ayanus). Brasilia-DF, Brasil, Empresa Brasileira dePesqi-T
 

sa Agropecu~ria. Comunicado T6cnico no.11. 3p.
 

0186
TOLEDO, J.M.; FRANCO, L.H.; RAMIREZ, A. 1983. Establecimiento y

producci6n de gramineas 
y leguminosas forrajeras 
 en El

Viento, Puerto L6pez, Colombia. In Pizarro, E., 
 ed. Reuni6n

de la Red Internacional de EvaluEi6n de 
Pastos Tropicales,
2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. Cali, 
Centro
Internacional de Agricultura Tropical. 
pp.33-46.
 

Se evaljan 
2 ecotipos de gramineas y 23 de leguminosas en la
hacienda El Viento, municipio de Puerto L6pez, en los Llanos
Orientales ' 

' 

de Colombia, localizada a 04007 de lat. norte y
72058 de longitud oeste, a una 
altura de 181 m.s.n.m., con una
precipitaci6n media anual 
de 2281 mm y una temp. media de 26'C,
dentro del 
eco~istema de sabana bien drenada isohipert~rmica. El
suelo tiene pH de 4.5 y 4.6 y saturaci6n de Al 
de 86.9 y 90.6% a
0-10 y 10-20 cm de profundidad, resp. Se han realizado 4 evaluaciones correspondientes a 2 periodos 
de min. y 2 de max. preci
pitaci6n. Se presentan datos de cobertura, altura de la planta,
producci6n 
de MS y dafio causado 
por insectos y enfermedades.
 
(CIAT)
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TOLEDO, J.M.; GOMEZ-CARABALY, A.; CASTILLA, C.E. 
 1983. Estable

cimiento y producci6n de 
gramineas y leguminosas forrajeras

en Guayabal, Puerto Gait~n, Colombia. In Pizarro, E., ed.
Reunibn de la Red 
 Internacional 
 de Ev'aluacibn 
de Pastos
Tropicales, 2a., 
Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982.
 
Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
pp.301-309.
 

En la hacienda Guayabal, municipio de Puerto 
GaitAn, en los
Llanos Orientales de Colombia, 
se estableci6 un ensayo para
evaluar 
2 ecotipos de gramineas y 23 de leguminosas, en condiciones de max. y min. precipitaci6n. La localidad se encuentra a
040201 de lat. norte y 72'06
 , 
de longitud oeste, a 120 m.s.n M.,
con precipitaci6n media anual 0
de 2355 mm y temp. media de 26 C;
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pertenece al ecosistema de sabana bien drenada isohipert~rmica,
 
con suelo de pH 4.5 y saturac16n de Al de 84.8 y 86.5% a 0-10 y
 
10-20 cm de profundidad, resp. Se presentan resultados de
 
cobertura, altura de la planta, rendimlento de MS y presencia de
 
insectos y enfermedades. (CIAT)
 

0188
 

* 	TOLEDO, J.M.; RAMIREZ P., A.; GOMEZ-CARABALY, A. 1983. Estable

cimiento y producci6n de gramineas y leguminosas forrajeras 
en Santander de Quilichao, Colombia. In Pizarro, E., ed. 
Reuni6n de la Red Internacional de -valuaci6n de Pastos 
Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982. 
Cali, Centro Internacional de Ayricultura Tropical.
 
pp.235-256.
 

En la Estaci6n Exptl. Quilichao del Centro Internacional de
 
Agrlcultura Tropical (CIAT) se evaluaron 16 ecotipos de
 
leguminosas y 4 de gramineas. La estaci6n est5 localizada en el 
depto. del Cauca, Colombia, a 3006 ' de lat. norte y 76'311 de 
longitud oeste, a una altura de 990 m.s.n.m., dentro del ecosis
tema de bosque tropical semi-siempreverde estacional. La preci
pitaci6n media anual es de 1800 mm y la temp. de 24*C. El suelo 
tiene un pH de 3.8 y saturaci6n de Al de 89.8 y 89.1% a profun
didades de 0-20 y 20-40 cm, resp. Sobresalieron por su rapidez 
de establecimiento, producci6n de forraje, tolerancia a plagas y 
enfermedades y persistencia los ecotipos: Brachiaria decumbens 
606, B. humidicola 679, B. brizantha 665, Panicum maximum 604, 
Centrasema 'carpum 5065, . pube scen-s---33 TiF-raria 
phaseoloides 9W00 y capitata 1315y 1693. DeTsmdium 
ovalifolium 350 y Ajoon gayanus 621 se desarrollaron 
lentamente durante eiperlodo de establecimiento, pero mas 
adelante mostraron buena producci6n y adecuada persistencia. 
Hubo una diferencia notable entre las producciones de forraje, 
las &pocas lluviosa y seca. La disminuci6n en producci6n on la 
6poca seca fue mayor entre las gramineas que entre las legumino
sas. A medida que avanzaba el ensayo, el rendimiento de forraje 
tendi6 a disminuir despu6s de cada corte, siendo esta disminu
c16n m~s notoria en las gramineas. En ambos perlodos de evalua
cibn (max. y min. precipitaci6n) al aumentar la edad del pasto, 
hasta las 12 semanas, aument6 tambi6n la producci6n de forraje. 
Este aumento fue mayor entre las 6 y las 9 semanas de edad. Se 
presentan datos de altura de la planta, cobertura y producci6n 
de MS segOn la edad y de daho por insectos y enfermedades en 
todos los ecotipos evaluados. (CIAT)
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* TORRES, G.R. 1983. Establecimiento y producci6n de gramineas y 

leguminosas forrajeras en Mantecal, Venezuela. In Pizarro,
 
E., ed. Reuni6n de la Red Internacional de EvaTuaci6n de
 
Pastos Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados
 
1979-1982. Cali, Centro Irnternacional de Agricultura Tropi
cal. pp.1 45-150.
 

En la Estaci6n Exptl. del Fondo Nacional de Investigaciones
 
Agropecuarias (FONAIAP), ubicada en Mantecal, estado Apure, se
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evaluaron en condiciones de max. y min. precipitaci6n 14 ecoti
pos de leguminosas y 8 de gramineas en cuanto a producci6n 
de
MS, cobertura y daio por inscctos y enfermedades. La localidad 
se encuentra a 7033; de lat. ' 
norte y 6907 de longitud oeste, a
 
77 m.s.n.m., con una temp. media anual de 26.8'C; pertenece al
 
ecosistema de sabana mal drenada. Los suelos son 5cidos con pH

de 4.9 y 5.1 y saturaci6n de Al de 32 y 76% a 0-10 y 10-20 cm de
 
profundidad, resp. (CIAT)
 

0190
 
* 	 URDANETA, I. 1983. Establecimiento y producci6n de gramineas y 

leguminosas forrajeras en Guachi, Venezuela. In Pizarro, E.,
ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluici6n de Pastos 
Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 
1979-1982.
 
Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
pp.403-416.
 

Se presentan datos de cobertura, altura de la planta, produccibn

de MS y daio por insectos y enfermedades de 13 ecotipos de
 
leguminosas y 6 de gramineas, evaluados en condiciones de max. y

min. precipitaci6n en los campos exptl. de Guachi, de la Facul
tad de Agronomia de la Universidad del Zulia, estado Maracaibo,

Venezuela. La localidad se encuentra 
en el distrito de Col6n,

provincia Jess Maria SemprOn, a 9010; lat. norte y 70.40 de
 
longitud oeste, a una altura de 50 m.s.n.m.; la precipitaci6n

media anual es de 2743 mm y la temp. media de 28'C. Corresponde

al ecosistema de bosque tropical semi-siempreverde estacional.
 
El suelo tiene un pH de 4.6. (CIAT)
 

0191

* 	 VELASQUEZ, J.; TERGAS, L.E.; MAENO, N. 1981. Productividad y 

manejo de praderas. Programa de Pastos Tropicales. Carimagua, 
Colombia. 48p. 

0192

* 	WHITNEY, S. 1983. Establecimiento y producci6n de gramineas y

leguminosas forrajeras en Hawaii, E.U. In Pizarro, E., ed.
 
Reuni6n de la Red Internacional de Evi-uaci6n de Pastos
 
Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982.
 
Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
pp.311-317.
 

En los campos exptl. del Instituto de Agricultura Tropical y

Recursos Humanos de la Universidad de Hawaii, se evaltan 3
 
ecotipos de gramineas y 14 leguminosas. La localidad se encuen
tra en el distrito Haiku, estado de Hawaii; la temp. media anual
 
es de 21.8C y la precipitaci6n media anual de 1471 mm, dentro
 
del ecosistema de bosque tropical Iluvioso. El 
suelo presenta un

pH de 4.5 y saturaci6n de Al de 33%. Se registran datos de
 
altura de la planta, cobertura y producci6n de MS. (CIAT)
 

0193
* ZIMMER, A.H.; PIMENTEL, D.M.; VALLE, C.B. DO; SEIFFERT, N.F.
 
1983. Aspectos pr~ticos ligados a formacao de pastagens.
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(Aspectos pr~cticos relacionados con la formaci6n de prade
ras). Campo Grande-MT, Brasil, Empresa Brasileira de
 
Pesquisa Agropecu~ria. Centro Nacional de Pesquisa de Gado de
 
Corte. Circular Thcnica no.12. 42p. [Centro Nacional de
 
Pesquisa de Gado de Corte, Cdixa Postal 154, 79.100 Campo
 
Grande-MT, Brasil]
 

Se examinan diversos factores que inciden de manera determinante
 
en el establecimiento de praderas y se dan algunas recomendacio
nes pr~cticas pertinentes. Entre estos factores se incluyen:
 
calidad de la semilla, tratamiento para la germinacibn (mitodos
 
de escarificaci6n e inoculacibn de leguminosas), preparaci6n del
 
suelo, 6poca de siembra, densidad, profundidad de siembra en
 
gramineas, equipos y m6todos de siembra y manejo del estableci
miento. Entre los m6todos de preparaci6n de la semilla se
 
describen los trataRientos con 5cido sulfcrico concentrado, con
 
soda caOstica y con agua caliente. Se indica el tratamiento
 
adecuado para leguminosas como Cajau sp., Calopoonium sp.,
 
Centrosema sp., Leuc&ena sp., Mac - ptilium sp. eonotonia sp.,
 
Pueraria sp. y SEtot es sp., o mismo que la cantidad y el
 
tipo de inoculante recomendado. Las mejores 6pocas de siembra
 
ocurren entre mediados de oct. y de ene. tanto para gramineas
 
como para leguminosas, debido a que en este perlodo se logran
 
las mayores producciones de MS, 90 dias despuZs de la siembra.
 
En ensayos realizados en el Centro Nacional de Pesquisa de Gado
 
de Corte (CNPGC) se observ6 que tanto la profundidad como la
 
6poca de siembra afectaron la emergencia en especies como
 
Brachiaria decumbens, Hyparrhenia rufa, Setaria anc.
 
alopogonium mucunoT -es, entrosema pubescenE,Sylosanthes
 

capitata y Andropogon gayanus. (CIAT)
 

V~ase adem~s 0017 0019 0021 0024 0027 0028 0029 
0031 0035 0037 0038 0039 0040 0041 
0043 0044 0045 0049 0049 0050 0051 
0053 0056 0060 0061 0066 0068 0073 
0087 0088 0093 0094 0095 0096 0194 
0195 0197 0198 0200 0205 0213 0218 
0219 0221 0222 0223 0224 0225 0233 
0234 0237 0238 0242 0246 0247 0252 
0253 0254 0258 0276 0328 0330 0340 
0343 0347 0348 0352 0353 0379 0380 
0387 0389 0390 0391 0393 



ASOCIACION CON LEGUMINOSAS
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ADEGBOLA, A.A.; ONAYINKA, B. 1966. The production and management


of grass/legume mixtures at Agege. (Producci6n y manejo de
 
mezclas de gramine-s-leguminosas en Agege, Nigeria). Nigeria
 
Agricultural Journal 3(2):84-91.
 

Varias mezclas de gramineas-leguminosas establecidas 1962
en en
 
Agege, Lagos State, recibieron corLes 6 intervalos de 6, 8 6 12
 
semanas durante 1 aho. La disminuci6n de la frecuencia de corte
 
aumentb la producci6n de forraje en todas las mezclas. La
 
asociaci6n de Andropogon ga con Centrosema pbcenis o
 
Stylosanthes guianensis supero a las demos, durante 7a poca
 
seca. (CIAT)
 

0195

* 	 ALKAMPER, J.; SCHULTZE-KRAFT, R. 1979. The suitability of 

Stylosanthes species for improving pastures in the savanna 
regions of Colombia. (Adaptabilidad de especies de 
St losanthes para mejorar las praderas de las 
 regiones

sabaneras de Colombia). Plant Research and Development
 
9:24-35.
 

Se presentan los valores prom. 
de peso seco de la planta,

contenido de PC y rendimiento/planta, as! como la digestibilidad

in vitro de 9 cv. erectos y 8 postrados de Stylosanthes

guianensis en Carimagua en 1974-75. Los rendimientos fueron
 
superiores en el segundo corte y relativamente bajos durante y

despu~s de la &poca seca, y mayores en los cv. 
erectos que en
 
los postrados. El contenido de PC fue inferior en el segundo
 
corte y menor en los cv. postrados que en los erectos y hubo
 
grandes variaciones dentro de cada grupo. La diqestibilidad

dependi6 del contenido de PC, con considerables diferencias
 
entre ecotipos. En combinaciones con Brachiaria decumbens y

Andropogon 2a Enuw, S. guianensis redujo el rendimiento total en
 
comparacion con los monocultivos de graminea; S. hameta 
no
 
sobrevivib bien, pero aument6 el rendimiento total. Cosrendi
mientos de proteina de S. luianensis por I solo excedieron 
a 
los de los cultivos puros de graminea S. hamata fue inferior a 
ambas gramineas. En las combinaciones,- lo's-rendimientos de PC
de los componentes individuales disminuyeron, pero el rendi
miento total de PC aument6. Una asociaci6n de S. guianensis y
Paspalum plicatulum produjo un rend-Miento considerablemente 
mayor que S. humiliTs con gramineas naturales. Se muestran los 
cambios en el 
 teijdo de PC y en la DIVMS durante el aio. Los
 
aumentos anuales de peso vivo de los novillos fueron 147.1,

101.1, 51.0 y 5.8 kg/ha en S. uianensis + P. plicatulum, S. 
humilis + gramineas natlirales, Melinis minutiTlora y sabana en
la que predominaba Traclypogon sp., resp. Las tasas de carga 
prom. fueron 1.13, 0.59, 0.44 y 0.50 animales/ha, resp. La
 
utilizacibn de las combinaciones evitaron pfirdidas de peso vivo
 
durante la estaci6n seca. (CIAT)
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* 	ARAGAO, W.M.; ALMEIDA, S.A.; SOBRAL, L.F. 1983. Avaliacao de 

especies de gramineas consorciadas com leguminosas na regiao 
de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. Aracaju-SE, Brasil, 
Empresa Brasileira de Pesquisi Agropecu~ria. Unidade de 
Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Aracaju. Pesquisa 
em Andamento no.17. 5p. [Unidade de :xecucao de Pesquisa de 
Ambito Estadual de Aracaju, Caixa Postal 44, 49.000 Aracaju-

SE, Brasil]
 

0197
 
* 	ASARE, E.O. 1974. Dry matter yield, chemical composition and 

nutritive value of buffel grass grown alone and in mixture 
with other tropical grasses and legumes. (Rendimiento de 
materia seca, composicibn quimica y valor nutritivo de 
Cenchrus ciliaris en monocultivo y en asociaci6n con otras
 
gramineas y leguminosas tropicales). In International
 
Grassland Congress, 12th., Moscow, Russia, 1974. Sectional
 
papers: Grassland utilization. Moscow. Part I,pp.53-64.
 

Se realiz6 un expt. durante 2 a os en la misma pradera (1969
71), para determinar el renaimiento de MS, el valor nutritivo y
 
la composici6n quimica de Cenchrus ciliaris en monocultivo y en
 
combinaci6n con otras gramineas y eguminosas adaptadas a los
 
tr6picos htmedos. Los resultados demostraron que C. ciliaris
 
fue relativamente buena en t~rminos de digestibilidid yreiT
miento de MS digestible en comparacibn con Panicum maximum y
 

on aanus. No se present8 superiorida-en-a'aia-

CIO dei.ci1laris con la graminea mencionada. En t6rminos de
 
forraje Tigestble, no se encontr6 superioridad en la mezcle de
 
C. ciliaris con leguminosas, pero sl la hubo en t~rminos de
 
conte-nido de N. La producci6n de Centrosema pbescens se
 
mantu~o mejor y, por tanto, bsta puede ser la mejor de Ias 3
 
leguminosas ensayadas. Se necesita mayor investigacibn sobre
 
asociaciones de C. ciliaris/leguminosa y su manejo. (RA)
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* 	 BUELVAS, P. 1979. Efecto de la presi6n de pastoreo y el perlodo 

de descanso en el consumo de mezclas de tres gramineas con 
Centrosema hibrido. Curso de Adiestramiento en Producci6n y 
Utilizaci6n de Pastos Tropicales. 2o., Cali, Colombia, 1979. 
Proyectos individuales. Cali, Centro Internacional de Agri
cultu'a Tropical. Programa de Pastos Tropicales. lOp.
 

Las 3 gramineas tropicales que actualmente se consideran con
 
caractelsticas mAs deseables para su utilizaci6n en suelos
 
acidos e inf~rtiles son: Brachiaria decumbens, Panicum maximum
 
y Andropogon gayanus. En la sub-estacibn -CI-A 5-iTTF,
 
Colombia,se adelantb un proyecto para evaluar la persistencia
 
de 3 mezclas de la leguminosa Centrosema hibrido con las 3
 
gramineas mencionadas, bajo 2 presiones de pastoreo y 3 perlodos
 
de recuperaci6n. Los objetivos del trabajo fueron: determinar
 
el efecto de las diferentes presiones de pastoreo en el consumo
 
de las mezclas establecidas; determinar el efecto de los 3
 
perlodos de recuperaci6n en el consumo de las mezclas y estudiar
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la posible interacci6n entre las 2 variables. Las presiones de
pastoreo utilizadas fueron las siguientes: dura 2.6 
 kg de
MS/IO0 kg de peso vivo/di. y suave 5.2 kg de MS/IO0 kg do pesovivo/dia. Los perlodos de descanso fueron: 4.6 y 8 semanas con
 un disefio exptl. 
de parcelas divididas y 3 repeticiones. La
determinacibn de forraje disponible se efectu6 el 
dia anterior a
 caaa pastoreo, utilizando el m~todo del 
rango de doble muestreo;
para el pastoreo se utilizaron aninal- CbG pringados de 250 kg

de peso prom., con un tiempo de pastoreo de 1-3 dias, segOr, la
C(1sponibilidad de forraje y de animales. 
 En general, se obseiv6
 
que el consimo/animal/dia en 
la presi6n suave es superior al de
la presi6n dura, con excepci6n del 
perlodo de 4 semanas, indi
cando que los animales consumen mucho del 
exceso del forraje que
se les proporciona en la presi6n 
suave y que tebricamente

debieran dejar para conseguir un residuo con mayor Area fotosint~tica y, por consiguiente, una recuperaci6n m~s r~pida 
de la
pradera. El 
periodo de 8 semanas presenta el mayor consumo enambas presiones, lo cual se contr3dice con datos de la literatura. Se encontr6 adem5-
 una marcada tendencia a utilizar

mezcla con Andropogon; no 

la
 
s0lo influye la mayor palatabilidad de
esta especie sino una maycr configuraci6n fisica en la mezcla de
la pradera. El m6todo el rango de doble 
muestreo presenta
muchas dificultades cli.ndo 
se trata de medir residuos, lo cual


puede 
ser fuente de ei.-or que influya en los resultados. SegOn
los datos de consumo y utilizaci6n en 1a presi6n suave, seve la
necesidad de seguir investigando con esta metodologia con el 
fin

de obtener informacibn m~s s6lida. 
 (RA)
 

0199
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 
TROPICALES. 
1980. Agronomia de forrajes (CIAT-Quilichao). In
' Informe Anual 1979. Call, 
Colombia. pp.25-29.

TambDTn en ingles.
 

En el 
tercer aio de los ensayos de pastoreo con 5 accesiones de
Centrosema pubescens en mezcla 
con Andropogon Sayanus CIAT 621,
la composicionFotanca 
se estabilizo de es delsegundo aho
hasta alcanzar una proporci6n graminea/leguminosa de 85:15. 
Al
tercer aio, 

Se 

la tasa de carga aumentb de 2.3 a 4.6 cabezas/ha.

cultivaron 8 especies 
 de gramineas en asociaci6n con
Desmodium ovalifolium. La producci6n de MS total vari6 de 12.81
t/ha con W. gayanus a 8.45 t/ha con Echinochloa poLystachya.


(CIAT)
 

0200
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS

TROPICALES. 1980. Agronomia de forrajes en las sabanas
hipert~rmicas (Carimagua). In 
 Informe Anual 1979.
 
Cali, Colombia. pp.13-16.
 
Tambihn en ingl~s.
 

Se estudi6 el efecto de la quema 
en Andropogon gayanus CIAT 621
 o Brachiaria decumbens CIAT 606 cultivados en meWlacn legumi
nosas despues de las primeras lluvias de 
marzo. En un periodo

de m~s de 8 semanas, A. gayanus 
se recobr6 m~s r~pidamente que
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B. decumbens y los 2 ecotipos de St losanthes cpliata m~s
 
75pidamente que Desmodium ovali'olium, D. barbatum y

Macroptilium spp. A pesar del gran no. de acesie de
 

.yosanthes, pocas presentaron persistencia a largo plazo. 0.
 

ovalifolium form6 praderas productivas con B. decumbens, Cynodon
 

niemfuensis, Digitaria decumbens, A. gayanus y Panicum maxlmum;
 

varias accesiones de Zornia se viron ecada o paceloma
 
zorniae. (CIAT)
 

0201
 
* 	 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1980. Utilizacibn de pasturas. In 
Informe Anual 1979. Cali, Colombia. pp.9

7 - 5. 
Tambi~n en inglhs. 

Se describe el trabajo realizado Eobre el valor nutricional de
 

accesiones de especies forrajeras promisorias, el manejo del
 

pastoreo en asociaciones de graminea/leguminosa, el potencial de
 

producci6n animal de praderas de graminea pura (Brachiaria
 

decumbens, Panicum maximum, Andropogon 2ayanus y Brachiaria
 

TumdicTa).7S emostroque A. gyanus es compatiblTe o-n-a 

mayoria de las leguminosas, pero es dominada por especies de 

menor pslatabilidad y mayor agresividad, tales como Desmodium 

ovalifolium. Los aumentos de peso vivo fueron superiores con B. 
d'ec-umFenT. En un ensayo de pastoreo iniciado n 1978 en Carima

gua, lo-s dumentos diarios de peso vivo del garjado bajo pastoreo 

en Zornia latifolia, Stylosanthes capita, D. ovalifolium o 

Pueraria lides cutivados con ayanus 10, 

7-371 g/cabeza, resp., en la estacT6n seca y de 836, 673, 606
 

y "32 g/cabeza en la estaci6n lluviosa. (CIAT)
 

0202
 

CHATTERJI, B.N. et al. 1954. Studies on the growth of some
 
grasses and legtJmes and their associations for pastures in
 

Bihar. (Estudios sobre el crecimiento de algunas gramrneas y
 
leguminosas y sus asociaciones para praderas en Bihar).
 
Journal of Soil and Water Conservation in India 3(l):14-20.
 

Andropogon ga produjo m~s de 29 t de forraje fresco/ic.
 

Fsta especie es mas resistente a la sequia que otras evaluadas
 
en Bihar, India. Presenta 5.5% de PC y 3.6% de FC. (CIAT)
 

0203
 
* 	 COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION. 

1953. Pasture investigations at regioral centres. Kimberly 
Research Station. (Investigaciones sobre pastos en centros 

regionales. Kimberly Research Station). In . Fifth 

annual report for the year ending 30th June'7"-T-anberra,
 
Australia. pp.26-34,78-80.
 

En expt. de pastoreo en Kimberly Research Station, Andropogon
 

gayanus, Panicum ma>imum y Brachiaria mutica mostraron excelente
 

comportam1ento e -asociacion con' Tn-toria ternatea y
 
Stylosanthes gracilis. (CIAT)
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0204
 
COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND 
 INDUSTRIAL 
 RESEARCH ORGANISATION.
 

1952. Pasture investigations at regional centres. Kimberly
Research Station. (Investigaciones 
sobre pastos en centros
regionales. 
Kimberly Research Station). In . Fourth
annual 
report for the year ending 30th JunT f93T7.-Canberra,
 
Australia. pp.24-32.
 

Panicum maximum y Andropogon ayanus asociaron
se bien con
Tr-torTa ternatea ensayos
en efectuados en Kimberly Research

EThii* gramineas mostraronstas un crecimiento vigoroso 
en


la 6poca lluviosa. (CIAT)
 

0205
 
CUESTA M., P.A. 1982. Above-ground production 
 and rooting
 

patterns 
of six tropical grasses in association with two
legumes 
or with or without nitrogen fertilization. (Producci6n de forraje y patrcnes de enraizamiento de seis gramineas
tropicales en asociaci6n 
con dos leguminosas, con o sin
fertilizaci6n nitrogenada). M.Sc. Thesis. Las Cruces, 
New

144
Mexico State University. p.
 

Se realiz6 un estudio para determ;nar c6mo ciertas caracteristi
cas de producci6n de forraje de algunas gramineas tropicales se
afectan cuando 
-e cultivan en mezcla 
con leguminosas o con
fertilizaci6n nitrogenada 
y sin ella, en condiciones de campo
relativas a la disponibilidad de agua. 
 Los ensayos se realizaron en ia Estaci6n Exptl. CIAT-Quilichao, Colombia, a 990
 m.s.n.m. y con una precipitaci6n anual prom. de 1800 mm. Los
suelos tipicos de esta regi6o se clasifican como Ultisoles.

emplearon las 
gramineas Andropogon ayanus, H arrhenia rufa,

Se
 

Panicum maximum, 8rachiaria brizantha .
 decuens
U. _h oid1--coI -y las leguminosas Desmodium -ovalifolium y
Stoantbhs capitata. hicieronSe cortes semanas
ur7iitW-b-periodos lluviosos y cada 

cada 6

8 semanas durante los m~s
secos. Los rendimientos de MS y N, asl 
como la cobertura de las
especies se midieron en 8 cortes. 
 Despu6s de terminar el 6ltimo
corte tambi6n se reallz6 
un estudio de distribuci6n de las
ralces a profundidades de 0-40 
cm para todas las asociaciones.


Los rendimientos MS las
de y N de especies se relacionaron
estrechamente con el 
balance hidrico; por lo tanto, 
se obtuvieron mayores rendimientos 
 con mayores balances hidricos, e
inversamente. A. gayanus 
obtuvo los mayores rendimientos de MS
 en cultivo puro-o en 
asociaci6n con leguminosas; B. humidicola y
P. maximum obtuvieron los menores rendimientos.-Las gramineas
Tertilizaas con N (100 kg/ha/aio, como urea) tuvieron mayores
re idimientos totales de MS y N que las asociadas con 
leguminosas
o las no fertilizadas, y las gramineas asociadas con leguminosas

presentaron mayores rendimientos de 
N que las no fertilizadas
 con N. Las relaciones entre 
gramineas y leguminosas asociadas
indicaron que P. maximum fue m~s competitiva que A. 
 anus o H.
rufa, y esta OTtima -ela menos competitiva. B.-humi2a fue
lamenc. competitiva entre las gramineas postra-as; sin embargo,
S. cuitata tendi6 a ser 
suprimida por B. humidicola. Esta fue

Ta Unca especie de graminea que ocup6 tdo--el espacio potencial
disponible en mezcla con 
leguminosas o sola. B. decumbens ocup6
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menos espacio que B. brizantha; A. gayanus, junto con sus
 
leguminosas asociadas, cubrieron completamente el suelo. El
 
estudio de raices indic6 que B. humidicola tiene el mayor
 
rendimiento de MS en sus raices a las profund'Tdades mencionadas 
e interfase de raices, en comparacibn con B. brizantha. El
 
menor rendimiento de MS en las raices se present6 e-nTrufa y
 
P. maximum. La producci6n de MS de 13s ralces de gramineas y
 
Teguminosa s fue significativamente mayor a una profundidad de
 
0-20 	cm. La fertilizaci6n nitrogenada aument6 la producci6n de
 
MS de las ralces de gramineas. D. ovalifolium tuvo mayor
 
producci6n de MS en las raices que S. capitata y, adem~s, hubo 
mayor producci6n de MS en las ralces-de gramineas en asociacibn
 
con esta leguminosa. Se encontr6 mayor produccibn de MS en las
 
raices de leguminosas en asociaci6n con las especies de grami
neas 	macolladas que con las postradas. L.amayor proporci6n de
 
MS de ralces de leguminosas se produjo en asociaciln con H. rufa
 
y la menor en asociaci6n con B. humidicola. El estudio de Ta
 
relaci6n entre la MS de la raizy eTfTo-rraje en el Cltimo corte
 
indic6 que B. humidicola tiene la mayor relaci6n y A. ans e 
H. rufa las menores. Igualmente, las gramineas cultivadas en 
mezc'as con D. ovalifolium presentaron la menor relaci6n entre 
las asociaciones-. FinaTmente, segOn las relaciones entre la 
producci6n de MS del forraje y de la raiz, las gramineas se 
clasificaron de la siguiente manera: muy agresiva (B. 
humidicola); agresiva (B. brizantha, B. decumbens y P. maximumT; 
agresividad media (A. g'yanus) y poco'agresiva (H. rfaT.- ) 

0206
 
* 	GROF, B. 1980. Asociaciones promisorias de Andropogon gayanus
 

con leguminosas. Cali, Colombia, Centro Internacionalde
 
Agricultura Tropical. 8p.
 

0207
 
* GROF, B. 1981. The performance of Andropogon gayanus - legume
 

associations in Colombia. (Comportamiento de asociaciones de
 
Andropogon gayanus - leguminosas en Colombia). Journal of 
Agricutural Science 96:233-237. 

En expt. de corte en un Ultisol Acido de baja fertilidad, en
 
Colombia, se determin6 el potencial forrajero de Andropogon
 
gayanus. Esta graminea introducida recientemente deAfTrica,
 
supero en rendimiento a I~parrhenia rufa, Panicum maximum,
 
Brachiaria decumbens y DigiTaria decumen-s en vara3 me s
 
compuestas por una graminea sola y una leguminosa. A. ayanus
 
se comport6 bien como graminea acompaFante con las leguminosas
 
Stylosanthes guianensis, S. c y Centrosema sp., mientras 
que U. decumens suprimi lfaseguminosas semb radas en estos
 
ensayos durante el segundo aho posterior al establecimiento.
 
(RA)
 

0208
 
* GROF, B. 1982. Performance of Desmodium ovalifolium Wall. in
 

legume-grass associations. (Comportamiento de Desmodium
 
ovalifolium en asociaciones leguminosa/graminea). Tropical
 
Agriculture 59(1):33-37.
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Se demostraron los atributos forrajeros de Desmodium ovalifolium
 
en varias asociaciones leguminosa/graminea en expt. de corte en
 
un Ultisol 5cido del Valle del Cauca, Colombia, y bajo pastoreo
 
en un Oxisol inf~rtil en la regibn de los Llanos Orientales.
 
Esta especie es tolerant. a las condiciones de suelos Scidos,

incluyendo alta saturaci6n de Al. En cultivos puros, D,

ovalifolium rindi6 m~s que Centrosema sp. C!AT 438 y GalactTa
 
striata CIAT 964, bajo regimenes de corte de 6 y 8 semanas. Los
 
contenidos de N y P de D. ovalifolium fueron inferiores a los de
 
otras 2 leguminosas. D. ovalifolu--s-z autopropag6 bien y form6
 
praderas productivas 
 con las agresivas y estoloniferas
 
Brachiaria decumbens y B. brizantha, como tambi~n con las espe
cies vigorosas v macolladas Andropoon ayanus y Panicum
 
maximum. Se recomiendan estudio. mas amplios de D. ovelito m,

especialmente en asociaci6n con Brachiaria spp., en regiones de

tierras altas con una precipitacionanual de 2000 mm o m~s.
 
(RA)
 

0209
 
* HUTTON, E.M. 1979. Problems and successes of legume-grass 

pastures, especially in tropical America. (Problemas y

&xitos en 
praderas de leguminosas y gramineas, especialmente
 
en America Latina tropical). In S~nchez, P.A.; Tergas, L.E.,

eds. Seminar on Pasture Prod-uction in Acid Soils of the
 
Tropics, Cali, Colombia, 1978. Proceedings. Cali, Centro
 
Internacional de Agricultura Tropical. pp.81-93.
 

Se discuten los &xitos en praderas mejoradas de leguminosas y

gramineas, especialmente en Australia, Brasil y Am~rica Central.
 
La tecnologia usada actualmente en el mejoramiento de pastos en

muchisimas 5reas tropicales es inadecuada. Es necesario conti
nuar con la investigaci6n para desarrollar nuevas t6cnicas que

los agricultores est~n dispuestos a adoptar para 
aumentar la
 
produccibn de las praderas y del ganado. Algunos de los princi
pales problemas son: falta de conocimientos de las deficiencias
 
de intrimentos suelo, de leguminosas bien
del falta 	 aeaptadas
 
con resistencia a las plagas y tolerancia 
a suelos altamente
 
Acidos, inoculaci6n de semillas de leguminosas, selecci6n de

gramineas, produccibn de forrajes para la estaci6n seca, reduc
ci6n de los costos de establecirriento de pastos, y abasteci
miento adecuado de semillas y cultivares de leguminosas y

gramineas. (RA)
 

0210

* 	 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. PROGRAMA DE PASTOS Y FORRA-

JES. 1982. El kudz6 para el ganado en los Llanos Orientales.
 
Carta Ganadera 19(5):30-35.
 

Estudios realizados en los Llanos Orientales de Colombia por el
 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el CIAT han demostrado
 
que la leguminosa forrajera Pupraria phaseoloides (kudz6 tropi
cal), sembrada en pradera natural o en asociaci6n con gramineas,

produce aumentos significativos de peso en el ganado. Entre
 
1979-81 se obtuvieron ganancias de peso vivo de 22 kg/ha/aio en

sabana nativa con buen manejo, 282 y 350 kg/ha/a~io en Brachiaria
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decumbens y Andropogon gayanus, resp., sembradas solas y 320 y
364 kg/ha/afi en B. decumbcns + P. phaseoloider y A. gaanus + 
P. phaseoloides, -resp. Como banco de proteina (en clu vo 
puro), esta leguminosa tambi~n ha producido excelentes resulta
dos. Se presenta informacibn sobre el origen e introducci6n en 
Am6rica Latina, adaptaci6n, descripcibn morfolbgica, m~todos de 
siembra, fertilizaci6n de establecimiento y mantenimiento, 
control de malezas, manejo, enfermedades e insectos perjudicia
les, valor nutricivo, produccibn animal y producci6n de semilla.
 
(CIAT)
 

0211
 
* INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. PROGRAMA DE PASTOS Y FORRA-

JES. 1982. El kudz6 para la alimentaci6n del ganado en los
 
Llanos Colombianos. Bogota. Boletin T~cnico no.92. lip.
 

Se presenta un paquete tecnol6gico que describe el origen

(sudeste de Asia, Malasia e Indonesia) de la leguminosa herb3
cea, perenne, vigorosa, voluble y trepadora Pueraria
 

hhaseoloides,asi como su adaptacibn (0-2000 m.s.n.m.;-TOi m-m
de precipitacibn, prefiere suelos estables, tolera suelos &cidos
 
y poco f&rtiles, y sequias hasta de 4 meses), descripci6n
 
morfol6gica, m6todos de siembra (preparaci6n del suelo, manejo
 
de la semilla, 'pocas, sistemas y densidades de siembra), 
fertilizaci6n de establecimiento y mantenimiento, control de 
malezas, manejo, enfermedades e insectos, valor nutritivo, 
producci6n animal y producci6n de semilla. Se recomienda 
sembrarla en asociacibn con Andropogon gayanus y Brachiaria 
decumbens en suelos m~s f~rtiles; tamibin cPo nicum maximum,
H parrhenia rufa y en monocultivo. La sem11la s Je in Tur 
cRFTon zobium y-se siembra sola o oimultbneamente con la grami
nea asociada a principios de la &poca lluviosa. Con Brachiaria, 
la asociacibn m~s estable se obtiene sembrando en franjas P. 
phaseoloides que se adapta bien al sistema de siembras ralas. 
s importante que la pradera est6 establecida antes de iniciar 

el pastoreo. El pastoreo 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. (CIAT)
 

0212
 
* 	 JARAMILLO G., F. 1979. Informe de actividades 1979. Proyecto: 

Produccibn de carne del pasto Andropogon gayanus bajo pasto
reo continuo y alterno, solo y en mezcT con Pueraria 
haseoloides en los Llanos Orientales. Carimagua, Co-a,
 

Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias Carimagua.

3
 p.
 

0213
 
* LASCANO, C.; TERGAS, L.E. 1981. Algunos aspectos sobre utiliza

ci6n de mezclas gramineas-leguminosas en el tr6pico. Cali,
 
Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. lOp.
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* 

* 

* 

Se analizan algunos factores importantes en la utilizaci6n de
 
mezclas de gramineas/leguminosas en el tr6pico, particularmente
 
en Areas de suelos Scidos e inf~rtiles. Se citan y discuten
 
algunos trabajos de la literatura, en los cuales se miden
 
especificamente la producci6n 
por animal y la persistencia de
 
las mezclas, en t6rminos de sistemas de pastoreo y carga animal.
 
Se sugiere que en el manejo del pastoreo de asociaciones de
 
gramineas/leguminosas es importante tener en cuenta 
la palatabi
lidad relativa de las especies asociadas, sobre todo conociendo
 
la gran capacidad de selecci6n del animal en pastoreo. Se
 
plantea la posibilidad de que en el manejo de asociaciones
 
exista una interacci6n entre sistema de pastoreo y carga animal,

teniendo en cuenta las diferencias que pudieran existir en la
 
agresividad y palatabilidad relativa de las especies asociadas.
 
El Programa de Pastos Tropicales del CIAT, a travs de la

Secci6n de Productividad y Manejo de Praderas, ha disehado una 
serie de ensayos de pastoreo en la estaci6n exptl. de Carimagua,

Llanos de Colombia, con el objeto de estudiar el efecto de 
sistema de pastoreo y carga animal en la productividad de 
asociaciones de gramineas/leguminosas contrastantes. Se inclui
r~n las mezclas de: 1) Brachiaria decumbens/Desmodium

ovalifolium CIAT 350 bajo pastoreo continuo y alterno,Tcadauno
 
con 3 cargas (1.2, 1.8 y 2.4 animales/ha); 2) Andropoon aanus
 
cv. Carimagua I/D. ovalifolium CIAT 30/Pueraria phase as 
bajo pastoreo alterno y 3 cargas fijas (1.8 .4 y 3.0 anima
les/ha); 3) B. humidicola/D. ovalifolium CIAT 350 bajo pastoreo
alterno (3.4-animales/ha) - continuo (2.4, 3.4 y 4.4 animales/
ha). (CIAT) 

0214
NACE UNA leguminosa forrijera: Stylosanthes capitata sale al
 
pOblico. CIAT Internacional 3():3-5. 1984.
 

0215
RAMIREZ P., A. 1983. Mejores rendimientos en carne con andropo
gon asociado. Pastos Tropicales. Boletin Informativo
 
5(3):5-7.
 

0216

TERGAS, L.E.; LASCANO, C. 1982. Contribuci6n de las leguminosas
 

a la productividad animal como bancos de proteinas en sabanas
 
tropicales de America. 28p.

Trabajo presentado al Simposio sobre Leguminosas en Alimenta
ci6n Animal y Convenci6n Anual de ASOVEC, 32a., Caracas,
 
Venezuela, 1982.
 

0217
 
TERGAS, L.E. 1982. Contribuci6n de las leguminosas forrajeras a
 

la producci6n animal en praderas tropicales. Cali, Colombia,
 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. Seminarios
 
Internos. Serie SE-3-82. 6p.
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0218 
* 	TETTEHI A. 1972. Comparative dry matter yield patterns of 

grass/legume mixtures and their pure stands. (Patrones 
comparativos de rendimiento de materia seca en asociaciones 
de gramlnea-leguminosa y sus cultivos puros). Ghana Journal
 
of Agricultural Science 5:195-199.
 

Se cultivaron 2 gramlneas, Andropogon ayanus y Digitaria
 
decumbens, y 2 leguminosas, Centrosema pubescens y Desmodium
 
eoaru, como cultivos puros ye7forma asociada gramnea

leguminosa, con el fin de comparar su productividad en Pokoase
 
Agricultural Station (Ghana). S6lo A. gayanus super6 el rendi
miento de los cultivos mixtos re An ropgon-Centrosema y
 
Andropogon-Desmodium. Los cultivos puros de C. pubescens, D.
 
leioarpum y D. decumbens fueron todos superados en rendimiento
 
por sus asoclaciones gramnea-leguminosa. Los rendimientos de
 
MS disminuyeron de la primera a la cuarta cosecha y luego
 
aumentaron otra vez, lo cual suglere una variacibn estacional.
 
La distribucibn de la precipitaci6n pareci6 influir sobre los
 
rendimientos de MS. (RA)
 

0219
 

* 	TETTEH, A. 1976. Evaluation of productivity of mixed grass/le

gume stands and their pure stands cut as herbage for two 
years. (Evaluacibn de la productividad de praderas mixta:,de
 
gramineas/leguminosas y praderas puras, cortadas como forraje
 
durante dos aos). Ghana Journal of Agriculturd) Science 
9(1):9-14.
 

Se evaluaron los rendimientos de MS de 2 gramlneas, Andropogon 
a anus y Digitarla decumbens, y de 2 leguminosas, DesmodTum 

r y____ntrosema rp., en praderas puras o en praderasCuy 

mixtas gramrneas-leguminosas durante 2 ahos en Pokoase Agricul
tural Station, Ghana. Durante el primer aho, sblo la pradera 
pura de A. gayanus super6 el rendimiento de MS total de las 
praderas gramineas-leguminosas, Andropoqon/Centrosema y 
Andropogp/Desmodium, aunque la diferenca no rue significativa. 
.D-d-edcumbens,por otra parte, present6 un rendimiento significa-

Bivamente menor que Digitaria/Centrosema, pero la diferencia no 
fue significativa con Ttara/Desmoduum. En cuanto al rendi
miento de MS total, toas las- leguninosas en praderas puras 
presentaron un rendimiento significativamente menor que en 
praderas mixtas. La tendencia de rendimiento de MS durante el 
segundo aho mostr6 que las praderas mixtas presentaron mayores 
rendimientos que las praderas puras. La pradera mixta de mayor
 
rendimiento fue Andropogon/Desmodium, la cual debe su mayor
 
capacidad de rendimiento al componente Andropogon en la mezcla.
 
Las diferencias en rendimierto de Andropogon/Desmodium y A.
 
gayanus, Andropogon/Centrosema y Diitaria/Centrosema no fueron
 
sigT -cativas. -as diferencias en rendimiento entre D.
 
decumbens y las praderas mixtas no fueron significativas. STn
 
embargo, todas las leguminosas presentaron un rendimiento
 
significativamente menor que en las praderas mixtas. (RA)
 

0220
 
* 	 THOMAS, D.; ANDRADE, R.P. DE 1984. The persisteace of tropical 

grass-legume associations under grazing in Brazil. (Persis
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tencia de asociaciones de gramineas-legtiminosas bajo pastoreo
en Brasil). Journal 
 of Agricultural 
 Science (England)

102:257-263.
 

Se evalu6 la persistencia 
de 8 accesiones 
de Stylosanthes
gu anensis, S. macrocephala 
y S. capitata en combinacion

nod on con


ga°nu. cv. Planaltna
aSi Iisk, bajo un 
y Brcia'ia decumbens cv.
regimen de pastoreo intermitente en pequeias
parcelas, sobre un suelo Oxisol de baja fertilidad, en la regi6n
de sabanas tropicales de Brasil. 
 Cinco accesiones persistieron
durante 4 estaciones con 
ambas gramineas, aunque los rendimientos de las leguminosas fueron menores en 
las asociaciones con B.
decumbens. 
 Las accesiones 
m~s productivas 
al final
fueron S. macrocephala CIAT 1582 

del expt.
 
1019 (CAT 

(CPAC 139), S. capitata CIAT
1097 (CPAC 706).
guianensis Ls accesiones S.
cv. 
Cook, S. capitata CIAT 
1315 (CPAC 707)
1404 (A y CIT
846) que no lograron persistir, fueron destrutdas por
la antracnosis 
(Colletotrichum g1oeosporioides).
dad se Esta enfermeconstituyen 
en principal factor 
que limita el uso de
St santhes en la regi6n. Se 
discute brevemente 
el valor de
los exdpt.e pastoreo en 
pequefias parcelas. (RA)
 

V~ase adem~s 0004 0030 
 0052 0060 0061 0068 0087
0088 0093 0101 
 0103 0111 
 0112 0113
0114 0115 
 0117 0118 0119 
 0121 0122
0123 0142 
 0166 0172 
 0175 0179 
 0222
0223 0224 
 0225 0228 
 0238 0273 
 0281
0339 0346 0348 
 0358 0364 
 0370 0378

0379 0380 0383 
 0384 0389 
 0390
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SUELOS Y FERTILIZACION
 

0221
 
BARRAULT, J.; BELEY, J.; BORGET, H. 1974. Trial of application
 

of N P K2 fertilizer to Andropogon gayanus at Gu~tal6 (North
 
Cameron). [Ensayos de aplicacin de fertilizante NPK a
 
Andropogon qaanus en Gu~tal& (norte de Camerjn)]. In
 
To]o-que sur 1iIntensification de la Production Fourragere en
 
Mmilieu Tropical Humide et Son Utilisation par les Ruminants,
 
Paris, France, 1971. Gu6tal&, Cameroon, Institut de Recher
ches Agronomiques Tropicales et des Cultures Vivrieres.
 
pp.122-128.
 

Andropogon gaanus produjo 16.2 t de heno/ha con la aplicaci6n
 
de 175 kg de N/ha; sin aplicaci6n de N, produjo 12 t/ha. (C AT)
 

0222
 

* CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Establecimiento de pasturas (Cerrados).
 
In . Informe Anual 1982. Cali, Colombia. pp.279-289.
 
TZIX,-partado A~reo 6713, Cali, Colombia]
 

La roca fosfatada se ha considerado como una opcibn atractiva 
para el establecimiento de praderas en suelos 5cidos. La roca 
fosfatada de Arax5 aplicada en dosis de 52 y 105 kg de P/ha se 
compar6 favorablemente con los mismos niveles de P aplicados en 
la forma de superfosfato triple en un Latosol rojo-amarillo 
extremadamente pobre en Ca y Mg. Otra roca fosfatada conocida 
por su baja reactividad se ensay6 en Andropogon gay nus CIAT 621 
en un Latosol rojo-oscuro con niveles ms altos de Ca y Mg. La 
roca aplicada a razbn de 52 kg de P/ha produjo un aumento 
considerable en el rendimiento de MS en comparaci6n con las 
parcelas testigo, pero no se observ6 mayor incremento cuando se 
utiliz6 el doble de la dosis. Los expt. muestran grandes 
diferencias en el valor agron6mico de las diversas rocas fosfa
tadas y se recomienda continuar evalu~ndolas en condiciones 
reales de campo. En un expt. con diferentes niveles de P y cal 
dolomitica se sembaron 5 leguminosas forrajeras promisorias para 
los Cerrados (Stylosanthes guianensis "tardio" CIAT 2243, S. 
capitat 1019, S, macrocephaa CT 1582, Zornia brasiliensTs 
-CT'7485y Centrosema macrcrpum CIAT 6067 -7odas, excepto 
la Oltima, respondieron a mayores niveles de cal cuando el nivel 
de P aplicado fue inferior a 120 kg/ha. Por encima de este 
nivel de P, el rendimiento de MS de la mayoria de las especies 
disminuyb cuando se aplicaron niveles m~s altos de cal. Se 
compar5 el comportamiento de las gramineas Panicum maximum cv. 
Makueni, P. maximum var. trichoglume, Setaria anceps cv. 7a-zun
gula y A. qayanus cv. Pl-anitina en sueTos con fertilidad 
residual de P y cal. Las diferencias en el comportamiento entre 
gramineas fue notoria con bajos niveles de fertilidad. En 
condiciones de altos niveles de P y cal, todas las gramineas, 
excepto Setaria, exhibieron un buen comportamiento. En condi
ciones de bajos niveles de P sin cal, la Onica graminea que se 
estableci6 y produjo forraje fue A. gayanus. En otros estudios, 
la siembra en hileras con un cubrimiento de las semillas y una
 
colocaci6n del fertilizante bien controlados, mejor6 considera
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blemente el establecimiento de A. _ayanus. 
 La compactaci6n del
suelo tuvo un efecto ligeramente favorable en el no. 
de plantas
establecidas, pero 
no 
fue un factor primordial en las condiciones del expt. Las semillas de A. 
ayan'us pueden germinar y
producir pl~ntulas en 
forma exitosa cuand" se siembran a 15 mm
de profundidad, siempre y cuando dispongan de 
buena humedad
el suelo; aunque dicha profundidad no se recomienda 
en 

para las
gramineas, los resultados 
mostraron que tal profundidad no
consttuye un problema serio para 
el establecimiento. 
 En un
estudio sobre el efecto de 
las dosis de los fertilizantes (P y
cal) en la composici6n bot~nica de la 
asociaci6n A. gayanus CIAT
621 Y S. guianensis "tardlo" CIAT 2243, 
 se encontro que la
proporci8n de la 
leguminosa fue considerablemente mayor en los
niveles mAs bajos de 
26 kg de P/ha y disminuy6 a mayores niveles. El efecto fue especialmente claro cuando se aplic6 
cal.
 
(CIAT)
 

0223

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1982. Fertilidad del suelo y nutricibn de plan
tas. In 
 Informe Anual
pp.171-iZ-7. 1981. Cali, Colombia.
 

Tambi~n en ingl~s.
 

Se describen los resultados obtenidos durante 1981 por la
seccibn de Fertilidad del Suelo 
y Nutricifn de Plantas 
del
Programa de Pastos Tropicales del CIAI, cuyo objetivo es el uso
m~s eficiente de los escasos 
insumos fertilizantes mediante el
establecimiento 
de especies y ecotipos de pastos que sean m~s
tolerantes a los 
factores limitantes del 
suelo, reduciendo asi
las dosis de fertilizantes y obteniendo una calidad y rendimientos razonables y no necesariamente max. Los objetivos especificos son el manejo de la acidez del 
suelo (toxicidades de Al y Mn
y deficiencia 
de Ca y Mg) y el manejo de la baja fertilidad
natural del suelo (deficiencias 
de macro y micronutrimentos,

excepto el N) para el establecimiento y mantenimiento de pastos
tropicales. Especificamente 
 se presentan los resultados en
cuanto a tolerancias a las toxicidades de Al 
y Mn, requerimientos de Ca, P y K en pastos tropicales, efectos de la aplicacibn
de micronutrimentos (Zn, Cu, B, Mn y Mo) en 
el establecimiento
de pastos, efectos de 
la fertilizaci6n con 
S en pastos tropicales, reciclaje de nutrimentos en pastos, los residuos de leguminosas como fuente de N y las excreciones de animales 
conwo
 
fuentes de nutrimentos. (CIAT)
 

0224

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1980. 
Fertilidad del suelo v nutrici6n de plantas. In . Informe Anual 1979. Cali, Colombia. pp.63-79.

Tambi'en ingles.
 

Se detallan 
ensayos sobre tolerancia a la toxicidad del Al y a
la baja disponibilidad de P; efectos morfol6gicos y fisiol6gicos
de la toxicidad del Al; requerimientos nutricionales de especies
forrajeras de jramineas y leguminosas; sintomas foliares visua
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les de problemas de origen mineral y sobre los requerimientos de
 
fertilizantes (N, P, K y S) durante el establecimiento de
 
Praderas. En CIAT-Quilichao se obtuvieron los siguientes
 
resultados: cuando se proporc~onb 0-40U kg de N/ha (como urea) a
 

Panicum maximum, Andropogon gayanus y Brachiaria decumbens, o se
 
tlos en asociacion con-t-losanthes quianenss - -3b 184
 

o con el hibrido de Cent -osema 38,Tosrendimientos de MS con
 
las leguminosas fuerdn-sim-aTa-res a los obtenidos con 50-100 kg
 

de N, y los rendimientos de MS con 400 kg de N no fueron signi
200 kg de N. (CIAT)
ficatiamente mayores que los obtenidos con 


0225
 
* 	 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Fertilidad del suelo y nutricibn de plan
tas. In Informe Anual 1982. Cali, Colombia.
 
pp.187-jl.'r=, Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia]
 

Las actividades de investigaci6n se concentraron en os efectos
 
competitivos en mezclas de gramineas y leguminosas; el efecto de
 
la fertilizaci6n con elementos claves en la producci6n y calidad
 
de pastos tropicales; la ut;lizaci6n de fuentes menos costosas
 
de fertilizantes en el establecimiento de pastos; y la evalua
ci6n del "detritus" producido por praderas bajo pastoreo 
como
 
componente del reciclaje de nutrimentos. En una mezcla de
 
Andropogon gaanus 621/Stylosanthes capitata 1019, la fertiliza
cibn con P aumento la fitomasa en un 70% en comparaci6n con el
 
testigo; el 75% de la respuesta correspondi6 a la graminea y
 
s6lo el 25% a la leguminosa. La graminea dio la mayor respuesta
 
a los primeros 20 kg de P/ha, la cual se confirm6 como dosis
 
adecuada para la asociaci6n. No se observ6 efecto del material
 
vegetal cosechado y picado al suelo al voleo, quiz s por el poco
 

tiempo de descomposici6n que tuvo el material fresco. La ferti
lizacibn bWsica caus6 un efecto significativo en la producci6n
 
de MS de la leguminosa, equivalente a un 120% en relaci6n con el
 
testigo. Entre tanto, la respuesta de la graminea s6lo fue del
 
30%. Los resultados indican que la leguminosa compite con la
 
graminea en relaci6n con otros nutrimentos y requiere una
 
fertilizaci6n bbsica inicial o, alternativamente, que debe
 
establecerse la asociaci6n nicamente con P para, luego del
 

La fertiliestablecimiento, aplicar una fertilizaci6n b~sica. 

zaci6n de D. ovalifolium 350 con S indic6 que en la 6poca 
lluviosa, eT S produjo una fitomasa que fue casi el doble en 
comparaci6n con los tratamientos sin S. Los anSlisis foliares 
indicaror, que los cambios significativos en los contenidos de P, 
K, Ca y Mg estuvieron directamente asociados con la presencia o 

ausencia del S en la fertilizaci6n de mantenimiento. Los 
resultados de expt. con animales indicaron que el efecto de la 
fertilizaci6n de mantenimiento con yeso como fuente de S produjo 
en D. ovalivolium 350 aumentos en la disponibilidad y calidad de 
forraje, asT como en la utilizaci6n de la leguminosa por el 
animal, en forma similar a otras fuentes de fertilizaci6n con S 
tales como flor de azufre y sulfomag. Los estudios sobre 
fuentes alternativas de fertilizantes se concentraron en rocas 
feldesp~ticas originarias de Colombia. Estas pueden constituir 
un buen sustituto del KCI, pero es necesario determinar agron6
mica y econ6micamente la efectividad de estas fuentes. En
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estudios para evaluar el reciclaje del nutrimento en praderas
con residuos de leguminosas como fuentes de N, se investigaron 4
praderas bajo pastoreo para determinar las cantidades y concn.
de N de los residuos y conocer las variaciones existentes en el
aporte de N al sistema, en funcibn del tipo 
de leguminosa

asoci5da con diferentes gramineas. Los resultados indican que
el aporte de N al suelo depende mayormente del tipo de legumi
nosa existente en la pradera, cualquiera que sea la graminea

acompaiante, y de la 
cantidad de fitomasa producida (A. anus
621/P. Rhaseoloides 
9900 dio mayor produccibn de resfduosy

concn. 
de N que D. ovalifolium 350 en asociacibn). Al evaluar

el ciclaje de nutrimentos en praderas tropicales, deben conside
rarse los componentes de cada pradera 
como parte importante del
 
aporte efectivo de nutrimentos al sistema. (CIAT)
 

0226
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 
TROPICALES. 1984. Microbiologia. 
In . Informe Anual1983. Cali, Colombia. pp.205-239. [M AT7A-partado A~reo 6713,
Cali, Colombia] 

Los ensayos de inoculaci6n de Stylosanthes capitata 1019 
con
 cepas de Rhizobium mostraron que'las cepas nativas de los suelos
varian en su efectividad dependiendo de la 
 textura de los
mismos. Otros ensayos demuestran que es necesario seleccionar
 
cepas de Rhizobium capaeces de fijar N2 en 
presencia de N3 y que
se puedan inocular a S. capitata en 
suelos arcillosos en combinacibn con micorrizas, aumentando asi la disponibilidad de P y

la tasa de fijaci6n de N2. S. E a 
no necesita inoculaci6n
 en suelos muy arenosos (60A de arena). 
 Los resultados con
Desmodium spp. 
indican que estas especies requieren inoculacibn
 
en el suelo de Carimagua 
y que existen cepas con diferentes
 
rangos de especificidad. Es importante asegurar que las 
cepas

inoculadas sean efectivas y capaces de 
competir con las cepas
nativas por sitios de nodulecibn 
en las raices. En Centrosema,
exceptuando C. gubescens 5052, 
los materiales requieren

inoculados en sue los deCarimagua y C. pubescens 

ser
 
438 necesita
inoctlaci6n 
en suelo de Quilichao. Pueri-aTaseoloides 
se
comport6 como una leguminosa efectiva promiscua 
en Carimagua y
respondib a la inoculaci6n, contrario 
a lo que se afirma en la
literatura. En los 
estudios de nitrificaci6n del suelo, se
encontr6 que los suelos sembrados con gramineas y no fertilizados con N presentan deficiencia de N durante el primer ahodespu~s de la siembra, en tanto que con las leguminosas, elproceso de nitrificaci6n continja durante m~s de un ao. Portanto, las gramineas pueden volverse dependientes de las leguminosas 
para obtener su requerimiento de N durante el 
primer aho
despu~s del establecimiento. 
 Se evdauaron los efectos 
de la
estaci6n, el tipo de suelo, la vegetaci6n, el pastoreo y de 
la
fertilizacibn en la 
 infeccibn con micorrizas nativas. Se


realizaron expt. en invernadero y campo para determinar si la
inoculaci~n con micorrizas en suelos 
no esterilizados esti',ularla el crecimiento y la 
absorci6n de minerales en pastos tropi
cales. 
 Se obser\aron diferencias acentuadas entre especies y
entre ecotipos dentro de la 
 misma especie de legurlinosas

(Stylosanthes, Centrosema, 
Zornia y Brachiaria) en u'ianto a su
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capacidad para establecer buenas asociaciones con micorrizas y
 
buena nodulaci6n con cepas nativas. En otros expt., S. capitata
 
1315 y Zornia sp. 7847 dieron los mayores aumentos en peso seco
 
debido a inoculaci6n con una mezcla de Acaulospora sp., 
Enthrophospora sp. y Glomus manihotis. En otros expt. se conclu
yo que con una baja tasa de aplicaci6n de P, la inoculaci6n de
 
leguminosas con micurrizas puede disminuir en un 50% la cantidad
 
de fertilizante requerido. Tambi~n se concluye que en el Oxisol
 
de Carimagua, la roca fosf6rica se puede utilizar como fertili
zante con tanto 6xito como otras fuentes m~s solubles de P. En
 
estudios sobre la respuesta a la inoculaci6n en el campo, la
 
inoculavibn con micorrizas aument6 significativamente el esta
blecimiento de pl~ntulas (S. capitata, P. phaseoloides y A.
 
gyas) y la cobertura de las plantas, perc no la altura de P.
 

aoides. El efecto fue mayor cuando se combin6 la fertilT
zacion con roca fosf6rica y micorrizas. La producci6n de MS
 
aument6 al doble con la inoculaci6n. La absorci6n total de
 
minerales tambi~n aument6 significativamente debido a la irnocu
laci6n con micorrizas. En P. phaseoloides aumentb tambi&n la
 
nodulaci6n. Al igual que las leguminosas,A. gayanus present6
 
una respuesta adecuada a la inoculaci6n. (CIAT)
 

0227
 

* 	 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Microbiologia de suelos. In . Informe 

Anual 1982. Cali, Colombia. pp.161-1 
75. [CIT, Ap-artado Areo
 

6713, Cali, Colombia]
 

Se describe la importancia de definir tecnologia de bajos
 
insumos, aprovechando la actividad de los microorganismos del
 
suelo, mediante el estudio de las interacciones que existen
 
entre Pni2obium y las micorrizas. Debe determinarse si es
 
posiblemanejar estas interacciones por medio de la inoculaci6n
 
u otros m6todos de manejo como la fertilizacibn, preparaci6n del
 
suelo y rotacibn de pastos con cultivos. Se est~n adelantando
 
expt. para determinar si la variabilidad de las colonias de
 
Rhizobium est5 relacionada con su eficiencia en la simbiosis con
 
las respectivas leguminosas hospedantes. En los estudios de
 
selecci6n de cepas en cilindros de suelos no disturbados en
 
Carimagua, se encontr6 que en Centrosema spp., Desmodium canum,
 
D. heterophyllum y Pueraria phaseoloides, el rendimiento de Nen
 
el follaje fue de mas del doble debido a la inoculaci6n durante
 
un perodo de crecimiento de 12 semanas. Aparentemente, lcs
 
cilindros de suelo no disturbado son m~s apropiados para selec
cionar cepas de Rhizobium destinadas a suelos 5cidos que las
 
jarras de Leonard utilizadas tradicionalmente. Los resultados
 
de los estudios del efecto del m6todo de inoculaci6n indican que
 
para las leguminosas de semilla pequeia como D. ovalifolium, la
 
cantidad de inoculantes que se puede pegar a-la semilla no es
 
suficiente para obtener una nodulacibn adecuada en condiciones 
de invernadero. Sin embargo, para las leguminosas de semillas 
m~s grandes como C. macrocapum, se puede pegar suficiente 
Rhizobium a la semil a y as tratamientos de peletizaci6n 
utilizados protegen al Rhizobium de las condiciones ed~ficas 
adversas, de tal manera que a peletizaci6n es superior al 
inoculante granulado. Para P. phaseoloides de tamao interme
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dio, ambos m~todos de inoculacibn son adecuados. En expt. de
 
campo, las observaciones preliminares muestran que tanto C.
 
macrocarpum como P. phaseoloides respondieron 
a la 	inoculaci6n.
 
Se&adoptb un nuevo mtodo para 
estudiar la nitrificaci6n del

suelo. Las respuestas a la inoculaci6n y los niveles de nitri
ficaci6n de N observados indican que hay un potencial conside
rable para manejar ambos procesos con el fin de aumentar el

rendimiento de N en las praderas o en 
las combinaciones de
 
pastos y cultivos. El costo adicional del 
arado (estimulo a la

nitrificaci6n) en comparaci6n con 
la siembra por labranza min.,

podria ser compensado parcialmente por la siembra de un cultivo
 
como 	el arroz antes de sembrar los pastos. Se estudiaron los

efectos de la estaci6n, el tipo de suelo, el pastoreo y la
fertilizaci6n en la infecci6n de ralces de plantas forrajeras 
con endomicorrizas nativas y se estudi6 su poblaci6n de esporas 
en el suelo. 
 Tambi~n se hicieron estudios sobre el potencial de
 
infecci6n con micorrizas de distintos suelos. 
 El efecto de la

estacibn fue m~s marcado que el efecto del 
tipo de suelo. En
 
bancos de proteina de . apitata, D. ovalifolium, P.

phaseoloides A. ayanus y B. humidcola, el pastoreo no tuvo
 
etecto aparenteen a infecci-n con micorrizas o en la poblaci6n

de esporas. A niveles altos de fertilizaci6n con P, se observb
 
una disminuci6n en la infecci6n con micorrizas (A. gayanus + P.
phaseoloides y A. gayanus + P. phaseoloides y . gayanus + !. 
capitata). La rnfeccibn por micorrizas en A. g-yanus es mayor
 
quea de cualesquiera de las leguminosas. [os nlveles de Ca no
 
afectaron la infecci6n con micorrizas, pero hubo una disminuci6n
 
marcada en la poblaci6n de esporas a altos niveles del 
nutrimen
to. 
 Se encontr6 que a mayores niveles de K, aumentaba la infec
cibn de micorrizas en las leguminosas, pero no en las gramineas.

Se concluy6 que 
las especies difieren notablemente en el nivel
 
observado de infecci6n con micorrizas. Las gramineas mostraron
 
tasas mucho m~s altas de infecci6n que las leguminosas. Es
 
claro que la simbiosis es muy sensible a los niveles de fertili
zaci6n con P y es necesario determinar los niveles apropiados de

P para cada combinacibn hospedante/hongo. La poblacibn de
 
micorrizas en 
praderas mejoradas es m~s abundante que en sabana
 
nativa. 
 La inoculaci~n con hongos endomicorrizales en sabana
 
nativa puede tener un efecto importante en el establecimiento de
 
leguminosas y gramineas. (CIAT)
 

0228
* 	 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 
TROPICALES. 1984. Suelos/nutrician de plantas. In 
Informe Anual 1983. Cali, Colombia. pp.179-20T. LCITT,
Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia] 

La investigaci6n se concentr6 en la 
compatibilidad nutricional
 
en asociaciones de gramineas/leguminosas; la recuperaci6n de

praderas en vlas de degradaci6n; la evaluaci6n del reciclaje de

nutrimentos en el sistema suelo-planta-animal; y el uso de rocas
 
naturales como fuentes alternativas de fertilizaci6n. En la
 
asociaci6n de Andropoon aanus/S. apitata, la 
 graminea

respondi6 significativamente a s-primeros2O 
kg de P/ha,

independiente de la fuente de P; 
este 	aumento de produccion en
 
MS de la graminea significb 
aumento del 50% sin fertilizaci6n
 

91
 



b~sica y del 100% con fertilizaci6n b~sica en comparaci6n con el
 
testigo. La produccibn de MS de S. capitata dependi6 de la
 

colicacin de una fertilizacibn b~sfca. Cuanto mas similar sea
 

I0 c.apacidad de intercambio cati6nico radical entre las especies
 

asociadas, mayor serA la compatibilidad de la mezcla en la
 

absorcl6n de cationes. Cuando el suministro de K fue relativa
mente bajo en Carimagua (20 kg de K/ha), todas las gramineas
 
presentaron una capacidad de intercambio cati6nico radical baja
 
en comparacibn con las 2 leguminosas utilizadas (S. apjata y
 

Zornia sp.), lo cual se traduce en una absorci6n cflferencial de
 
ST-avorable a la graminea. La mezcla de A. g anus/S. capitata
 
presenta una capacidad de intercambio cat'1nico raYdical similar
 
y, por tanto, un aumento significativo en la absorci6n de K por
 

la leguminosa. En un estudio sobre la recuperaci6n de praderas
 
de Brachiaria humidicola en vlas de degradaci6n, se encontrb que
 
la fertilizacion con N aumenta significativamente la producci6n
 
de forraje, pero no el nivel de prote~na en el tejido. Los
 
efectos interactivos del K, S y Mg no fueron significativos en
 
la recuperaci6n. El aumento de produccibn de MS al aplicar Mg
 
(10 kg/ha) fue sorprendente. Otros resultados indican que B. 
humidicola en degradacibn puede recuperarse en t~rminos Ue
 
produccibn de biomasa con un pase de escardillos, evit~ndose la
 
aplicaci6n de fertilizacibn con N. Como ninguno de los 2
 
m~todos aumenta el nivel de proteina, la perspectiva es introdu
cir una leguminosa compatible para compensar el d~flcit de
 
proteina o sustituirla con ecotipos de 73 misma especie o g~nero
 
con mejor calidad nutritiva. B. humidiccla, B. decumbens y B.
 
dictyoneura presentan un mayor desarrollo cuando la forma del-N
 
aplicado fue el nitrato. B. humidicola absorbe y utiliza N
 
tanto en la forma de nitrato como en la de amonio. Se presentan
 
resultados de estudios b~sicos del uso de feldespatos de K como
 
posibles fuentes alteinativas de los fertilizantes tradicional
mente utilizados. Se discute su composici6n y metodologlas de
 
an~lisis. Los estudios agron6micos preliminares han proporcio
nado resultados alentadores, pero aOn se requiere m~s investiga
ci6n. (CIAT)
 

0229
 
DENNISON, E.B. 1956. Problems of reclaiming certain infertile
 

areas in the Sudan zone of Northern Nigeria (Kano Province).
 
[Problemas de recuperacibn de algunas Areas inf~rtiles en la
 
zona del Sudan del Norte de Nigeria (Provincia de Kano)].
 
World Crops 8(4):131-133.
 

Para la recuperacin de suelos empobrecidos se recomiendan
 
algunas pr~cticas culturales y la siembra de Andropogon gayanus
 
y Pennisetum pedicellatum. (CIAT)
 

0230
 
DIALLO, A. 1976. Verification de l'utilisation de l'azote par
 

Andropogon gaanus. (Verificacibn del uso de nitr6geno por
 
Andaropogon ang_us). Bamako, Mali. M~moire de l'Ecole Normale
 
Su'prieure.Centre P~dagogique Sup~rieur.
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0231
EMRICH, E.S. 
 1972. Comp,-;cao entre cirnco gram~neas forrageiras

para a formacao de patagens em solo de Cerrado. 
 (Competencia entre cinco 
gramineas forrajeras en relaci6n 
con la
formact6n de praderas en de
suelos Cerrado). In Reuniao
Brasileira de Cerrados, 2a., Sete 
Lagoas, Mina's Gerais,
Brasil, 
1967. Anais. Sete Lagoas, Minist6rto da Agricultura.
Departamento Nacional de Pesquisa Agropecu~ria. pp.209-221.
 

Se realiz6 
un expt. de campo en una localidad de Sete Lagoas,
MG, Oxisol, el
en un con fin de establecer una comparaci6n en
relacijn con la productividad y la respuesta a la 
fertilizaci6n
y al encalamiento 
entre varias gramineas: 
Melinis minutiflora,
Hyparrhenia 
 rufa, Panicum maximum, Dflar-decumbens
Anr y
egn los resultados obteid
fos, se compruea que _. gaanus, adem~s de demostrar mayor resisten(r-j
sequla y menos exigencias respecto a la acidez y 
a la 

fertilidad del a la bajasuelo, alcanz6 en todos los cortes mejor prom.para el tratamiento contr'ol y present6 un prom. de producci6nelevado; por lo tanto, 
se recomienda incluirlo en nuevos 
estudios para determinar su comportamiento en 
ensayos con 
animales.
D. decumbens present6 mejores resultados en los primeros cortes,
TeroM7.minutiflora 
igual6 a D. decumbens a partir del tercer
corte, manteniendo una produccion mas regular. Respecto a
respuesta a la correcci6n de la acidez del 
la
 

suelo, se observ6 que
solamente H. rufa y A. 
aanus respondieron significativamente a
la aplicacTn-FcalT 
El1e ecto de la fertilizaci6n con NPK fue
altamente significativo 
en 
todos los cortes para todas las

gramineas. (RA)
 

0232
FALADE, J.A. 
 1975. The effect of phosphorus on growth and

mineral composition of five tropical 
grasses. (Efecto del
f6sforo sobre el crecimiento 
y la composici6n mineral de
cinco gramineas tropicales). 
 East African Agricultural and
Forestry Journal 
40(4):342-350.
 

En un expt. de invernadero se estudi6 el efecto del 
P en el
crecimiento y ]a nutrici6n 
mineral de 
5 gramineas tropicales
(Andr2poqon 9_aanus, 
Panicum maximum, Pennisetum purpureum
color verde de
- y c1 pOrpura (P), y Cyn-donle ttachlum). Todrs 
las especies respondieron a la apTiha
Cine P. 
 n general, el rendimiento de MS aument6
adici6n de P hasta un oon la
punto despu~s cual
del descendib
mayores adiciones. con
En todas las especies, el 
 P de la planti
aument6 con la 
 adici6n de este elemento. En prom., C.
1lectostachum pareci8

max mum bajas. 

tener las m~s altas concn. de
as mas La fracci6n del P aplicado 
P y 1. 

recupera~o
por l-as especies fue generalmente baja. 
 Las concn. de P para el
crecimiento 6ptimo de 
las especies fueron: 
 C. lectostachyum0.305; P. purpureum P-0.248; 
P. purpureum V-U.2 
 A. gayan
0.190; 7 P. maximuF-0.185% de- S. Las concn. de Ca y fen.
Purpureum y ra-sconcn, de Mg en P. purpureum aumentaron hasta Un
punto 
 la adici6n
max. con de 1. antes de descender con lassubsigulentes adiciones. 
 No se observ6
del P en Mg y el de las 
un efecto consistente
e; Ca plantas en otras especies. No
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K y el Na y en las concn.
hubo un efecto apreciable del P en el 

totales de cationes de las especies. La concn. total de catio

en A. gaanus fue 	inferior en cualquiera
nes (Ca + Mg + K + Na) 
de las otras especies. La adicinde P no afect6 la concn. de N 

en ninguna de las especies. La concn. de S en P. maximum y en 

A. 	 qayanus aument6, pero en P. purpureum P, dfsmfnuyocon la 
En P. maximum y gaanus la relaci6n N:SiplFcicion de P. en A. 


descendl6 con mayores ad clones Je P. -(RA)
 

0233
 

* 	 HAGGAR, R.J. 1975. The effect of quantity, source and time of 

application of nitrogen fertilizers on the yield and quality 
(Efecto de la
of Andropogon gayanus at Shika, Nigeria. 


cantia la fuente y el tiempo de aplicaci6n de fertili
calidad
zantes nitrogenados en el rendimiento y la de
 

Andropogon gaanus en Shika, Nigeria). Journal of Agricul

tural Scien-e : 29-535.
 

En expt. en Shika (Nigeria) durante un perlodo de 3 aios, el
 
Andropogon aplic~rsele N, fue
rendimiento de MS 	de aanus al 


rendimiento
curvilinear a trav6s delrango de U-896 kg N/ha; el 

aplicar aprox. 500 kg N/ha. Sin embargo, el
 max. 	se obtuvo al 


mayor rendimiento de MS por unidad de fertilizante (14.4 kg
 
a 28 kg N/ha y hubo un aumento
MS/kg N) aplicado, ocurri6 


pequefio en el contenido de proteina cruda a medida que aumentaba
 
alto 	de N. A
el N; se alcanzb un max. de 10.5% al nivel m~s 


niveles altos e intermedios de N, A. qayanus fue reemplazada por
 

gramineas menos convenientes. Mayo, cuando comienza la 6poca de
 
se obtuvieron
lluvia, es el mejor momento para aplicar N, aunque 


rendimientos adecuados de MS mediante aplicaciones de N durante
 

la sequia. El "Nitro-chalk" y el nitrato c~lcico fueron mejores
 
sulfato ambfuentes de N que la urea, el nitrato s6dico y el 


nico. (RA)
 

0234
 

HAGGAR, R.J.; LEEUW, P.N. DE 1969. Grassland section. (Secci6n
 

de praderas). In Institute for Agricultural Research. Samaru.
 

Annual Report T967-8. Zaria, Nigeria. pp.8-11.
 

La aplicaci6n de niveles adecuados de N y P (hasta 150 lb/ac) en
 

praderas de Andropoon
9gayanus aumerit6 los rendimientos en 20-25
 

lb de MS/ac. (CIAT)
 

0235
 
diagn6sti* 	 HOWELER, R.H. 1983. An~lisis del tejido vegetal en el 

co de problemas nutricionales: algunos cultivos tropicales. 

Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. 

28p. [CIAT, Apartado Areo 6713, Cali, Colombia] 

Se examinan los diferentes pasos involucrados en el an~lisis de
 

tejido para diagnosticar problemas nutricionales en cultivos de
 

arroz, frijol, soya, maiz, yuca, pastos y forrajes. Se explica
 
el
el procedimiento para la toma, el lavado, secamiento y la
 

preparaci6n de las muestras. Para cada cultivo se especifican el
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mejor m~todo de muestreo, los 
niveles o rangos criticos en la
concn. de nutrimentos y 
de algunas observuciones sobre la
interpretaci6n de los resultados de los an~lisis. En frijol para
los elementos N, P, K, Ca, Mg y S se 
considera que los niveles
de deficiencia corresponden a valores 
menores de 3, 0.25, 
1,
1.25, 0.3 y 0.14%, resp. El 
mbtodo de muestreo sugerido es a los
3.4 meses 
de edad o un mes pasado el inicio de las 
 liuvias
despu~s del verano, y la parte de 
la planta a muestrear es la
i5mina foliar de hojas 
m~s j6venes completamente expandidas.

(CIAT)
 

0236
 
HUTTON, E.M. 1980? Sulphur deficiency in acid soils of tropical


Latin America. (Deficiencia de azufre en 
suelos Acidos de
Am6rica Latina tropical). 
 Cali, Colombia, Centro Internacio
nal de Agricultura Tropical. 6p.
 

Se revisan aspectos relacionados con la deficiencia de S en
Oxisoles y Ultisoles 6cidos del 
los
 

tr6pico de Am6rica Latina, su
detecci6n, correcci6n 
y relaci6n con la producci6n animal.
Existen evidencias que indican una 
 amplia distribuci6n de
deficiencia de 
S en estos suelos, promovida especialmente por
las quemas de las praderas nativas y los 
residuos de cultivos.
Se han encontrado algunas correlaciones entre los niveles de S y
otros elementos como P, Zn, Cu y Ca. En 
tanto se pruebe lo
contrario, se puede asumir que si 
hay deficiencia de P, tambi~n
)a hay de S. Los an~lisis de suelo para determinar su deficiencia no han sido muy Gtiles, 
en tanto que los an~lisis foliares
son m~s confiables; 
por deb.jo de las concn. criticas de S
indicadas para las siguientes especies, 
hay respuesta al
StyIosanthes quianensis (0.13%), 
S:
 

S. humilis (0.14%),
roptil .atropurpureum (0.15%), Centrosema pu-Fsens (0.15%)
y Desmodium intortum-(T.l7%). 
 Se ha encontrado unaalta 
correlacion entrele .
 Las especies de Stylosanthes utilizan el
S con mayor eficiencia que otras como C. 
 ,escens
algunas var.
de Panicum maximum acusan deficiencia Ue T con-mayor rapidez que
Andropogon 
 ayanus y Brachiaria decumbens en suelos 
5cidos e
nfrtiles . EnAm6rica del 
Sur existen fuentes naturales de S
suficientes para elaborar 
fertilizantes 
de S y superar la
difundida deficiencia. El superfosfato simple presenta el 
mejor
balance de P, S y Ca. 
 En praderas de S. guianensis al norte de
Queensland, Australia, la aplicaci6n de-20 -kg de-Sa aument6 el
rendimiento de 4500 a 10,000 kg de MS/ha. 
 La experimentacibn en
el campo es el 
mejor m6todo para diagnosticar deficiencia de S
el suelo. La aplicaci6n de
en S en Draderas con deficiencias
aumenta la producci6n animal debido al 
mayor consumo y digesti
bilidad del forraje. (CIAT)
 

0237
KANNEGIETER, A. 1966. The cultivation of grasses and legumes in
the forest zone of Ghana. (El 
cultivo de gramineas v legumirnosas en la 
zona boscosa de Ghana). Ghana Journal 
of Science
 
6(3-4):97-109.
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Entre aprox. 70 especies y var. de gramineas evaluadas se
 
seleccion6 a Androppoon a yus por su exceleote comportamier-o.
 
Esta especie produjo !.)j q e MS/ac/dta en perlodos de cre ci
riento activo durante un perlodo de 2 aios. Le siguieron con
 
45.8, 39.9, 41.7 y 32.7 lb/ac/dia, Panicum maximum, Tripsacui.
 
laxum, Cenchrus ciliaris y Setaria s- ata cv. Kazungula,
 
resp. Entre cercTa_eT7 introduccones de leguminosas evalua
dos en ensayos de campo, Centrosema pubescens fue la mejor;
 
present6 22% de PC en la MS y se asociben con P. maximum, S.
 
sphacelata, Pennisetum purpureum y Bothriochloa "nscuTpta.
 

0238
 
* 	LEITE, G.G.; COUTO, W. 1982. Adubacao para estabelecimento e 

manutencao de pastagens nos cerrados. (Fertilizaci6n para el 
establecimiento y mantenimiento de pastos en los Cerrados). 
In Vilela, H.; Pires, J.A. de A.; Silvestre, J.R.A.; Nunes, 
W_. da S., eds. Encontro sobre Formacao e Manejo de Pastagens 
em Areas de Cerrados, lo., Uberlandia-MG, Brasil, 1982. 
Anais. Uberlandia, Empresa Brasileira de Assistencia Thcnica 
e Extensao Rural. pp.47-74. [Centro de Pesquisa Agropecuaria
 
dos Cerrados, Km 18, BR-020, Rodovia Brasilia-Fortaleza,
 
70.000 Brasilia-DF, Brasil]
 

Se revisan los resultijos obtenidos e.ila investigaci6n orienta
da a la fertilizaci6n de pastos en suelos ubicados en Sreas de
 
Cerrados, los cuales se caracterizan por la baja disponibilidad
 
de N, P, K, Ca y Mg y altos tasas de fijaci6n de P. Se conside
ran aspectos de encalamiento y la fertilizaci6n con P en espe
cies como Brachiaria decumbens y Andropogon agyans. Se resumen
 
resultados de analisis con 2 suelo-sde tipo latosol (rojo oscuro
 
y rojo-amarialo) sometidos a fertilizaci6n con Ca y P. Otros
 
expt. revisados incluyen las producciones de: B. decumbens, B,
 
humidicola, A. gayanus en asociacibn con Stylosanthes cpjTta y
 
Panicum maximum con acroptilium atropupureum obte-n -as con
 
dierentisuTO-en-tes y niveles de P (fostato natural, superfosfato
 
triple y termofosfato Yoorin). Otros nutrimentos importantes en
 
la fertilizacibn de Cerrados son K, 5, Zn, Mg, Mo y B. Se
 
incluyen recomendaciones de fertilizaci6n para la preservaci6n
 
de algunas especies forrajeras. Los resultados muestran que la
 
fertilizaci6n con fosfato natural rinde a largo plazo, despu6s
 
del primer aho; por tanto, se sugieren aplicaciones iniciales
 
con una fuente de P soluble. El superfosfato triple presenta
 
respuesta aceptable al aplicarse con cal, en tanto que el
 
termofosfato Yoorin y el fosfato natural reaccionan bien en
 
condiciones de acidez. En suelos del tipo latosol rojo oscuro se
 
recomienda aplicar 60 kg de K O/ha junto con el P. En suelos con
 
cobertura reci~n removida se ;ecomienda la aplicaci6n de 2 kg de
 
Zn, 2 kg de B y 0.2 kg de Mo/ha para pastos en asociaci6n.
 
(CIAT)
 

0239
 
* 	LOPEZ N., J.1. 1984. La fertilizaci6n incrementa los rendimien

tos de braquiaria y andropogon en Huimanguillo, Mbxico. 
Pastos Tropicales. Boletin Informativo 6(2):10. 
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0240
* MENDOZA, P.E. 1979. Response of Andropogon q to lime, P, 
and micronutrients in a highly weatheredmzn soil from

Colombia. (Respuesta de Andropoon gaanus a la 
cal, 	 f6sforo 
y micronutrimentos, en un sue o 
altamente degradado de la

Amazonla colombiana). Ph.D. Thesis. Gainesville, University

of Florida. 140p.
 

0241
* 	 NEYRA, C.A.; DOBEREINER, J. 1977. Nitrogen fixation in grasses.
(Fijaci6n de nitr6geno en las gramineas). Advances in
 
Agronomy 29:1-38.
 

Se presenta una amplia revisi6n sobre la fijaci6n de N en 
las

gramlneas y la evidencia que demuestra la existencia y operaci6n

en la naturaleza de las asociaciones de aramineas-bacterias
 
capacos de realizar la fijaci6n del N ; se Incluye adem~s una
discusion sobre los 
m~todos para detrminar la existencia de
 
este proceso: reducci6n acetil~nica 
y el m~todo de ralces

cortadas, y se interpretan algunos desarrollos recientes. 
Se

describen los sistemas de fijaci6n de N ; sistemas de gramineas
C-4 (Paspalum notatum, 
caha 	de azka, Digitaria decumbens,

Panicum maximum7,T y sorgo); sistemas de gramneas -3
(arroz, trigo) y otros sistemas que tambi6n presentan notable

actividad de la nitrogenasa. Se tratan detalladamente los
aspectos bacteriol6gicos y se 
discuten 3 especies de bacterias
 
tropicales fijadoras de N : Beijer"nckia, Azobacter paspali y

Spirillum lipoferum, la Gitima 
delas cuales Ten-emasb importancia en el proceso 
de fijaci6n de N2, ya que participa en
todas menos una (la nitrificaci6n) de las etapas del ciclo de N
 
y estS ampliamente distribulda 
en suelos y ralces, y para la

cual 	se propone una reclasificdci6n. Se incluye la taxonomia de
S. lipcferum, su fisiologia, distribuci6n ecol6gica, inoculaci6n
 
en 
gramneas, t~cnicas de cultivo e identificaci6n. Se presenta

informaci6n sobre los factores que afectan la 
fijaci6n del N en
las gramineas, entre otros las fluctuaciones diurnas y nodiur
nas, el genotipo de la planta, la temp., el 02 y el N en combi
naci6n. (CIAT)
 

0242

NIGERIA. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 1951. 
The effect of ammonium
 

sulphate, superphosphate and potash on the 
 yield of
Andropogon gayanus. (Efecto del 
sulfato de amonio, superfos
fTatoy potasa en el rendimiento de Andropogon gayanus). 
In
 

.. Annual report for the year 1949-50.Raduna. p.17.-


Se informa sobre incrementos del 60% en 
los rendimientos de
 
Andropogon gayanus con la aplicaci6n de 50 y 100 kg de N y P/ac,
resp. (CIAT)
 

0243

NIGERIA. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 1953. Fodders and pastures.

(Pastos y forrajes). In . Annual report for the year
1950-51. Lagos. pp.16-T7, 3 7. 
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Se informa que en Ilorin, Lagos, las quemas frecuentes eliminan 
las gramineas m5s Otiles, tales como Andropogon gayanus y
Pennisetum spp. La aplicaci~n de N y P aumen6sTgnificaiva
mente los rendimientos de A. gayanus. (ClAT) 

0244
 
* 	 NYE, P.H.; FOSTER, W.N.M. 1961. The relative uptake of phospho

rus by crops and natural fallow from different parts of their 
root zone. (Absorci6n relativa de f6sforo por cultivos y
barbecho natural de partes distintas de su zona radical).

Journal of Agricultural Science 56(3):299-306.
 

Se determinaron las cantidades relativas de P que las plantas

derivan de partes distintas de su zona radical, cuando crecen en
 
praderas naturales en Oxisoles deficientes en P. Se encontr6
 
que la composici6n aproximada de P en las praderas fue de: 85%
 
para Andropogon a anus, 5% para Sporobolus pyramidalis y 10%
 
para otras especies. (CIAT)
 

0245
 
OKE, O.L. 1970. Studies on the sulphur status of Nigerian soils
 

and uptake by grasses. (Estudios sobre el esta o del azufre
 
en suelos de Nigeria y absorci6n por gramineas). Journal of
 
the Indian Society of Soil Science 18(2):163-166.
 

En algunos suelos de Nigeria occidental, el contenido tocal ce S 
vari6 de 55 a 170 ppm. En algunos casos, el S soluble es muy
bajo (0.03 ppm) y en otros muy alto (10 ppm). Andropogon 
gayanus y Panicum maximum mostraron una respuesta positiva ala 
apicaci6nd ( 

0246
 
* 	 RESTREPO, H.; NAVAS A., J. 1981. Caracteristicas de la erosi6n 

flsica y quimica en el establecimiento de praderas en suelos 
de los Llanos Orientales. InMarin M., J.G., comp. Instituto 
Colombiano Agropecuario. Programa Nacional de Suelos. Informe
 
de Progreso 1981. BogotA. pp.2-7.
 

Se presentan los resultados preliminares encontrados en la
 
evaluaci6n de la erosi6n fisica y quimica durante el estableci
miento de praderas entre 1979-81 en suelos de los Llanos Orien
tales de Colombia. Durante el periodo de establecimiento se 
obtuvieron las max. p6rdidas 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 utili
zaron diferentes m~todos de labranza (convencional, rastrillos, 
escardillos, quimicos y quemas) y especies de Andropogon y
Brachiaria como coberturas. Se midieron las pbrdidas por
escorrentia, el % de erosi6n en relaci6n con el aho anterior y
la erosi6n acumulada. Tamui~n se evaluaron los efectos del tipo

de labranza en las propiedades de densidad aparente, infiltra
cibn b~sica y conductividad hidr~ulica de los suelos. La mayor

protecci6n del suelo se observ6 en la sabana natural, donde las
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p~rdidas fueron ligeramente inferiores a A, gayanus y B. 
decumbens; sin embargo, la escorrentla fue miyor en 17 sabana
natural y el 
suelo desnudo. La labranza mecanizada favoreci6 la
 
tasa de infiltraci6n de los suelos y disminuy6 la densidad
 
aparente. Se lncluyen cuadros y gr~ficas. (ClAT)
 

0247
 
* SALINAS, J.G. 1983. Necesidad de mejorar los procedimientos de
 

evaluaci6n del f6sforo en 
suelos Acidos e inf~rtiles de
 
Am6rica tropical. Cali, Colombia, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. Programa de Pastos Tropicales. 
29p.

[CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]

Trabajo presentado en la Conferencia Latinoamericana sobre
 
Roca Fosf6rica, Cochabamba, Bolivia, 1983.
 

Se consideran los procedimientos de evaluaci6n del P en el
 
sistema suelo-planta para mejorar los m~todos y realizar
 
recomendaciones de fertilizaci~n en el manejo de pastos. Er
 
primer lugar, se determinan previamente las concn. criticas
 
nutricionales de P en cl (nivel 	 la
suelo critico externo) y en 

planta (nivel critico interno). Se citan factores que determi
nan la variabilidad de las concn. en la planta como edad y tipo

de tejido, diferencias entre especies y ecotipos, translocaci6n
 
e interacci6n de nutrimentos. Se seialan algunos m6todos
 
analiticos para evaluar el P en el suelo 
como 	extrapolaci6n de

isotermas de adsorci6n, m~todos de Bray I y II, y m~todo modifi
cado de Ecido doble. En la mayoria de los casos con los m~todos
 
comOnmente usados resulta dificil recomendar fertilizantes con
 
base 	en pruebas de lab. Onicamente. Se sugiere mayor investiga
ci6n 	en los procedimientos quimicos que permitan emulaciones con
 
los 	 procesos biol6gicos de las plantas en suelos Acidos e
 
inf~rtiles del tr~pico americano. Se incluyen cuadros y figuras

explicativas. (CIAT)
 

0248
* 	SALINAS, J.G. 1982. El potasio en la fertilidad de los suelos 
tropicales. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricul
tura Tropical. 36p. 

0249
* 	SALINAS, J.G. 1980. Requerimientos nutricionales en pastos 
tropicales. Call, Colombia, Centro Internacional de Agricul
tura Tropical. 87p.
Trabajo presentado al Curso sobre Investigaci6n en la Efi
ciencia de Fertilizantes en los Tr6picos (FERITT), Cali,
 
Colombia, 1980.
 

0250
* SALINAS, J.G.; DELGADILLO, C. 1980. Respuesta diferencial de 
ocho gramineas forrajeras a estr6s de Al y P en un Oxisol de
 
Carimagua, Colombia. Call, Colombia, Centro 
Internacional de
 
Agricultura Tropical. 28p.

Trabajo presentado al Congreso Latinoamericano de la Ciencia
 
del Suelo, 7o., Heredia, Costa Rica, 1980.
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La toxicidad de Al y la deficiencia de P ocurren frecuentemente
 
en los Oxisoles del tr6pico, limitando la productividad de
 
especies forrajeras. La seleccibn de especies tolerantes 
a
 
dichas condiciones adversas se debe considerar como una alterna
tiva para utilizar estas extensas 5reas con min. uso de insumos.
 
Se estudi6 la respuesta diferencial de 8 gramineas forrajeras al
 
estr~s de Al y/o P en el suelo. El expt. se estableci6 en 1977
 
en un Oxisol de Carimagua (Haplustox Tipico, arcilloso, caolinl..
 
tico, isohipert~rmico). Para obtener una saturaci6n de Al
 
equivalente a 90, 85, 75 y menos de 20%, se aplicaron 0, 0.5,
 
1.0 y 5.0 t cal/ha y para obtener 1.5, 3, 9 y mbs que 30 ppm de
 
P disponible (Bray II) en el suelo, se aplicaron 0, 17, 117 y

277 kg de P/ha, como superfosfato triple. Los resultados
 
indican que varias gramineas forrajeras en condiciones minerales
 
limitantes pueden sobrevivir y/o producir. Se consider6 que

solamente la habilidad de una graminea forrajera para sobrevivir
 
en suelos Zcidos no tiene valor si la producci6n es baja y que

la producci6n absoluta indica el potencial de una especie

forrajera para producir en condiciones adversas. De aqul que

rendimientos relativos y rendimientos absolutos fueron conside
rados como criterios Otiles en la respuesta diferencial de estas
 
gramineas. Se estim6 que una producci6n de MS que no excedi6 al
 
50% de su rendimiento max., es determinante de la condicibn de

"supervivencia" o "producci6n relativa baja" (PRB). Cuando el 
rendimiento relativo estuvo entre 50 y 80% de esta max., se 
consider6 a la planta en condicibn de "producci6n relativa 
media" (PRM) y finalmente, por encima del 80% del rendimiento
 
max., en condici6n de "producci6n relativa alta" (PRA) bajo

estr6s de Al y/o P. El limite superior se fij6 en 80%, debido a
 
que en la mayoria de los casos por encima de este %, la tasa de
 
incremento en producci6n de MS por unidad de insumo aplicado

(cal y/o P) fue relativamente baja y no significativa. Los
 
resultados, con este criterio, muestran una respuesta diferen
cial de Andropoon ayanus, Brachiaria humidicola, B. decumbens,
 
Hyparrhenia ruta, Melinis minutiflra, Digitari decumbens,
 
Panicum__maximum y Pennisetum purpureum, a estiresde A1 y/o P.
 
Larespuesta de varias gram neas al encalado fue al primer
incremento de cal (0.5 t/ha), de donde se dedujo que la res
puesta fue relativa a nutrici6n de calcio y que junto con el 
primer incremento de la fertilizaci6n fosforada (17 kg de P/ha)

determinaron que varias gramineas pasen a una condici6n de PRM y
 
PRA. (RA)
 

0251

* 	 SALINAS, J.G. 1979. Respuesta diferencial de varias especies a 

exceso de sales y/o sodio en el suelo. In Silva M., F., ed. 
Suelos salinos y elemento secundarios. BogotS, Sociedad 
Colombiana de la Ciencia del Suelo. pp.51-72. 

0252
 
* 	 SALINAS, J.C. 1982. Tecnologla de bajos insumos para el manejo 

de Oxisoles y Ultisoles de Amrica Tropical. Cali, Colombia, 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. Seminarios
 
Internos. Serie SE-05-82. 2p.
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0253 
SANCHEZ, P.A.; SALINAS, J.G. 
1983. Suelos Acidos. Estrategias
 

para su manejo con bajos insumos en Am6rica tropical.
BogotS, Colombia, Sociedad Colombiana de la Ciencia del
 
Suelo. 93p.

Tambi~n en Advances in Agronomy 34:279-406. 1981.
 

La tecnologla de bajos insumos para suelos de
los Acidos los
tropicos 
se puede definir como un grupo de pr~cticas que puede
producir aprox. un 80% 
de los rendimientos max. 
de las especieo
y var. tolerantes a la acidez, con el 
uso m~s eficiente de lossuelos y los insumos quimicos. El t6rmino "bajos" se utiliza en
relacibn con la tecnologla de "altos" insumos en la cual laaplicaci6n de fertilizantes y enmiendas elimina en gran partelas limitaciones quimicas del La
stuelo. identificaci6n de
especies 
y ecotipos de plantas tolerantes a las principales
condiciones de estr~s de los suelos Scidos permite el 
desarrollo
de sistemas de manejo de suelos 
con bajos insumos para las
regiones de Oxisoles-Ultisoles, donde las 
limitaciones socloecon6micas obstaculizan la amplia aplicaci6n de 
grandes cantidades

de cal y fertilizantes. El 
 enfoque b5sico es utilizar plantas
adaptadas a los 
 factores limitantes de los suelos Scidos,
maximizar el uso de los fertilizantes y de la cal que se requieren para producir aprox. un 80% sus
de rendimientos max. y
aprovechar los 
atributos favorables de los 
Oxisoles y Ultisoles
acidos e inf~rtiles. Ya se 
han identificado razonablemente bien
varios componentes tecnol6gicos, 
y se podrian utilizar como
bloques de construccibn para sistemas especificos de manejo: 1)
La selecci6. de tierras dominadas por Oxisoles o Ultisoles bien
drenados 
sin pendientes marcadas y la identificacibn de los
principales factores ed5ficos 
limitantes que prevalecen; 2) La
selecci6n de especies y var. de 
cultivos anuales, pastos o
cultivos arhoreos que puedan 
tolerar un grado razonable de
toxicidad por Al, bajos niveles de 
P disponible y/o toxicidad
 
por Mn, como tambi6n que se 
adapten a las limitaciones causadas
por el clima, las plagas y las enfermedades; 3) Los m6todos de
desmonte 
en bosques hOmedos deben incluir la pr~ctica de la
quema 
a fin de aprovechar el valor fertilizante de la ceniza,

minimizar la compactaci6n del 
 suelo y permitir el establecimiento r~pido de una cobertura de cultivo o pasto para disminuir
los riesgos de la erosi6n. 
Los m6todos de desmonte en las
sabanas son menos complicados pero tambi6n 
deben propender por
un establecimiento 
r~pido de una cobertura vegetal; 4) Las
t6cnicas de establecimiento de praderas a bajo costo incluyen ha
introducci6n de 
especies mejoradis en sabanas
las nativas, la
sustituci6n gradual 
de Pstas Oltimas, m~todos de siembra 
a baja
densidad y el intercalamiento en 
reievo de cultivos-pastos. Las
t~cnicas de mantenimiento 
 de praderas deben considerar la
frecuencia de las aplicaciones de fertilizantes; 5) Se puede
lograr una mayor protecci6n del suelo mediante el 
uso de coberturas de suelo a base de cultivos y abonos verdes, aunque

resultados no siempre son positivos. El 

los
 
uso ee cultivos intercalados y sistemas agrosilviculturales 
 no se ha caracterizado ni
cuantificado adecuadamente; 6) Las limitaciones impuestas por ha
acidez del suelo se 
pueden atenuar sin 
tener que hacer aplicaciones masivas de cal mediante (a) el usc de especies y var.tolerantes a las toxicidades de Al y Mn, (b) la aplicaci6n de 
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suficiente cal para satisfacer los requerimientos de Ca y Mn de
 

las plantas, (c) la aplicaci6n de suficiente cal para disminuir
 
de niveles t6xicos y (d) el
la saturaci6n de Al por debajo 

estimulo del movimiento descendente del Ca y el Mg hacia el 
consistesubsuelo; 7) El manejo eficiente del P en estos suelos 


en 
(a) determinar la combinaci6n m5s apropiada de las dosis y
 
efectos iniciales y
m&todos de aplicaci6n que favorezcan los 


residuales, (b) mejorar los m6todos de evaluaci6n de la fertili
(c)
dad del suelo para hacer recomendaciones de fertilizantes, 


rocas fosfatadas,
utilizar fuentes menos costosas tales como las 

un buen comporta(d) seleccionar especies y var. que exhiban 


miento a niveles m~s bajos de P disponible en el suelo y (e)
 

explorar la posibilidad prbctica de hacer inoculaciones de
 
plantas; 8)
micorrizas para aumentar la absorci6n de P por las 


de bajos insumos para manejar la
Las principales tecnologias 

baja fertilidad natural del suelo se concentran en (a) la max.
 

de N por leguminosas utilizando
utilizaci6n de la fijaci6n 

aumento de la eficiencij
rizobios tolerantes a la acidez, (b) el 


fertilizaci6n con N y K, (c) la identificacibn y corrocde la 

ci6n de las deficiencias de S y micronutrimentos y (d) la
 

promocibn del reciclaje de nutrirrentos y 9) Se han expresado
 
tolerantes a las
dudas con respecto a que el uso de plantas 


limitaciones de los suelos 5cidos puede agotar completamente las
 

bajas reservas de nutrimentos de los Oxisoles y Ultisoles y
 
Un analisis de las reservas
volverlos totalmente inOtiles. 


de la remoci6n de
nutricionales totales de dichos suelos, 

cantidades de
nutrimentos por cultivos y praderas y de las 


agotamiento
fertilizantes que se deben adicionar no evidencia el 

aumento gradual en el nivel
de las reservas del suelo, sino un 


total de P y otros nutrimentos en el suelo. Como las tecnologias
 

de bajos insumos descritas en esta revisi6n incluyen la fertili

zaci6n, el argumento sobre la minoria del suelo tiene poca
 

validez. (RA)
 

0254
 

SANZONOWICZ, C.; COUTO, W. 1980. Niveis e fontes de f6sforo para
 
a nus consoro establecimento e manutencao de Andropogon 


num solo de cerralo. (Niveciado com Stylosanthes capitata 

les y fuentes de f~sforo para el establecimiento y el mante

de Andro on aanus asociado con Stylosanthesnimiento 
capitata en un suelo e ceMaoo).
 
Trabajo presentado al Congresso Brasileiro de Zootecnia e
 

Reuniao Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, 17a.,
 

Fortaleza-CE, Brasil, 1980.
 

0255
 

* 	SPAIN, J.M. 1981. Agricultural potential of low activity clay 

soils of the humid tropics. (Potencial agricola de los suelos 

arcillosos de escasa actividad en los tr6picos hOmedos). 

Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. 

170p.
 
Trabajo presentado al International Soil Classification 

Workshop, 4th., Rwanda, 1981. 
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Se describe la 
forma de aumentar la productividad de los suelos
arcillosos de escasa actividad en 
las zonas tropicales htmedas,
principalmente en 
los extensos Ultisoles y Alfisoles que ofrecen
 
gran potencialidad para 
 el futuro, cuando las condiciones
econ6micas favorezcan su utilizaci6n. Esto se lograria mediante
 
un manejo habilidoso, que busque transformar las limitaciones en
ventajas, entre ellas: baja fertilidad, acidez extrema, baja
capacidad de intercambio cati6nico, alta capacidad de fijaci6n

de P, escasa capacidad de rdtenci6n de agua, falta de minerales

primarios, predominio 
de minerales arcillosos tipo 1: 1, alto

contenido de sesqui6xido, topografia relativamente plana,
perfiles abruptos sin obst~culos para !a penetraci6n radical y
presencia de laterita. 
 Se discuten las diferencias en los
 recursos de suelo, reflejadas en la productividad agricola y en

el patr6n de utilizaci6n de 
la tierra y las 2 principales

estrategias actuales para el 
aumento de la productividad. (CIAT)
 

0256
* SPAIN, J.M. 1982. The role of pasture in acid infertile soils of
 
the 
humid tropics in Latin America. (El papel de los pastos
en suelos Acidos inf6rtiles de los tr6picos 
htmedos en

Am~rica Latina). 
In Wienk, J.F.; Wit, H.A. de, eds. Workshop

on Management ofLow Fertility 
Acid Soils of the American

Humid Tropics, Paramaribo, Suriname, 1981. Proceedings. San
Jos6, Costa Rica, Inter-American Institute for Cooperation on

Agriculture. 
 Series Ponencias, Resultados y Recomendaciolds
 
de Eventos T6cnicos no.266. pp.191-203.
 

0257
 
SYLVESTER-BRADLEY, R.; ASAKAWA, N.; 
 TORRACA, S. LA; MAGALHAES,
 

F.M.M.; OLIVEIRA, L.A.; 
PEREIRA, R.M. 1982. Levantamento

quantitativo de microorganismos solubilizadores 
de fosfatos
 na rizosfera de gramineas e leguminosas forrageiras na

Amazonia. (Levantamiento cuantitativo 
 de microorganismos

solubilizadores de fosfatos en la 
rizosfera de gramineas y

leguminosas forrajeras 
en 1a Amazonia). Acta Amazonica
 
12(l):15-22.
 

Despu~s de escoger un medio de enriquecimiento selectivo para un
 mayor no. de microorganismos solubilizadores de fosfatos, 
se

hizo un levantamiento cuantitativo de esas 
bacterias en larizosfera de Brachiaria decumbens, B. humidicola, Andropogon
aus Paspa plicaturm Iparrheia' rufa, Panicum maximum,9-emouium ouva-M , lu-iiiTuerari a khaseoT-oies , ornia sp.,
yosanthes c t ,. guianensis CIAT 136-y S77 Fanenis

022, con y sin ertilizacibn. De modo generafl, los mayores
no. de 7 bacterias solubilizadoras 
 de fosfatos (superiores a
1 x 10 /g de rizosfera) ocurrieron en la rizosfera 
de las

leguminosas con y sin fertili~acl6n, y los menores no. en las
gramineas (inferior 
a 1 x 10 /g de rizosfera), con excepci6n

de H. rufa y P. maximum, sin fertilizaci6n. De todas las
forrajeFa-sanalFzadas,T_ rizosfera 
de Zornia sp. fertilizada
 
fue la mejor, tanto en no. como en 
% de acterias solubilizado
ras. El no. total de microorganismos fue mayor 
en los trata
mientos sin fertilizaci6n para todas las gramineas analizadas, y
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mayor en los tratamientos con fertillzaci6n para todas las
 

legumlnosez con excepci6n de S. capitata. Los hongos solubi
lizadores -A fosfatos no se consideraron en este estudio, debido
 
a que estuvieron presentes en pequefias cantidades. (RA)
 

0258
 
1980. Efecto de tres niveles de
 

en un
 
* TERGAS, L.E.; URREA, C.A. 

fertilidad sobre la producci6n de pastos tropicales 

ultisol de Colombia. Call, Colombia, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. 15p.
 
Trabajo presentado al Congreso Latinoamericano de la Ciencia
 

del Suelo, Heredia, Costa Rica, 1980.
 

Se realiz6 un estudio con pastos tropicales durante 2 ahios en un
 

suelo Palehumult ort6xico, Estacibn Exptl. "Quilichao"-CIAT,
 
Colombia, con 1800 mm de precipitaci6n anual en 2 estaciones
 
lluviosas. Se utilizaron 3 niveles de fertilidad; un testigo y
 

otros 2 con aplicaciones anuales de 150 kg de cal dolomitica, 
100 kg de N y 44 kg de P/ha y 2000 kg de cal dolomitica, 200 kg
 
de N, 88 kg de P, 42 kg de K/ha m~s S, B y Cu, resp. Se esta
blecieron 30 especies de gramineas y leguminosas en bloques al
 

azar con franjas subdivididas. Los tratamientos tuvieron poco
 
efecto sobre las propiedades quimicas del suelo durante el
 

establecimiento, pero aumentaron los niveles de f6sforo soluble
 

(Bray II) de 4.2 a 11.8 ppm y el Ca intercambiable de 0.30 a
 

0.80 me/100 g. Durante el segundo ah9o se incrementaron los
 

n;veles prom. de P, Ca, Mg y K en el suelo, especialmente en el
 

nivel m~s alto de fertilidad, disminuyendo el Al intercambiable
 
y la saturaci6n de Al. Cynodan dactylon cv. Coast-cross 1,
 
Paspalum notatum, Brachiaria deumbens, humidicola, Melinis
 

H arrhenia rufa, alum
minutifoFa, Aananiu ximum, Stylosanthes
pldroatulum, s, ul 6nensis, S
 
-licatul urn '___s!_ 

_amata capitata, Centrosema sp. y Desmodiom ovalifolium 
no-straron-los mejores rendimientos de MS; la respuesta diferen
cial al nivel testigo y al segundo nivel de fertilidad fue m~s
 

del 50 y 80% del rendimiento, resp., en el nivel m~s alto. Este
 
criterio de selecci6n que fue desarrollado en un Oxisol utili
zando especies similares, tambi~n parece adecuado para los
 
Ultisoles tropicales. En el segundo a5o los rendimientos prom.
 
de gramineas fueron de 7.7-13.0 t/ha de MS y las leguminosas
 
excepto S. capitata, Centrosema sp. y D. ovalifolium no se
 

evaluaron-por enfermedades. TRAT
 

0259
 
THOMAS, P.I.; WALKER, B.H.; WILD, H. 1977. Relationships between
 

vegetation and environment on an amphibolite outcrop near
 
Nkai, Rhodesia. (Relaciones entre la vegetaci6n y el ambiente
 
en el afloramiento de anfibolita, en las cercanlas de Nkai,
 
Rodesia). Kirkia 10(2):503-541.
 

Se determln6 la importancia del contenido de metales pesados en
 

los suelos, y de otros factores ambientales en la distribuci6n y
 

crecimiento de especies. Andropoon ayanus estuvo entre las
 
mAs abundantes en suelos con este tipo de metales.
especies 


(CIAT)
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0260
* UNIVERSIDAD DEL ZULIA. VENEZUELA. 1980. Programa demanejo 

suelos Scidos en climas c6lidos en la Cuenca del Lago de
 
Maracaibo. 
 Maracaibo, Venezuela. Informe tfcntco programas
 
de suelo. 21p.
 

Las actividades de este programa consistieron en: 1) Continuar
 
con la evaluaci6n de 5 ensayos establecidos en 1979 y concluidos
 
en 1980, correspondientes al proyecto "Estudio del 
comportamien
to y adaptabilidad de diferentes 
cultivos en condiciones de
 
suelos muy erodables", el cual estuvo fundamentalmente orientado
 
a ]a obtenci6n de especies de gramIneas y leguminosas forrajeras

adaptadas y sus asociaciones, bajo fertilizaci6r, con fosforita.
2) Inicio del programa "Gramineas y Leguminosas Forrajeras en
Suelos Acidos del Bosque Htmedo Tropical". Este programa esta
actualmente en la fase de establecimiento de 21 ensayos en el 
campo. El mismo est5 fundamentalmente dirigido a: a) estudio
de la respuesta de las gramineas y legurinosas y asociactones de 
ellas m~s promisorias a la fertilizaci6n con NPK; b) introduc
ci6n de especies; c) establecimiento de praderas mediante el uso

de cultivos anuales precursores; d) parcelas de observaci6n para

iniciar el estudio del comportamiento de la asociacin 
Brachiaria njecumbens-Pueraria phaseoloides bojo pastoreo; e)
trabajos prsent-ados;- ertillzacT6n de la asociaci6n B. 
decumbens-P. phaeoloides en un Ultisol del bosque hOmeao
tropical de Venezuela,3) Pruebas de aplicabilidad a niveles
 
comerciales de la investigaci6n y demostraci6n de los resultados
 
con dtas de campo. (RA)
 

0261

WATSON, K.A. 1959. Agronomy section. 
 Experiments report. Fal

lows. (Secci6n de agronomla. Informe de Experimentos. Barbe
cho). Nigeria. Report of the Department of Agriculture of 
Northern Nigeria. Part 2. 1956-7. pp.79-81.
 

La fertilidad del suelo proporcionada por la cobertura en

barbecho de Andropogon gayanus fue superior a la de algunos

arbustos lehosos, 
para aumentar los rendimientos de millo y
 
sorgo. (CIAT)
 

0262
 
* WILKINSON, G.E. 1975. Effect of grass fallow rotations on the
 

infiltration of water 
into 	a savanna zone soil of Northern
 
Nigeria. (Efecto de las rotaciones en barbecho de gramineas
 
en la 	infiltraci6n de agua en un suelo de sabana del 
norte de
 
Nigeria). Tropical Agriculture 52(2):97-103.
 

Durante el periodo en barbecho de Andropoion ayanus, aument6 la

infiltraci6n de agua. El barbecho de gra neas en zona de 
sabanas beneficia los cultivos, ya que mejora la fertilidad del
 
suelo. (CIAT)
 

0263
* 	 WILTSHIRE, G.H. 1973. Response of grasses to nitrogen source. 
(Respuesta de gramineas a varias fuentes de nitr6geno).
 
Journal of Applied Ecology 10(2):429-435.
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En ensayos en macetas se estudiaron los efectos de 2 fuentes de
 
N: amonio-N y nitrato-N en el rendimiento de varias gramineas.
 
Algunas especies evaluadas fueron: Pennisetum sp., Eragrostis
 
sp., H Parrhenia sp., Andropogon gayanus, Heteropogon contortus
 
y Sporobolus pyramidalis. (CIAT)
 

0264
 
* 	 WILTSHIRE, G.H. 1972. Response of highveld grass species to 

ammonium and nitrate nitrogen. (Respuesta de especies de 
gramlneas de sabanas altas al nitr6geno como amonio y nitra
to). Proceedings of the Grassland Society of Southern Africa 
7:67-75.
 

Se evaluaron especies de gramineas de sabanas altas en ensayos 
en macetas, utilizando como fuentes de N: NH4 6 NO . Especies 
invasoras como Sporobolus pyramidalis, Setaria alidefusca, 
Eragrostis racemosa y RottboeMfliia tata respondieron igual 
ante una u otra fuente de N. Sin embargo, las gramineas 
perennes climax, como Andropogon gayanus, Loudetia flavida e 
Hyparrhenia filipendula, entce otras, tuvieron mejores
 
rendimientos de MS con NH4. (CIAT)
 

V6ase adem~s 0017 0021 0024 0031 0035 0037 0038 
0039 0040 0041 0060 0061 0066 0087 
0088 0097 0101 0118 0120 0123 0124 
0125 0142 0145 0146 0154 0159 0166 
0172 0174 0175 0178 0182 0205 0309 
0318 0320 0321 0325 0326 0358 0359 
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GERMOPLASMA Y FITOMEJORAMIENTO
 

0265
* ANDRADE, R.P. DE 1980. Banco ativo de germoplasma de forrageiras
 
do CPAC. (Banco activo de germoplasma de forrajeras del
 
Centro de Pesquisa Agropecu~ria dos Cerrados). In Simp6sio de
 
Recursos Gen~ticos Vegetais. Sessao 1. Bancos Ativos de
 
Germoplasma, Brasilia, 1979. Anais. Brasilia, Empresa Brasi
leira de Pesquisa Agropecu~ria. Centro Nacional de Recursos
 
Gen6tlcos. pp.179-182.
 

0266
* CARDONA M., J.O. 1982. Variaci6n gen~tica y relaciones entre
 
componentes de rendimiento y calidad de semilla en Androgon
 

anus Kunth. CIAT 621. Tesis Ing.Agr. Palmira, arsd

Nlacoal de Colombia. Facultad de Ciencias Agropecuarias.

57
 p.
 

En CIAT-Quilichao, Colombia, se 
llev6 a cabo un estudio sobre la

variabilidad gen6tica en una muestra de 
200 genotipos de la
 
accesibn 621 
de Andropogon gayanus propagados vegetativamente.

Se midieron 14 caracteres donde estc'an inclutdos algunos

componentes de rendimiento de semilla y forraje. 
 Los resultados
 
muestran que existe una amplia variabilidad gen~tica para todos
 
los caracteres medidos, con excepci6n de la retenci6n 
de semi-

Ila. Se observaron correlaciones significativas y variables
 
para algunas de las combinaciones. Los estimativos de heredita
bilidad en sentido amplio fueron favorables para todos los
 
caracteres. 
 La no retenci6n estuvo determinada por factores
 
amblentales. 
 En A. gayanus existe una relaci~n inversa entre
 
producci6n de forrajy desemlla. 
La floraci6n desuniforme,

la p6rdida de semilla y la madurez desuniforme de semilla fueron
 
los principales factores que limitaron la cosecha de semilla de
 
alta calidad; la fertilidad y viabilidad de semilla 
son bajas y

esthn afectadas por factores desconoeidos. Se observ6 un
 
marcado efecto de 6poca en la expresi6n de cada caracter evalua
do. Se sugiere un mejoramiento de la producci6n de semilla
 
mediante un estudlo de los factores que determinan la p~rdida de
 
semilla. (RA)
 

0267
* CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1979. Programa de
 
Ganado de Carne. In _ Informe Anual 1978. Cali, 

" Colombia. pp.B-I - B-1'4 .
 

Los principales logros del Programa de canado de Carne del CIAT
 
en 1978, se resumen en t6rminos de desarrollo de germoplasma,

componentes tecnol6gicos y preparari6n de las bases para las
 
actividades de transferencia dp tecnologla. El proceso de

evaluaci6n de germoplasma c.,Linu6 con un 
alto no. de accesiones
 
a travs de 
las categoriis 1, 2, 3 y 4 en CIAT-Quilichao,

Carimagua y Brasilia. Se destac6 Andropogon anus CIAT 621
 
(Categorla 5) como graminea forrajera altamente productiva para

regiones de suelos 
Oxisoles y Ultisoles por sus atributos:
 
excelente crecimiento y producci6n de MS 
en suelos Scidos, de
 
baja fertilidad, con insumos min.; excepcional tolerancia a la
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sequia, la quema y altos niveles de saturaci6n de Al; bajo
 
requerimiento de P y N; ausencia de ataques de insectos y
 
plagas; excelente habilidad de producci6n de semilla; compatibi
lidad con las leguminosas; adaptabilidad a sistemas de estable
cimiento de bajo costo; calidad nutricional aceptable, alta
 
palatabilidad y altos niveles de producci6n el primer aho. Una
 
vez determinada su tolerancia a Aeneolamia sp., asi como su
 
producci6n animal en la estaci6n seca y potencial de malezas en
 
cultivo ser5 distribuido (por ICA-CIAT) a principios de 1980.
 
Se destacaron 3 especies de leguminosas forrajeras: Zornia
 
latifolia CIAT 728, Desmodium ovalifolium CIAT 33-

St losanthes Eapitata CIAT 1019,TO78,TU171T15 y 1405 (Cate
gorla 4), por su buena persistencia, adaptabilidad a suelos
 
Scidos de baja fertilidad, buena autopropagaci6n, ausencia de
 
ataques graves de insectos y enfermedades y buen potencial de
 
fijaci6n de N. D. gyroides 3001, varias linees de Leucaena
 
leucocephala y aTgunos tipos de S. uianenss de florac "n
 
tardia contintan en proceso de evaluaci6n. Se destacan avances
 
tecnol6gicos en sistemas de siembra a baja densidad, selecci6n
 
de cepas de Rhizobium, en entomologia, fisiologia, fertilizaci6n
 
y manejo de praderas. Un ensayo de sistemas de crla en Carimagua
 
demostr6 un aumento del 25.0% en la producci6n de ganado de
 
carne con praderas de leguminosa/gramlnea, en el 10% del Area de 
pastoreo. Se informa sobre la cooperaci6n con Instituciones 
nacionales, los avances del proyecto ETES y ensayos regionales 
en diversos palses. (CIAT)
 

0268
 
* 	 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Fitomejoramiento. In . Informe Anual 
1983. Call, Colombia. pp.27-35. [CITr,Ap-artado Afreo 6713, 
Cali, Colombia]
 

Las actividades de la Secci6n de Fitomejoramiento del Programa
 
de Pastas Tropicales del Centro Internacional de Agricultura
 
Tropical (CIAT) durante 1983 continuaron con la caracterizaci6n
 
inicial y el incremento de semilla (Categorla I) de accesiones
 
de gramineas forrajeras. Se iniciaron actividades de colecci6n
 
directa de germoplasma de gramineas. Las actividades de carac
terizaci6n inicial y multiplicaci6n se concentran en Andropogon
 

, Brachiaria spp. y Panicum maximum. En mejoramlento y
 
gtica, las actividades se concentran en A. ayanus y
 
Stylosanthes guianensis. Se adelante un proyecto-de cruzamien
tos para mejorar la adaptabilidad de A. gayanus con algunas de
 
las leguminosas menos vigorosas pero bTen adaptadas (S. capitata
 
y S. macrocephala). La principal actividad de la Seccibn si gue
 
siendo el proyecto de mejoramiento de S. guianensis para buscar
 
genotipos persistentes y productivos con mayor resistencia a
 
plagas y enfermedades y mayor rendimiento de semillas. Se 
indican los avances en los ensayos agron6micos F , selecci6n 
masal, selecci~n natural y nuevos cruces. Oti's estudios 
adelantados por la Secci6n incluyeron el efecto del m~todo de 
establecimlento en S. gulanensis (la supervivencia fue mayor 
para la siembra directa que para el transplante; las plntulas o 
estacas enraizadas transplantadas carecen de la fuerte ralz 
principal pivotante, caracteristica de las plantas de siembra 
directa); estimaci6n del % de cruzamiento en S. gulanensis 
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(13.4% para 
 los genotipos evaluados); reaccibn con lesi6n
restringida a la antracnosis; efecto de la 
frecuencia de defoltaci6n en la reacci6n a la antracnosis en S. uianensis (los
tratamientos de defoliaci6n que 
retardan o pFevLene la florac16n y la maduraci6n 
de semillas de determinadas accesiones

tambi6n reducen 
]a severidad de la antracnosis de esos mismos
genotipos) y variaci6n gen~tica entre y dentro do las accesiones
componentes de S. capitata var. Capica (se encontr5 variaci6n en
la germinaci6n, floracion y h~bito de crecimiento). (CIAT)
 

0269
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS

TROPICALES. 1984. 
Fitomejoramiento de forrajes/Agronomta. In
 

. Informe Anual 
 1982. Cali, Colombia. pp.147-153.

T=, Apartado A6reo 6713. Cali, Colombi,]
 

Las introducciones de germoplasma 
de gramineas se evalsan por
vigor del rebrote, abundancia de floraci6n, h~bito de crecimiento, rendimiento de forraje, 
 relaci6n hoja-tallo y sanidad
general. En Andropoqon 2 CIAT 621, los estimativos de
hereditabilid obte os 
para la mayoria de las caracteristicas
 son lo suficientemente altos 
como para 
poder esperar ganancias
moderadas a altas en 
respuesta a la selecci6n. Una excepci6n es
]a caracteristica de retenci6n de la 
semilla, para la cual 
no se
detect6 variaci6n gen6tica significativa. Se resumen las
caracterlsticas b~sicas de los sistemas de mejoramiento gen6tico
y una cronologla de actividades para el 
proyecto de mejoramiento
de S. quianensis. Otros estudios indican 
que el mtodo de
estabIe8n-o-e S. quianensis parece tener 
poca importancia

en ensayos agron6micos diseads 
para clasificar genotipos 
en
cuanto a rendimiento o precocidad, 
al menos durante el primer
aio de establecimiento. 
 En otros estudios 
se estS determinando
la herencia del color de 
la flor y color de la semilla en S.
 

s. Las proporciones genotipicas en 
varias poblaciongs
F TiiJan, para ambas caracteristicas, 
una herencia controlada
pIr un solo gen (flor amarilla dominante a blanca 
y semilla
 negra dominante a amarilla). Estas 2 caracteristicas o marcadores gen~ticos, permiten 
ahora obtener datos confiables sobre
proporciones de cruzamiento en S. uianensis. 
 Si se encuentra
 un % de cruzamiento, a~n a bajo ivel, unou otro de 
los marcadores identificados permitirS 
montar un programa eficiente de
cruzamientos en 
gran escala sin la necesidad de recurrir a la
polinizacibn manual. 
 Los estudios sobre la variaci6n gen~tica

en una poblaci6n natural de S. quianensis indicaron que la
heterogeneidad gen~tica se 
debe-conservar dentro de selecciones
 
a ur qrado max. compatible con los requerimientos para la
ider4ificaci6n 
del cv. y la producci6n eficiente de semillas.
La accesi6n CIAT 1949 se identific6 con reacci6n de lesi6n
restringida a la antracnosis; esta accesi6n se probb 
contra 2
aislamientos del hongo de diferente origen y se 
encontr6 que no
es susceptible a ellos. En la F del 
cruce CIAT 1949 x CIAT
2312 se encontraron algunos segregantes 
con una resistencia
 
aparentemente tan alta como 
la del padre resistente (CIAT 1949).
Se est~n adelantando estudios 
sobre el efecto de la frecuencia
de la defoliaci6n en 
la reacci6n de S. quianensis a la antracno
sis. (CIAT)
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*CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1982. Germoplasma. In _ Informe Anual
 

1981. Cali, Colombia. pp.13-
21.
 

Tambi6n en ingl~s.
 

Durante 1981 las actividades de la secci6n de Germoplasma del
 

Programa de Pastos Tropicales del CIAT, continuaron enfocadas
 

a) obtenci6n de germoplasma de gramineas y leguminosas par
en: 

medio de recolecci6n 6
 

directa e intercambio de materiales con
 
n y conservacibn de germootras instituciones; b) multiplicaci
 6
 

plasma de especies prioritarias y c) evaluaci n preliminar de
 
semilla. efectuaron 3 viajes
germoplasma e incremento de Se 


en breas de suelos bcidos e inf~rtiprincipales de recoleccibn 

les (estados venezolanos de Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara,
 

Trujillo, Portuguesa, Cojedes, Guarico, Anzo~tegui, Sucre,
 

Monagas y Nueva Esparta; Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia,
 

y en los estados brasileios de Goihs, Bahia, Esp~ritu Santo y
 

Minas Gerais), con el fin de incrementar la coleccibn de deter

y especies. Durante 1981 se introdujeron al
minados g~neros 

Banco de Germoplasma 1500 accesiones, especialmente de los
 

Zornia, Aeschynomene,
g~neros Stylosanthes, Desmodium, 

Centrosema, acroptilium, V , Ca oonium, Galactia,
 

a anus., as cules pasaron par la etapaBrachiaria y An ropogon 
CIAT-Quilichao. Se
de caracterizacion y evaion6n agron6mica en 


brasilianum, C.
destacaron: Stylosanthes capitata, Centrosema 

(arbusmacrocarpum, Zornia spp. (de 4 foliolos), Desmodium spp. 


tivas para ramoneo) y Cassia rotundifolia. (CATT
 

0271
 

*CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1980. Germoplasma promisorio para los ecosistemas
 
1979. Cali, Colombia.
principales. In _ Informe Anual 


pp.31- 3 2.
 
Tambi~n en ingl~s.
 

en las 3 categorlas
La clasificaci6n comparativa de germoplasma 

superiores promisorias para los ecosistemas de sabana hipert~r

mica y t~rmica bien drenada indic6 que Andropoon ,
 
. ness
Brachiaria decumbens, Stylosanthes ca pitata, 


tard1o y esmodium gyroides presentan el mayor rango aapta

bilidad. Zornia spp. y D. ovalifolium se adaptaron mejor a los
 

sistemas -T--Tos lianos hipert~rmicos, y Galactia striata,
 
sistema e'rmico. T'(TIT
Calopogonium mucunoides y S. scabra al 


0272
 

*CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1980. 3 3 4
 Mejoramiento de especies forrajeras. In
 
.
1979. Cali, Colombia. pp.3 -


Tambiln en ingl~s.
 
• Informe Anual 


Se presentan aspectos sobre el mejoramiento de Stylosanthes
 

capitata, S. guianensis, Centrosema pubescens, Leucaena
 
Pani cum maximum y BraChiari
uocehala, Anropoon ,a anus, 


spp. (CIAT)
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0273
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1976. Mejoramiento

genftico de plantas forrajeras. 
 In . Informe Anual 
1975. Cali, Colombia. pp.A18-A19.
 

En esta secci6n el trabajo se concentr6 en evaluar en el campo
algunos materiales previamente seleccionados. Se establecieron
las leguminosas Centrosema 
 hibrido CIAT 1733, Stylosanthes
guianensis CIAT 136, S. hamata CIAT 118, Desmodium sp
. 
ClAT 336,
D. distortum CIAT 335'y Macptilium sppT.---T -5, 614 y 612,
en asoiaclon con una 
de ]as siguientes gramlneas: Brachiaria
decumbens, Andropoon 
 gayanus, 
 Urochloa mosambicensis,

Hyparrhenia ru-fa y Pan
ium maximum. (CIAT)
 

0274

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA. 1982. Forrageiras e
 

pastagens. (Forrajes 
y pastos). In 
 . Relat6rio
t~cnico anual do Centro de Pesquisa A-ropecuria dos Cerrados
1980-1981. Planaltina-DF. v.6,pp.128-146.
 

El objetivo fundamental de la investigaci6n con pastos y forrajes en Brasil es la selecci6n de leguminosas y gramineas adaptadas a las condiciones de los Cerrados, 
las cuales puedan formar
praderas en asociaci6n que persistan 
en pastoreo y solucionen
problemas de alimentaci6n en periodos de sequia. 
 El Banco de
Germoplasma del Centro de 
Pesquisa Agropecu~ria dos Cerrados
(CPAC) realiz6 ensayos para la evaluaci6n biol~gica, agron6mica
y de alimentaci6n animal 
de 900 especies de leguminosas (un 69%
del g~nero Stylosanthes 
entre otros como Zornia, Centrosema,
Desmodium y 7
a o a o-num) y 123 gramineas (con-75-introducciones
 oe num maxi 2 Andropoon aanus, de11 Melinisminutfora,72de Setaria anc y~ 13 de rias especles-Te'?Brachiaria). Se resalta el 
 oesempeno de diferentes introducciones seleccionadas 
de los generos Stylosanthes, Zornia y
Centrosema en 2 tipos de 
suelo. En ensayos con leguminosas y
gramineas las parcelas en 
asociaci6n obtuvieron producciones de
MS superiores a las gramineas en monocultivo. En los ensayos de
alimentaci6n animal se 
estudi6 la ganancia de peso de becerros
 en pastoreo, el efecto de la 
carga animal en la 6poca de lluvias, el 
contenido de proteina y de MS en B. ruziziensis abonado
con 40 kg 
de N/ha/aho o en asociaci6n con C. mucunoides. Se
presentan otros 
aspectos relacionados con pFoduccibn de semillas, uso estrat~gico de pastos y pr~cticas de manejo con ganado

de engorde. (CIAT)
 

0275
FOST. E(,W.H. 1962. Investigations preliminary to the production

of cultivars of Andropogon gaanus. (Investigacionas prelimi
nares a la produccin de cultivres de Andropogon gayanus).

Euphytica 11:47-52.
 

Se describen las investigaciones 
sobre las barreras de aislamiento que pueden estar operando dentro de la especie Andropogon
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g n y se discute su significado para un programa de selec
cToii7Se consideran la variaci6n taxon6mica y citol6gica, el 
grado de fertilizaci6n cruzada y el efecto de la variaci6n en la 
6poca de floraci6n. (RA) 

0276
 

* 	 GROF, B. 1983. Selecci6n de cultivares forrajeros partlendo de 

muchas entradas sometidas a pastoreo. In Paladines, 0.; 

Lascano, C., eds. Germoplasma forrajeroBajo pastoreo en 

pequenas parcelas: metodologlas de Pvaluaci6n. Memorias de 
una Reuni6n de Trabajo, Cali, Colombia, 1982. Cali, Centro 
Internacional de Agricultura Tropical. Red Internacional de 

Evaluacibn de Pastos Tropicales. pp.121-1 30 . [CIAT, Apartado
 
Abreo 6713, Call, Colombia]
 

El trabajo de mejoramiento de praderas tropicales, particular
mente en las primeras etapas de desarrollo del programa respec
tivo, comprende la comparaci6n de las nuevas accesiones selec
cionadas en poblaciones silvestres cuyo potencial como forraje
 
cultivado generalmente se desconoce. Se discuten las estrategias
 
para la evaluaci6n de los forrajes empleados por el CIAT en el
 

Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Carimagua,
 
en los Llanos Orientales de Colombia, y las t~cnicas adecuadas
 
para probar un gran no. de accesiones bajo pastoreo. Durante el
 
perlodo 1977-82 se seleccionaron cerca de 41 accesiones de 14
 

especies de leguminosas y de 7 especies de gramineas utilizando
 
las t6cnicas descritas. Se presentan los resultados de las
 
pruebas preliminares de pastoreo con Centrosema spp., Desmodium
 
ovalifolium y Stylosanthes capitata. (RA)
 

0277
 
* 	MILES, J.W. 1980. Initiation of a plant breeding program in 

Andropo on qaanus Kunth. (Inlciaci6n de un programa de 
fitomejoramiento de Andropogon avanus). Cali, Colombia, 
Centro Internacional -W Agricul~tu ropical. Seminarios 
Internos. Serie SE-06-80. 14p.
 

Andropogon anus es una graminea productiva, de buena acepta
iTlidad, rse--re a las plagas y a la sequia y de calidad
 

nutricional moderada. Los trabajos en el CIAT han demostrado 
que es una especie promisoria para praderas cultivadas de 
graminea-leguminosa, con tecnologia de bajos insumos, en los 
suelos acidos de escasa fertilidad de las sabanas de Ambrica 
tropical. Se presume que la especie presenta polinizaci6n 
cruzada en forma natural y los materiales en la colecci6n del 
CIAT exhiben un amplio rango de variabilidad fenotipica. La 

investigaci6n inicial de fitomejoramiento se dirigirh hacia la 

evaluaci6n de accesiones del CIAT, la selecci6n de clones 
superiores para su recombinaci6n y obtenci6n de datos cuantita
tivos sobre la estructura gen6tica de esta especie. Entre los 
objetivos tentativos del programa sobre A. gayanus se incluye el 
mejoramiento de ]a calidad nutritiva me]ian-Fe -una mayor propor
ci6n hoja/tallo, el mejuramiento de la producci6n de semilla y 
del vigor de las plfntulas y una mayor altura de la planta. (RA) 
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0278
 
OLORODE, 0. 1972. Cytological studies or, some Nigerian
 

Andropogoneae. (Fstudios citol6gicos sobre algunas Andropogo
neae de Nigeria). Mige,'ian Journal of Science 6(1):13-19.
 

Se confirmaron los nOmeros cromosomhticos para Andropogon 
ayanus (2n = 40), A. tectorum (2n = 20); sin embargo, se 
TFTorma sobre nuevos nOmeros para A. tectorum (2n = 23, 40). 
(CIAT)
 

0279

* SCHULTZE-KRAFT, R.; ALVAREZ, G.; BELALCAZAR, J.; HENAO, M. DEL 

R.; NUfNEZ, R.; ORTIZ, J. 1983. CatAlogu de germoplatima de
 
especies forrajeras tropicales. 3ed. Cali, Colombia, Centro
 
Internacional de Agricultura Tropical. Programa de Pastos
 
Tropicales. Unidad de Recursos Gen~ticos. 723p. [ClAT,

Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia].
 

0280

* 	 SCHULTZE-KRAFT, R.; ALVAREZ, G. 1984. CIAT tropical forage 

collection: , status report. (Coleccirii de forrajes tropica
les del CIAT: el estado actual). Plant Genetic Resources 
Newsletter no.57:15-18. [CIAT, Apartado Areo 6713, Call,
 
Colnmbia]
 

En el Cent'o Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Call,
Colombia, te cooserva urd iiportante colecci6n de germoplasma de 
plantas forrajerab tropicales. En la evaluaci6n de la colecci6n 
se hace Enfasis en el germorilasma adaptado a suelos Acldos e 
inf~rtiles, especialment de leguminosas de los g~nerns
Centrosem, Desmodium, Stylosanthes y Zcrnia y de las gramIneas
Andropogcn ---Brachiri s. y nicum maximum. En 
mucita0. instituciones nacionales, el germoplasma delCAT se 
encue;itra en etapas avanzadas de evaluaci6n. Algunas accesiones 
se han liberado oficialmente como cv. comerciales (Andropogon
,qXanus CIAT 621 en Brasil, Colombia, PanamA, PerG y Venezuela, 

5. capitata CIAT 10280 en Colombia). El Programa de Pastos
 
Tropicalesdel CIAT estb muy interesado en la intensificaci6n
 
del intercambio de germoplasma con otras instituciones. Debido
 
a que America tropical es una regi6n con numerosos g~neros de
 
leguminosas que muestran una gran diversidad, se han organizado

alli numerosas misiones de recolecci6n, lo mismo que en el
 
sudeste asibtico. La coleccibn de germoplasma del CIAT contaba
 
en 1983 con 11,000 accesiones, de la cual existe un cat~logo
 
computarizado. (CIAT)
 

0281
 
* 	STARPWIESZCZYK, I.P. 1981. Melhoramento gen~tico e perspectivas 

de lancamentos de cultivares de leguminosas forrageiras no 
Brasil. (Mejoramiento gen6tico y perspectivas de lanzamiento 
de cultivares de leguminosas forrajeras en Brasil). Revista
 
Brasileira de Sementes 3(1):123-133.
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Se presenta una revisi6n general de la situaci6n de las praderas
 
tropicales de graminea-leguminosa, desde el punto de vista del
 
componente "leguminosa", considerando el papel de la recolecc16n
 
y de la introducci6n de material vegetal para la ampliaci6n de
 
la variabilidad gen~tica, la funci6n del fitomejorador en la
 
definici6n de metodologlas para la evaluaci6n de esta variabili
dad y la importancia de los estudios ecol6gicos para el desarro
lo de este tipo de praderas. Se sehiala !a especificidad de las
 
condiciones suelo-clima en Brasil Central, en relaci6n con la
 
bOsqueda de leguminosas mejor adaptadas que las disponibles, asi
 
como algunas dificultades que surgen en una pradera mixta en
 
condiciones tropicales. La selecci~n de especies para el
 
fitomejoramiento debe ser cuidadosa y estricta, de la misma
 
manera que se debe dar prioridad al 6nfasis en alguna: caracte
r~sticas importantes. Con el objeto de obtener nuevos cv. de
 
leguminosas, se prev un trabajo a largo plazo sobre evaluaci6n
 
de la adaptaci6n relativa de las buenas colecciones, el cual se
 
realizaria paralelamente con la bOsqueda de material eficiente
 
en cuanto a las habilidades de absorci~n de nutrimentos y
 
fijaci6n de N. (RA)
 

0282
 
YADAV, M.S. 1974. Screening of germplasm collection of pasture
 

grass. (Selecci6n de la coleccibn de germoplasma de graml
neas forrajeras). In Indian Grassland and Fodder Research
 
Institute. Jhansi.'-Annual Report 1974. New Delhi, Indian
 
Council of Agricultural Research. pp.31-33.
 

Se presentan datos sobre los rendimientos de selecciones de
 
Dichanthium annulatum, Cenchrus setigerus, Andropogon gayanus y
 
Pennisetum polystachon. TIAT)
 

V6ase adem~s 0036 0059 0061 0082 0086 0111 0112 
0113 0114 0115 0116 0162 0175 0303 
0348 0377 

114 



FISIOLOGIA DE LA PLANTA
 

0283
 
ADEGBOLA, A.A.; BALOGH, E. 1974. Daily and seasonal changes of
 

soluble carbohydrates in Andropogon gayanus (northern gamba

grass). (Cambios diarios y estaconales de los hidratos de
 
carbono solubles en Andropogon gayanus). Acta Agronomica

Academiae Scientiarum Hungaricae 23(3-4):305-317.
 

Durante 1 afio se recogieron muestras de Andropogon gayanus cada
 
2 semanas, a partir de la sexta semana de lasiembra-,de mayo

1969-junio 1970, para medir 1as variaciones diurnas en azccar y

almid6n. Los cambios diurnos en azcares y almidones mostraron
 
fluctuaciones similares. No se encontrb una relaci6n directa
 
entre la producci6n de hidratos de carbono durante el proceso de
 
fotosintesis y la concn. de azOcares libres en la planta.

Debido al bajo contenido de hidratos de carbono solubles en A.
 
ayanus, se requieren aditivos como melaza para preparar ensili

jes de esta graminea. (CIAT)
 

0284
 
* 	 BOYER, J.; GROUZIS, M. 1977. Etude 6co-physiologique de la 

productlvit6 de quelques gramin~es fourrageres cultivbes au
 
Sbn6gal. 1. Influence de certains facteurs du milieu sur le
 
comportement hydrique et la croissance. (Estudio ecofisiol6
g;co de la productividad de algunas gramineas forrajeras

cultivadas en Senegal. 1. Influencia de ciertos factores
 
ambientales en el balance hidrico y en el crecimiento).

Cahiers O.R.S.T.O.M.(S~rie Biologie) 12(4):249-267.
 

Durante 1 ahio se estudi6 la transpiraci6n y el balance hidrico
 
en a) Andropogon gayanus, b) Chloris gayana y c) Brachiaria 
brizantha en angalaam7,- enegal. Se descr-ribe n las variaciones 
climhticas durante el periodo de estudio. La proporcibn de 
transpiraci6n a evaporaci6n fue de 24.7, 17.9, 44.2 y 33.2 en 
dic.-marzo, abril-mayo, julio-sept, y oct.-dic., resp. La 
eficiencia del uso de agua fue m~s baja en el periodo de dic. de 
1975 a marzo de 1976 con 3089 y 954 1/kg de MS en a) y c),
resp.; los valores de mejor eficiencia rueron 204 para a) entre 
abril y junio, y 218 para c) entre ago. y sept. El potencial
hidrico tuvo el siguiente orden: a) mayor que b) mayor que c).

El IAF fue mayor para todas las especies en el invierno y sigui6

el orden: c) igual que a) mayor que b); en la 6poca seca: c)

muchc mayor que a) mayor que b). (CIAT)
 

0285
 
* 	 JONES, C.A.; PENA, D.; CARABALY, A. 1980. Effects of plant water 

potential, leaf diffusive resistance, rooting density and 
water use on the dry matter production of several tropical 
grasses during short periods of drought stress. (Efectos del 
potencial hidrico de la planta, la resistencia a difusi6n en 
la hoja, la densidad de enraizamiento y el uso de agua en la
 
producci6n de mateia seca de varias gramlneas tropicales
 
durante periodos cortos de estr6s de sequia). Tropical
 
Agriculture 57(3):211-219.
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En gramineas tropicales seleccionadas se -studiaron la produc
ci6n de MS, el potencial hidrico de la planta, la resistencia a
 
difusibn en la hoja, el sistema de desarrollo de la ralz y el
 
uso de agua durante una estaci6n seca de 3 meses. Durante las
 
primeras 6 semanas de la estaci6n seca, la produccibn de MS fue
 
mayor en las especies que conservaron humedad del suelo durante
 
la Gltima estacibn luviosa. Durante las 6 semanas siguientes
 
de la estaci6n seca, la produccibn de MS fue mayor en las
 
especies que mantuvieron baja resistencia a difusi6n en 13 cara
 
abaxial y en las cuales la resistencia a difusi6n fue relativa
mente insensitiva al potencial de agua de la planta. La dens'i
dad de enraizamiento a 120 cm no se relacionb con la producc16n
 
de MS. Durante las estaciones luviosa y seca, la produccibn de
 
MS se correlacion6 estrechamente con la transpiracibn como la
 
estimada con un modelo de balance htdrico del suelo. (RA)
 

0286
 
* 	JONES, C.A.; CARABALY, A. 1980. Estimation of leaf water poten

tial in tropical grasses with the Campbell-Brewster hydraulic 
press. (Estimaci6n del potencial h1drico foliar en gramineas 
tropicales con la prensa hidrSulica Campbell-Brewster).
 
Tropical Agriculture 57(4):305-307.
 

Los estimativos del potencial hidrico foliar en Andropogon
 
gayanus, Brachiaria decumbens, Panicum maximum e Hyparrhenia
 
ua efectuados con a prensa hidru-lica-Zam-p-ell-Brewster, se
 

correlacionaron bien con los estimativos del potencial h~drico
 
de la macolla obtenidos con una c~mara de presi6n comercial. Se
 
discuten las ventajas de la prensa hidrulica para estimar el
 
potencial hidrico foliar en gramineas tropicales. (CIAT)
 

0287
 
* JONES, C.A.; CARABALY, A. 1981. Some characteristics of the 

regrowth of 12 tropical grasses. (Algunas caracteristicas del
 
rebrote de doce gramineas tropicales). Tropical Agriculture
 
58(1):37-44 .
 

Se evaluaron 12 accesiones de gramineas tropicales para determi
nar el efecto de la altura de corte y la quema en el rebrote.
 
El rebrote en la oscuridad (rebrote potencial) no se correla
clon6 con el rebrote o las tasas de crecimiento relativo en las
 
3 primeras semanas posteriores al corte en las 11 accesiones.
 
El Area foliar residual y la MS residual se correlacionaron con
 
las tasas de cr~cimiento relativo y con el rebrote total durante
 
el mismo perlodo. Las curvas de acumulaci6n de MS difirieron
 
entre las accesiones estoloniferas y las cespitosas. (RA)
 

0288
 
* 	TOMPSETT, P.B. 1976. Factors affecting the flowering of 

Andropogon gayanus Kunth. Responses to photoperiod, tempera
ture an growthregulators. (Factores que afectan 'a flora
ci6n de Andropogon gayanus. Respuestas al fotoperlodo, la
 
temperatura y los reguadores del crecimiento). Annals of
 
Botany 40:695-705.
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Andropogon gayanus es una planta de dia co'to con una duraci6n
 
ct el dTa para la floracitn de 12-14 h. La floraci6n es
 
m~s intensa a medida que se acorta el 
dia de 12-8 h y su inicia
cibn se acelera al aumentarse la duraci6n del tratamiento de dia
 
corto. 
 Las plantas florecen con mayor facilidad con el aumento
 
de la edad. Se puede inducir la respuesta max. de floracibn
 
mediante la exposici6n al dia corto de s6lo 
una hoja en expan
si6n. Un no. dado de dias cortos distribuldos entre diferentes
 
grupos de hojas en la planta disminuy6 la floraci6n, en compara
ci6n con el mismo no. aplicado a un grupo solamente. Una temp.

de aprox. 250C fue 6ptima para la floraci6n. Los tratamientos
 
de remoci6n de las ralces en dia corto redujiron tanto la
 
respuesta de crecimiento como la floraci6n. La aplicaci6n de

los reguladores del crecimiento indol-3il-cido acbtico, Acido
 
absctsico, 5cido giber6lico 
o Acido dimetilo aminosuccin~mico
 
(B9) caus6 la inhibici6n de la floracibn en todos los casos,
 
excepto el del 
Scido giber~lico y B9 aplicados simult~neamente.
 
Los tratamientos con hormonas de crecimiento no estimularon el

desarrollo de flores 
en dia largo. Se examinan los resultados
 
en relac16n con los mecanismos internos que controlan el creci
miento y la floraci6n. (RA)
 

V~ase adem~s 0048 0049 0051 0311
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PLAGAS Y ENFERMEDADES
 

0289
 
* 	 CALDERON, M.; VARELA, F.; QUINTERO, E. 1981. Falso medidor de 

los pastos, Mocis laties Guenn6 (Lepidoptera:Noctuidae), 
plaga esporadica en ragua. Pastos Tropicales. Boletin 
Informativo no.4:8-12.
 

En 1980, en la Estaci6n Exptl. de Carimagua ICA-CIAT (Llanos
 
Orientales de Colombia), se registr6 el ataque de un insecto en
 

parcelas enmalezadas, especialmente con Setaria sp. y en
 

Andropogon gayanus, el cual se clasific6 comm-o-ocis latipes
 
ha regitrado en
(Lepidoptera:Noctuidae). Dicho insecto se 


varios paises de America tropical atacando cultivo de mani,
 

arroz, caha de azOcar, maiz, sorgo, alfalfa y gramineas forraje
ras. En Carimagua, la maleza Setaria sp. se constituy6 en el
 
principal hospedante del insecto, tanto para alimentaci6n como
 
para oviposici6n. La larva se caracteriza por su desplazamiento
 
sobre la hoja como un "medidor"; en el primer instar, su h~bito
 
alimenticio es raspador y en instares poste,'iores consume toda
 
la i5mina foliar; adem~s, el ataque lel insecto se presenta en
 

forma esporhdica y explosiva, coinciolendo con la 6poca de menor
 
precipitaci6n. Se describen el ciclo biol6gico del insecto, el
 

dafio que ocasiona, sus enemigos naturales y se dan algunas
 
recomendaciones para su control. (CIAT)
 

0290
 
* CALDERON, M. 1981. Insectos asociados con A. gaanus Kunth var. 

bisquamulatus (Hoechst) Hack, CIAT 621 en Aica del Sur.
 
Pastos Tropicales. Boletin Informativo no.5:11-14.
 

0291
 
* CALDERON, M. 1983. Interpretaci6n del an~lisis hecho a la 

evaluaci6n del dalo causado por las plagas. In Pizarro, E.,
 
ed. Reuni6n de la Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos
 
Tropicales, 2a., Call, Colombia, 1982. Resultados 1979-1982.
 
Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 

209
 pp. -211.
 

Los grupos de insectos m~s frecuentes y que causan mAs daho al
 
germoplasma forrajero son: a) los insectos chupadores, represen
tados por los 6rdenes Homoptera y Heteroptera; b) los insectos
 
comedores de follaje, representados principalmente por el orden
 
Coleoptera, familia Chrisomelidae; sin embargo, en el periodo de
 
establecimiento de las praderas, y ,n las ya establecidas, las
 
hormigas pueden llegar a ser un fac or limitante en la persis
tencia de las.praderas. En los ecosistemas de bosque h~medo
 
tropical y bosque semi-siempreverde estacional, en Pucallpa, 
PerO, se registraron problemas serios con el insecto minador de
 
la hoja y dao grave de Coleoptera en Centrosema 1733; en 
Stylosanthes capitata 1405 se presento ataque de Homoptera. En 
Yurimaguas, Peru, S. guianensls 136 y S. cpita sufrieron
 
ataque severo de Homoptera. En Paragominas, Brasil, las graml
neas Brachiaria ruziziensis, B. decumbens (Australia), B.
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decumbens IPEAM y B. humidicola sufrieron daho grave de salivazo. En Pucallpa y Yurimaguas, 
los daios causados 
por este
insecto en las gramineas fueron leves. 
La evaluaci6n en los
ecosistemas de sabanas bien drenadas 
isot~rmicas e isohipert~rmicas indica que los problemas graves se presentan por crisom6lidos y chupadores, en 
Centrosema macrocarpum y C. brasiltantim,
resp., 
en el Cerrado, Brasil. En Carimagua, ColomBia- y El Tgre,Venezuela, los 
ataques de insectos fueron 
de leves a moderados
en la 
mayoria de leguminosas, con excepci6n 
de Zornia sp. 728
que sufri6 ataque 
severo de arahas. La variabi"ridad 
de los
grupos de 
insectos reviste importancia segOn la especie que se
presenta en uno u otro ecosistema. (CIAT)
 

0292
CALDERON, N.; VARELA, F.; QUINTERO, E. 
1980. Poblaci~n insectil

relacionada con Androopgon gayanus 
Kunth var. bisquamulatus
(Hoechst) Hack. 
 Ca1i, Colombi-- Centro Internaei d
 
Agricultura Tropical. 6p.
 

0293
CALDERON C., 
M. 1983. Insect pests of tropical forage plants in

South America. (Plagas de forrajes tropicales en Am~rica del
Sur). In Smith, J.A.; Hays, V.W., 
eds. International 
Grassland CEngress, 14th., Lexington, Kentucky, 1981. 
Proceedings.
Boulder, Colorado, Westview. pp.778-780.
 

Los objetivos de esta investigaci6n continuada 
son los de hacer
un estudio general 
de las poblaciones de insectos que 
tienen
lugar en forrajes tropicales de Am~rica del 
Sur, e identificar
las plagas mAs importantes. 
Para realizar esta investigaci~n se
tomaron muestras de parcelas puras de 5 x 5 m 
cada 4 dias
durante 2 anos, utilizando un 
tomador de muestra Vacuum D-Vac.
Se obtuvo la 
siguiente informaci6n: familias y/o g~neros 
m~s
importantes 
de insectos en leguminosas y gramineas forrajeras
tropicales; frecuencia de 
los grupos de insectos en cada estaci~n; frecuencid de los grupos de insectos para cada ecotipo de
planta en estudio; datos preliminares sobre la 
preferencia del
insecto; datos preliminares sobre las 
relaciones entre 
insectos
en 
plantas forrajeras y enfermedades virales, fungosas y bacterianas; enfermedades mAs importantes de 
forrajes tropicales en
Am~rica del Sur. 
 Las plagas importantes de leguminosas forrajeras tropicales incluyen 
el barrenador del 
 tallo (Caloptilia
sp.), saltahojas (Cicadellidae, varios 
g~neros) y ebcarabajos
comedores de hoja (Crisomelidae, varios g6neros). 
 Los chinches
(Pentatomidae, Lygaeidae) y los saltahojas chupadores (Membracidae) se encuentran en investigacibn 
como vectores de enfermedades; los escarabajos comedores de semillas (Curculionidae) y los
cogolleros (Steasta bosquella) 
reducen la produccibn en semi-
Ila. En las gram5 , la sa ivita 
(Zulia, Aeneolamia y Deois
spp.) causa danio 
severo y los saltaho-jas comedores de seimTT
(Cicadellidae) reducen la produccibn en 
semilla. Las investigaciones que se est~n realizando proporcionan informacin esencial
acerca de las plagas de insectos m~s importantes, las de impor
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tancia secundaria, las poteclales y los insectos ben~ftcos de
 
las plantas forrajeras tropicales en 5 palses de AmErica del
 
Sur. Este es el primer estudlo completo de la iauna de insectil
 
de forrajes tropicales, por lo cual es importante. (RA)
 

0294
 
* 	CENTRO INiERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1982. Entomologia. In . Informe Anual 
1981. Call, Colombia. pp.117-1 

33 . 
Tambi6n en ingles. 

Se resumen las actividader de la secc16n de Entomologia del
 
Programa de Pastos Tropicales del CIAT durante 1982, cuyos
 
objetivos incluyen: 1) evaluaci6n sistemStica del banco de
 
germoplasma para identificar materiales tolerantes o resistentes
 
a plagas: (2) estudio de la taxonomla, biologia y din~mlca de
 
poblaciones de las plagas m~s importantes; y (3) evaluaci6n del
 
dafio causado al germoplasma incluldo en los ensayos regionales
 
por plagas en diversos ecosistemas. Se presentan los resultados
 
de la investigaci6n de (1) plagas de leguminosas: Caloptilia sp.
 
en Stylosanthes spp.; Ste bosquella en Stylosanthes spp. y
 
Zornia spp.; efecto de -a fertil1izacirnde Desmoium ovalifolium
 
en la Incidencia de plagas; (2) plagas de gramnsZula
 
colombiana y Aeneolamia reducta en Brachiaria humldicola, B.
 
decumbens, B. ruziziensis--- ndropogon gayanus; control de
 
ninfas y aduts de Z. oolombiana por el hongo Marrhizium sp.; 
dinbmlca de poblacion d-eiTos en A. Ranus y efecto de la 
quema en sus poblaciones; y (3) evaluacibn de germoplasma. 
(CIAT)
 

0295
 
* 	 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Entomologla. In . Informe Anual 
1982. Call, Colombia. pp.119-14T -TrET, Apartado A~reo 
6713, Call, Colombia]
 

Las actividades de la Secci6n de Entomologia se concentraron en
 
las evaluaciones sistemSticas del germoplasma en sus diferentes
 
categorias de evaluaci6n de la tolerancia y/o resistencia al
 
ataque de insectos plaga; la evaluaci6n del germoplasma en
 
ensayos regionales, y el desarrollo de proyectos de investiga
c16n especificos sobre las plagas consideradas como limitativas
 
de la producci6n de forraje. Estudios de control biol6gico
 
y quimico del 8salivazo indicaron que la aplicaci6n de una dosi
 
de 16.2 x 10 conidias de Metarrhizium anisopliae cepa Q /m
 
ejerci6 el mejor control de minfas y que la doss de 2 1 de p.c.
 
de chloropyrifos/ha tambi~n logro el mejor control. En-estudios
 
sobre la tolerancia de algunas especies de Brachiaria al ataque
 
del salivazo se encontr6 que B. humidicola tiene una capacidad 
de formar brotes 2.7 veces mayor que B. decumbens, y B. 
dictyoneura es capaz de producir 1.5 -mAs brotes que S. 

decumbens. Estos datos explican por qu6 B. humidicola soporta 
altas poblaciones de salivazo durante m6s tiempo que B. 
decumbens y se recuperan en periodos mucho mbs cortos. los 
resultados de estudios sobre mecanismos de resistencia de 
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Stlosanthes 
 pta al barrenador del tallo (Caloptilia sp.)
Indtc-anque lFOSecotipos considerados 
resistentes a la plaga
presentan contenidos de 
lignina superiores a los considerados
susceptibles. Estudios realizados en Quilchao sobre la p~rdida
de semilla causada 
por Stega bosuella en S. capitata y S.
2uianensis indican que 
la 1 ibn de aep aarvasestE
fuertemente influenciada por el 
clima, especialmente la precipitaci6n; cuando el objetivo de la siembra 
de Stylosanthes es
producir semilla, 
se debe utilizar control qu~micodu-rante la
segunda quincena de junio; para ecotipos cuya cosecha 
se realiza
en verano (ago.), el control 
se debe iniciar en julio; si
siembra 
es para establecer praderas, no se considera que 
la
 

p6rdidas de semilla 
puedan afectar su persistencia. 
las
 

En las
sabanas isohipertlrmicas 
bien drenadas (Llanos) 
se observ6 que
las poblaciones m~s abundantes son las de 
los insectos chupadoen tanto que los comedores han
res, presentado poblaciones
veces menores. En Centrosema pubescens 438, 
4
 

la incidencia de
insectos chupadores y'camedores aumenta en 
forma directa con los
niveles de P y Mg. El Mg 
en Zornia latifolia
tendencia a ejercer cierto efecto en 
728 muestra
 

ha incidencia 
de insectos
plaga. Continuar~n las evaluaciones 
para 
tratar de entender
c6mo ciertas asociaciones de gram~neas/leguminosas (Zornia spp.
y Desmodium spp. asociadas con Andropogon a anus 
 a conMelinis minutiflora), 
favorecen la proliferacian de insectos
pl-aga, 
 y otras, la reducci6n 
de los mismos. 
 En las sabanas
isohipert~rmicas bien drenadas 
(Cerrados), en general 
los grupos
predominantes continban 
siendo los insectos comedores (Crisomelidae) 
 e insectos chupadores representados 
por Homoptera y
Heteroptera. 
 En casos especiales 
como en Zornia spp. se han
registrado ataques severos 
de 
una plaga dtfoliadora identificada
 como Hedilepta sp. 
 Se han encontrado accesiones sobresalientes
de Stylos-antes spp., 
Zornia spp. y Centrosema spp. en cuanto
su tolerania al a
 ataque de-sus principales insectos plaga. 
 En
el ecosistema de bosques tropicales se encontr6 que la altura de
corte afecta la poblacibn de ninfas del 
salivazo; entre m~s baja
fue la altura de corte (5, 10 y 20 
cm), menor la poblacibn de
ninfas; sin embargo, a los 
40 cm tambi~n se observ6 
una reducci6n en 
el no. de ninfas. La fertilizaci6n 
con P aument6 las
poblaciones de ninfas 
y adultos del salivazo en B. decumbens.
Los suelos localizados 
en zonas topogr~ficamente
presentan exceso de humedad, 
m s bajas


lo cual parece afectar las poblaciones del salivazo, 
forz~ndolo a localizarse 
en las zonas de
laderas. Los resultados 
del control biol6gico (Metarrhizium
anisopliae 
cepa Q ) y control qu~mico (chloropyrifos) indTcan
 que el control bi616gico ofrece ventajas en 
comparacibn con el
control qu~mico. Se 
resumen los rcvultados de las evaluaciones
entomolgicas 
de los ensayos regl)nales en de
el ecosistema 

bosques. (ClAT)
 

0296

COSENZA, G.W. 1982. Resistance in grasses to the pasture spit

tlebug, (Deois flavopicta, Stal, 1854). 
 (Resistencia de ls
pastas ea 
 flavopicta). Brasilia-DF, Brasil, 
 Empresa
Brasieira dePesquisa gropecuria. 
 Centro de Pesquisa
Agropecu~ria dos 
Cerrados. Boletim 
de Pesquisa no.10. 1Sp.
[Centro de Pesquisa Agropecu~ria dos Cerrados, Caixa Postal
70-0023, 73.300 Planaltina-DF, Brasil]
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Se estudia la biologla de Deais flavopicta junto con los
 
mecanismos de resistencia de algunos pastos, los cuales se
 
siembran en las Areas de Cerrados, Brasil, y son normalmente
 

la So examin6 la preferencia
susceptibles al ataque de plaga. 

de los adultos para la alimentaci6n y la oviposici6n en Melinis
 

minutiflora, Andropogon qayanus, Setaria anceps, BracTaFia
 
decumbens y B. humidicola, o mismo que Fa preferencia de
 
alimentacibn y el comportamiento 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 adultos en 6
 

plantasy 165.4 y 163.8 huevos/ensayo. Entre las mecanismos de
 

resistencia se encuentran una densa barrera de tricomas en A.
 

ayanus, pelos glandulares en el tallo de M. minutiflora que
 
xudan sustancias repelentes y la firmeza del tejido del tallo
 

en Setaria. La acci6n de enemigos biol6gicos naturales como el
 

patogena- etarrhizium anisopliae o la mosca Salpingogaster nigra
 
puede fomentarse mediante pastoreo liviano durante nov.-marzo,
 
6poca en la que incide el insecto. (CIAT)
 

0297
 

* 	 COSENZA, G.W. 1981. Resistencia de gramineas forrageiras a 

cigarrinha-das-pastagens, Deols flavopicta (Stal 1854). 
(Resistencia de gramineas oFrajeras a la cigarrita de las 
pastos (Deais flavopicta)]. Planaltina-DF, Brasil, Empresa
 
Brasilei e Pesquisa Agropecuria. Centro de Pesquisa
 
Agropecu~ria dos Cerrados. Boletim de Pesquisa no.7. 16p.
 

La identificaci6n de gramineas resistentes a la cigarrita de las 
pastos (Deais flavopicta) y la determinaci6n de c6mo actGa esta 
resistenEcT-, son aspectos fundamentales para el establecimiento 
de un sistema de control integrado de la plaga. La primera 
etapa de la investigacibn consisti6 en el establecimiento de 2 
niveles de resistencia al insecto de varias gramineas forraje
ras, para indicar las que pueden s~r utilizadas ep un sistema de 
control integrado. Se for.aron parcelas de 20 m con 34 graml
neas forrajeras dentro de ina pradera de Brachiaria decumbens 
con alta infestaci6n de D. flavopicta. Ademas de la infestacibn 
natural, esta Area se 5ifestb artificialmente con adultos del 

insecto traidos de otras Sreas. Entre las parcelas formadas se 
conserv6 una franja de 2 m de longitud de la pradera original y 
se usaron 3 repeticiones. Se evalu6 el daho causado por el 
insecto en cada graminea y se contaron las espumas y ninfas. 
Las gramineas m5s resistentes fueron Andropo n laanus van. 
bisquamulatus cv. Planaltina, Melinis minutfTora, nyparrhenia 
rufa, Setaria anceps cv. Kazungula y Panicum maximum cv. 
Makueni, y-las mas susceptibles, B. ruzIzlesis y B. decumbens. 
La segunda etapa consisti6 en el estudio de las mecanismos de 
resistencia con base en la resistencia A. gayanus,de M. 
minutiflora, S. anceps y B. humidicola; como testigo se usb B. 
decumbens. Se efectua on pruebas para determinar las siguientes 
parmetros: a) preferencia de las adultos para alimentaci6n y
 

oviposici6n; b) preferencia de ninfas por 4 gramineas forraje
ras; c) desarrollo de ninfas de D. flavopicta en 5 gramineas y
 
d) tolerancia de 5 gramineas a-los adultos del insecto. La
 
6ltima etapa de la investigaci6n se relacion6 con el manejo de
 
praderas a base de gramlneas resistentes para el control de D.
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flavopicta. Los resultados obtenidos hasta el 
momento indican
que el manejo aplicado puede mantener 
las poblaciones de cigarrita por debajo del nivel de daio. (ClAT)
 

0298
 
* DIAS FILHO, M.B.; SERRAO, E.A.S. 1983. Principais doencas
 

associadas a leguminosas e gramlneas forrageiras cultivadas
 
em ecossistema de floresta da Amazonia oriental 
brasileira.

(Principales enfermedades asociadas a leguminosas y gramineas

forrajeras cultivadas en un ecosistema de bosque de la

Amazonia oriental de Brasil). Belm-PA, Brasil, Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecu~ria. Centro de Pesquisa

AgropecuAria do Tr6pico Umido. Comunicado Thcnico no.37. 4
p.

[Centro de Pesquisa Agropecu~ria do Tr6pico Umido, Caixa
 
Postal 48, 66.000 BeIhm-PA, Brasil]
 

0299
* LENNE, J.M. 1983. Interpretaci6n del an~lisis hecho a la evalua
ci6n del daho causado por enfermedades. In Pizarro, E., ed.
Reuni6n de la Red Internacional de EvaTuacin de Pastos

Tropicales, 2a., Cali, Colombia, 1982. 
Resultados 1979-1982.

Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
pp.4 17-422.
 

Las enfermedades m~s importantes en el ecosistema de ',:banas
bien drenadas isohipert6rmicas (tipo "Llanos") son: 1) Antracno
sis, especialmente en Stylosanthes guianensis; 2) Costra por

Sphaceloma, en Zornia latiftolia; 3) Mancha foliar por Drechslera
7
en ZltifoliaT-T- ancha foliar por Cercospora, en 
Centrosema
 
pubjscn; 5) Ahublo foliar por Rhizcctona, en C. brasilianum y
6) nematodos del tallo, en Desrnadlumovalif lium. SegOn el
an~lisis de las evaluaciones del daoJa
causado por enfermedades,

las accesiones m~s resistentes son: Stylosanthes capitata CIAT
1315, 1318, 1342, 1693 y 1728, S. uianensis "tard-o" IAr- 10136
 y 2031, S. macrocephala (varias accesiones), Centrosema
 
macrocarpun-CIAT5065 y 5066, Pueraria phaseoloides CIAT 9900 y
Torniabrasiliensis CIAT 7485;--e-nt-re 
 as gramineas, Andropogon

a ausCIAT 62y Brachiaria humidicola. En el ecosistema de
 
saoans 
isot~rmicas (tipo "Cerrados-), las enfermedades m~s
importantes son: 1)Antracnosis, en S. guianensis y S. capitata;
2) Complejo virus-hongo, en Zornia -pp. y 3)T oja pequena, en
Desmodium spp. y S. scabra.FCFaccesiones que han mostrado
 
mayor resistenca sonT:.. capitata CIAT 1019 y 2252, S.
guianensis "tardlo" CIAT 243, 
. (varias accesi
nes), Centrosema macrocarpu CIXT 50625y565v Zornia sp. CIAT
7847 y las gramns Andropogon ayanus CIAT 621, B.Tecumbens y
B. humidicola. No se -dTspone de-i cientes datos para definir

las enfermedades predominantes en las sabanas mal drenadas. En

los ecosistemas de bosque semi-siempreverde estacional las
enfermedades m~s importantes son: 
 1) Mancha foliar por

Cercospora, en Centrosema spp. y Panicum maximum; 2) Aublo

oliar poir Rhizoctonia-,en Centrosemas-eK.y--- nomene spp.;
3) Hoja pequefia, en Desmodium spp. y Stylosanthes spp. 4) Roya,


en Zornia spp.; 6) Hancha foliar por echslera, en Zarnia spp.

y 7TNematodo de la ralz (Meloidogyane janc), en oesmadium
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spp. y P. phaseoloides. En casi todos los ensayos de los bosques 
la antracnosis no es un problema importante en Stylosanthes 
spp., en comparaci6n con los ensayos en sabanas bien drenadas. 
Las accesiones m~s resistentes a enfermedades en los ecosistemas 
de bosques son: S. quianensis CIAT 136, 184 y 1175, D. 
ovalifolium CIAT 35O y 3673, D. heterophyllum CIAT 349, Z. 
m ur CIAT 5065, Zornia spF. y A spp. as como 
A. gayanus CIAT 621, 60=y 6054, B. humidicola CIAT 679 y 682 y

S. F"T-'tha. (ClAT)
 

0300
 
* 	OHIAGU, C.E.; WOOD, T.G. 1976. A method of measuring rate of 

grass-harvesting by Trinervitermes geminatus (Wasmann) 
(Isoptera, Nasutitermitinae) and observation n Its foraging 
behaviour in southern Guinea savanna, Nigeria. (M&todo para 
medir la tasa del daho a la gram~nea por Trinervitermes 
geminatus (Isoptera, Nasutitermitinae) y observacion sobre su 
comportamiento forrajero en la sabana surefia de Guinea,
 
Nigeria). Journal of Applied Ecology 13(3):705-713.
 

Se informa sobre los dajos ocasionados por la termita
 
Trinervitermes geminatus en una sabana dominada por Andropogon
 
gayanus, en Mokwa, Ngeria. (CIAT)
 

0301
 
* 	 VARELA, F.A.; CALDERON, M. 1982. Afido amarillo de la caha de 

az~car, Sipha lava, plaga potencial del pasto Carimagua, 
Andropogon gayanus, en los Llanos Orientales de Colombia. 
Reist-aColombTana de Entomologia 8(1-2):4-13. [CIAT, Apar
tado A~reo 6713, Cali, Colombia]
 

El pasto Andrpooon gayanus se lanz6 recientemente con el nombre 
"Carimagua1 para uso del sector ganadero, coiK una importante 
alternativa para la alimentaci6n de ganado de carne en suelos 
pobres (Oxisoles y Ultisoles) del tr6pico americano. El Programa 
de Pastos Tropicales del CIAT ha venido realizando, desde 1977, 
un reconocimiento de plagas en A. gayanus, y se han encontrado 
pocos insectos daiinos de importancia. asta el momento se han
 
registrado 2 insectos catalogados como plagas potenciales: el
 
falso medidor de los pastos, Mocis laties (Lepidoptera:Noc
tuidae) y el Sfido amarillo de ha ca-aFdeazcar, Sipha flava
 
(Homoptera:Aphididae). La importancia de A. ga anus como
 
recurso forrajero para el tr6pico llev6 a I rea1Tibn de
 
estudios tendientes al conocimiento, comportamiento y formas de
 
prevenci6i de S. flava. Los estudios se realizaron en el Centro
 
Nacional de InesTiciones Carimagua. Los resultados indicaron
 
que este insecto causa una pigmentaci6n rojo-p~rpura y el
 
secdmiento posterior de las hojas, originando detrimentos en la
 
producci6n y calidad del forraje. Se observaron altas poblacio
nes del 6fido en los meses de la estaci6n lluviosa, cuando el
 
pasto presenta la max. producci6n de follaje. Las poblaciones
 
del insecto fueron reguladas por el empleo de cargas altas
 
durante la 6poca en que se presentan las max. poblaciones y por
 
pr5.ticas de manejo de praderas como la quema y el corte reahi
zado. antes del iniclo de la estaci6n lluviosa. (RA)
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Vase adem~s 0021 

0073 

0105 

0137 

0163 

0186 


0038 

0077 

0110 

0139 

0164 

0187 


0054 

0082 

0111 

0141 

0167 

0188 


0060 

0083 

0113 

0150 

0171 

0189 


0061 0063 0064 
0089 0090 0104 
0125 0134 0136 
0151 0156 0161 
0173 0176 0182 
0190 0321 
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PRODUCCION DE SEMILLAS
 

0302
 
* 	ANDRADE, R.P. DE; THOMAS, D.; FERGUSON, J.E.; COSTA, N.M.S.; 

CURADO, T.F.C. 1981. Importancia da escolha de Areas para a 
producao de sementes de forrageiras. (Importancia de la 
escogencia de Areas para la producci6n de semillas forra
jeras). Revista Brasileira de Sementes 3(l):159-173.
 

El potencial para el establecimiento de una explotaci6n especia

lizada en producci6n de semillas es considerable en Brasil. 
Para que los productores de semillas logren 6xito en su empresa, 
es necesario que se establezzan en regiones ideales. En esta 

se deben observar los factores clim~ticos,
regionalizaci6n 

ed~ficos, econ6micos y agron6micos. Como ejemplo de la impor
tancia de este 6ltimo factor en la escogencia de Areas apropia
das, se presentan datos parciales de un expt. an el cual se 

examin6 el potencial agron6mico para la producci6n de semillas 
forrajeras en las regiones de Planaltina (DF), Prudente de 

Morais y Felixlandia (MG). Se usaron los par~metros de produc
cibn de semillas puras, fenologia, presencia de plagas, enfer
medades, malezas, y las especies Zornia latifolia CIAT 728, 
Stylosanthes hamata CIAT 147, S. captata 1475 CIAT 1078 y CIAT 
1315, Andro aau CIAf" 6 Bachiaria decumbens cv.
 

Basilisk. Lo reTd s parciales indicaron que la region de
 
Felixlandia es apropiada para la producci6n de semillas de S. 
apitata y de Z. latifolia. Las 3 localidades son apropiadas 

para la producc16n de semillas de B. decumbens, y las regiones 
de P. de Morais y Planaltina son ideales para la produccibn de
 
semillas de A. gayanus. (RA)
 

0303
 

* 	 ANDRADE, R.P. DE 1982. Pesquisas em avaliacao de pastagens e 

producao de sementes de forrageiras no Centro de Pesquisa 
Agropecu~ria dos Cerrados. (Investigaciones en la evaluaci6n 
de pastos y producci6n de semillas de especies forrajeras en 
el Centro de Pesquisa Agropecu~ria dos Cerrados). Planal
tina-DF, Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu~ria. 
Centro de Pesquisa Agropecu~ria dos Cerrados. Boletim de 
Pesquisa no.11. 19p. [Centro de Pesquisa Agropecu~ria dos 
Cerrados, BR 020 - Km 18, Rodovia Brasilia-Fortaleza, Caixa 
Postal 70-0023, 73.300 Planaltina-DF, Brasil] 

El Programa de Pastos y Forrajes del Centro de Pesquisa Agrope
cu~ria dos Cerrados (CPAC) en Brasil selecciona leguminosas y
 
gramineas forrajeras que presenten adaptaci6n a las condiciones
 
de suelo y clima de Cerrados. Desde 1978, se inici6 en el
 

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) la evalua
ci6n del potencial de la regi6n central de los Ceirados para la
 
producci6n de semilla y, a su vez, determinar las pr~cticas de
 
manejo que aumenten al max. la producci6n. La evaluacibn se
 

realiza en 3 etapas: 1) selecci6n de plantas individuales por su 

fenologia y resistencia a plagas y enfermedades, 2) evaluaci6n 
de leguminosas en asociaci6n con gramineas de diferente h~bito 
de crecimiento y 3) las leguminosas y gramineas seleccionadas en
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la etapa 2 se 
evalian en asociaci6n 
con 3 cargas animales y en
pastoreo continuo. Se examina 
la ganancia de peso de los
animales, la produccibn de MS 
y la composici6n bot~nica de 
las
praderas. La semilla 
de los cv. promisorios se reproduce para
su expendio en el mercado. Entre 
las 911 introducciones
destaca el se
g6nero tylsanthes como el m~s promisorio (69% del
total), 
con las especies _. Ruianensis, S. macrocephala, S.scabra y S. capitata. 
 Entre las gram neas-se-tienen especi'scomo Panlcum maximum, Andropogon a anus, Setaria ancees,Brachia-ria decu iB~hB. _h~id1~7a y Melinis minutifIora.senalan las Sgefecnas de floracion, maduracion, cosecha, producci6n
de 
semillas, peso de semillas y resistencia a plagas y enfermedades de las principales especies. (CIAT)
 

0304

ANDRADE, R.P. DE; THOMAS, D.; FERGUSON, J.E. 
 1983. Seed produc

tion of pasture species in a tropical savanna region of
Brazil. 2. Grasses. (Producci6n de 
 semilla de especies
forrajeras en una regi6n 
de sabana tropical de Brasil. 2.
Gramineas). 
 Tropical Grasslands 17(2):59-64. [Centro de
Pesquisa Agropecu~ria dos Cerrados, 73.700 
Planaltina-DF,

Brasil]
 

Se definieron los rendimientos y las limitaciones 
a la producci6n de semilla de 4 cv. 
de gramineas forrajeras, en un expt. de
campo con repeticiones conducido durante 3 ahos 
en el Centro de
Pesquisa Agropecu~ria dos Cerrados (CPAC), 
cerca de Brasilia
(lat. 15'36'S; long. 47'42'W) en 
una 
regi6n de sabana tropical.
Las gramineas estudiadas fueron 
 Brachiaria humidicola,
decumbens. cv. Basilisk, 
Panicum maximum var. trichoglume 
B.
 

cv.
Petrie y 
n on gayanus var. isuamulatus cv. Planaltina.
Los mayores rendimientos de semilla pua otenidos estuvieron en
el rango de 330 kg/ha para A. 2aanus cv. Planaltina, a 501
kg/ha para 
B. humidicola. Ubservaciones 
sobre la floraci6n
sugirieron que tanto 
las especies de Brachiaria como P. maximum
cv. Petrie son de 
dia neutro en sus 
respuestas al fotoper-odo.
A. ayanus cv. Planaltina tuvo respuesta a la floraci6n de dia
corto. Fos 
rendimientos 
no se 
afectaron por enfermedades o
malezas. 
 En condiciones 
de relativamente 
alta fertilidad del
suelo, cultivos sin defoliar de A. gayanus 
cv. Planaltina
volcaron en se
la segunda estaci6n, yel rendimiento de semilla 
se
redujo en 65%. 
 En el siguiente aho, sin embargo, el corte en
ene. previno el volcamiento y aumentb significativamente el
rendimiento de semilla. 
 Los resultados obtenidos indicaron que
la regi6n es potencialmente apta para la producci6n de todas las
 gramneas estudiadas. (RA)
 

0305
BURBANO, E.A.; FERGUSON, J.E. 1979. 
Informe de progreso. Produc
ci6n do semillas Carimagua 
 1979. Cali, Colombia, Centro
Internacional de Agricultura 
Tropical. Programa de Pastos

Tropicales. lip.
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0306
 
* CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1976. Produccian 

. Informe Anual 1975. Cali, Colombia.de semilla. In 

pp.A19-A21.
 

Se describen las actividades de producci6n de semillas de
 
Stylosanthes spp., Desmodium spp., Centrosema spp., Brachiaria
 
decumbens, b. humidicola, Andropouony PanicumFmximum,
 
en varias 1-calidades. (CAT)
 

0307
 

* CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 
. InformeTROPICALES. 1980. Producci6n de semilla. In 


Anual 1979. Cali, Colombia. pp.49-55.
 
Tambi~n en ingl~s.
 

Se describen brevemente los trabajos de multiplicaci6n de
 
semilla en Palmira, Quilichao y Carimagua (Colombia). La pureza
 
de la semilla de Andropogon anus se determin6 por el m6todo
 
d2 estimacibn indirecta de Pureza Internacional. El contenido de
 
cariopsis de las espiculas se correlacion8 directamente con su 
pureza (r = 0.99); el coeficiente de regresibn se estimb en 
1.123 y la pureza indirecta (expresada como contenido de la 
espIcula X (contenido de cariopsis X 1.123)/100 se correlacion6 
con la pureza (% X 1.123) (r = 0.98). El m~todo indirecto 
permite una determinaci6n r5pida y precisa del rendimiento de
 
semilla pura. En un estudio de los patrones de madurez de la 
semilla en A. a anus, el rendimiento de semilla pura y pura 
viable alcanz6 valores max. 29 dias despu~s del nivel max. de 
floraci6n y luego disminuy6 r5pidamente, especialmente despu6s
 
de 36 dias cuando la tasa de desprendimiento de espiculas
 
alcanz6 su nivel max. La viabilidad y germinaci~r, de semilla
 
pura alcanzaron valores max. (90% aprox.) 10 meses despubs de la
 
cosecha. La semilla limpiada mecnicamente y comparada con la
 
limpiada manualmente present6 mayor pureza (51% vs. 30%), mayor
 
germinaci6n (39% vs. 21%) y mayor contenido de semilla pura
 
viable (20% vs. 6%). (CIAT)
 

0308
 

* CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Producci~n de semilla. In . Informe 
Anual 1982. Cali, Colombia. pp.177-185. RAT-! Apartado 
A~reo 6713, Cali, Colombia] 

Se hace 6nfasis en la multiplicaci6n de un amplio rango de
 
especies y 69 accesiones, en particular de los g~neros
 
Stylosanthes, Centrosema, Desmodium, Andropogon y Brachiaria.
 
Se logrb ]a multiplicaoin del no. de lote-sdaesemillas sujetos 
a evaluaciones de calidad de la semilla; pruebas de tetrazolio y 
germinaci6n para A. gayanus y B. decumbens; la creacibn de un 
inventario mensual de existencias de semila; y la selecci6n de 
lotes de semilla para formar una mayor reserva de semilla b~sica 
de especies importantes. Se resumen los componentes de la 
evaluaci~n de la calidad de semilla en A. gayanus. La calidad 
en esta especle estZ afectada por varios- factores: las caracte
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risticas de las espiculas; los lotes de semilla que en su

mayorla corresponden a semilla cruda (con poco o ningOn acondi
cionamiento); la dormancia; la relativa 
escasez de analistas de

semillas; la ausencia de est3ndares comerciales de mercadeo que

exijan conformidad con 
alguna clase de valores absolutos de
 
calidad. Los estudios sobre el efecto de las 
condiciones de

almacenamiento en la germinaci6n de A. gaanus indicaron que el
 
almacenamiento en bolsas de polipropileno Fciuarto de almacena
miento cerrado en Palmira, 10'C y 55% de HR) fueron las m~s
 
favorables en comparaci6n con latas selladas 
en las mismas
 
condiciones de almacenamiento, bolsas de polipropileno a 23'C y

72% de HR y bolsas de polipropileno en cuarto de almacenamiento
 
abierto en Carimagua a 250C y 82% de HR. En observaciones
 
preliminares sobre la floraci6n, el rendimiento de semillas y la
 
calidad de las mismas en Brachiaria decumbens, 
B. humidicola y

B. dictyoneura exhibieron patrones similares de floracion en
 
uili-cha-o y opay n. En Carimaguia, B. dictyea fue la
 

primera en alcanzar la max. floraci6n. CinPoypa-y7n,T.decumbens

creci6 vigorosamente y florecib profusamente, 
en tantoq-ueB.

humidicola y B. dictyoneura presentaron bajo vigor vegetativo y

floracibn casi nula; una reacci6n diferencial como 6sta puede

reflejar diferencias entre las especies en lo que respecta al
 
nivel de nutrimentos en el suelo (K y N) o el efecto de la temp.

en la respuesta de la floraci6n o ambos. 
 En todas las localida
des, B. humidicola present6 un menor potencial de rendimiento de

semilTas 14-20 kg/ha) que B. decumbens (4-188 kg/ha) y B.
 
dictyoneura (14-111 kg/ha). (-IAT)
 

0309
 
* 	 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1982. Producci~n de semillas. In
 
Informe Anual 1981. Cali, Colombia. pp.167-169.
 
Tambi6n en espaiol.
 

Los objetivos b~sicos de la secci6n de Producci6n de Semillas

del Programa de PasLc- Topicales del CIAT durante 1981, conti
nuaron 
enfocados hacia la distribucibn de semillas de lineas
 
exptl. y de semilla b5sica y al estudio de factores selecciona
dos, 	en relaci6n con tecnologia de producci6n de semilla de 
las

especies m~s importantes. Las Areas de producci6n de semillas
 
est~n localizadas principalmente en Ouilichao (Dpto. del Cauca)

y Carimagua 
 (Llanos Orientales), y las instalaciones para

limpieza, ciasificaci6n, estudics de calidad y almacenamiento se
 
encuentran en Palmira. Fntre 1980-81 se produjeron 3314 kg de
 
semilla de 
 64 accesiones de las leguminosas Stylosanthes,

Centrosema, Desmodium, Zornia, Aeschynomene y Pueraria y 5000kg

de'semiTTa -de-7-accesoes 
 as gramneas ndropogon,

Brachiaria v Panicum. 
En este mismo perlodo se recibieron 242
 
solicitudes de seWmi las y se distribuy6 un 
total de 7370 kg. En

Quilichao las 2 temporadas de crecimiento ofrecen 2 cosechas
 
anuales potenciales de semillas de Andropoon qayanus, con

manejo adecuado. La aplicaci6n de N (I00 kg/ha como urea)

aument6 los rendimientos de semilla pura en 3 de 4 cosechas, con
 
aumento prom. de 40%. Los rendimientos comparativos de 2 m6todos
 
de cosecha de A. gaanus CIAT 621 (con combinada y manual)

fueron de 26 y 5D kg/ha, esp. (CIAT)
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0310 
* 

* 

* 

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 
TROPICALES. 1984. Produccin de semillas. In . Informe
 
Anual 1983. Cali, Colombia. pp.321-327. [CTWT, Apartado Afreo
 
6713, Cali, Colombia]
 

Los objetivos de la Secci6n son la multiplicaci6n y distribuci6n
 
de semilla de lneas exptl. y semilla b5sica, y la investigaci6n
 
de algunas de las limitaciones en el suministro comercial de 
semillas de nuevos cv. Este aio se dio una transici6n de 
actividades con Enfasis en investigaci6n y capacitaci6n. Se 
multiplic6 semilla de Centrosema, Desmodium, Stylosanthes,
 
Andropogon, Brachiaria y Panicum. Se atendieron las solicitudes
 
de semilla tanto internas como e;Lernas al CIAT. Se desarroll6
 
un sistema de inventario computarizado en el que cada lote de
 
semilla se describe por origen, edad, vol. y cantidad reservada
 
para prop~sitos especificos. Al CIAT-Palmira se le enviaron
 
muestran de semillas cosechadas en la regi~n de Brasilia,
 
Brasil, para efectuar an5lisis comparativos de semilla de A. 
ayanus, con muestras de igual edad cosechadas en Quilichao-y 
Caimagua, en Colombia. Los resultados indicaron valores m~s 
altos para la germinacibn, el % de espiculas llenas y el mayor 
tamaho de la cariopsis de las muestras de Brasilia. Se presenta 
un resumen te6rico de los componentes del proceso de liberaci6n 
de nuevos cv. Se han identificado las siguientes limitaclones 
en el proceso de liberaci6n: la falta de una autoridad liberado
ra claramente definida en muchos paises; recursos insuficientes 
para proveer cantidades adecuadas de semilla bsica y proveer 
asistencia t~cnica a los productcres de semilla ; el factor 
novedad que exige esfuerzos adicionales en investigaci6n,
 
suministros de semillas y extensi6n; y la falta de empresas
 
distHbuidoras de semillas o la falta de interns de las existen
tes er iniciar la producci6n comercial de semilla de nuevos cv.
 
(CIAT)
 

0311
 
CONDE, A. DOS R.; GARCIA, J.; SANTOS, G. 1984. Determinacao da
 

maturidade fisiol6gica das sementes do campim androp6gon.
 
(Determinaci6n de la madurez fisiolbgica de las semillas de
 
Andropogon aanus). Goiania-GO, Brasil, Empresa Brasileira
 
dePeis a Agropecuria. Pesquisa em Andamento no.06. 8p.
 

0312
 
CONDE, A. DOS R.; GARCIA, J.; SANTOS, G. 1984. Influencia da
 

epoca de colheita e do periodo de armazenamento, em condicoes
 
ambientais, na qualidade de sementes do campim androp6gon.
 
(Influencia de la 6poca de cosecha y del periodo de almacena
miento, en condiciones ambientales, en la calidad de semillas
 
de Andropogon gayanus). Goiania-GO, Brasil, Empresa Brasilei
ra de Pesquisa Agropecu~ria. Pesquisa em Andamento no.07. 
8p.
 

0313
 
* 	EIRA, M.T.S. 1983. Comparacao de m~todos de quebra de dormencia 

em sementes de capim andropogon. (Comparaci6n de m~todos de 
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ruptura de dormancia en semillas de Andropogon gayanus).
 
Revista Brasileira de Sementes 5(3):37-49.
 

Se sometieron a varios tratamientos muestras de semillas de
 
Andropogon gayanus var. bisquamulatus cv. Planaltina de 2 edades
 
T2 y 14 meses), para detectar la presencia de dormancia y tratar
 
de romperla. Se emplearon los siguientes tratamientos! cariopsis

nula; pre-enfriamiento; soluciones de KNO a 0.,, 0.2 y 0.3%;
 
soluciones de HO a 0 514, 1.OM y 1.5M, solucions de CA a
 
250, 500 y 1000 p~m. Segn los resultados obtenidos, se indca 
que las semillas de esta especie a los 2 meses de edad poseen 
una dormancia primaria, la cual fue superada naturalmente 
durante el almacenamiento en semillas de 14 meses de edad. Los 
tratamientos eficacesm~s la dormancia fueron lapara romper 
cariopsis nula, 
de GA3 . (RA) 

el pre-enfriamiento y las soluciones de KNO3 y 

0314

* 	 FERGUSON, J.E. 1981. Perspectivas da producao de sementes de 

Andropogon gayanus. (Perspectivas de produccibn de semillas 
de Andropoon ayanus). Revista Brasileira de Sementes3 (1 ):175-193. 

Se presenta una revisi~n de literatura y un resumen de las
 
investigeciones hechas en Colombia sobre la produccibn de
 
semilla de Andropogon gayanus. Esta graminea es de polinizacibn

cruzada y reproduccibn sexual. Durante la floracibn reacciona 
al fotoperiodo como planta de dia corto, pero es afectada por la 
baja temp. A lat. de aprox. 15'S comienz3 la floraci6n a media
dos de abril y madura a finales de mayo. El manejo de Areas 
establecidas para la producci~n de semilla en estas lat. debe 
incluir el pastoroo o el pre-corte a mediados de feb. aprox., 
con el objeto de obtene- una floraci6n mejor sincronizada y una 
altura max. de la plarta restringida, factor critico para la 
cosecha mecnica. En Areas pequeias, la cosecha manual es m~s 
eficiente en t~rminos de rendimiento de semilla y comprende el 
corte, apilado y trilla. La cosecha en el suelo y la cosecha 
mec~nica son posibles, si se manejan adecuadamente. Se pueden 
encontrar 2 clases de semilla en el mercado: cruda y procesada.
Las fases comunes de' procesamiento son: pre-limpieza y seca
miento, en tanto que el desaristado y la limpieza por ventila
ci6n son necesarios para obtener semillas clasificadas. Se 
describen las caracteristicas de las 2 clases; la semilla 
clasificada tiene una pureza internacional de 35-40% que es 
aprox. el doble o el triple de la pureza de la semilla cruda. 
La productividad de la semilla pura es de aprox. 35-340 kg/ha.

Con manejo apropiado (alta densidad de plantas, fertilizacibn,
 
pre-corte y cosecha manual), es posible obtener un rendimiento
 
de 100 kg/ha de semilla pura. En 3 localidades de Colombia se
 
hallb una tasa de multiplicacibn de 10 a 50 ha/ao y se puede

calcular el prom. de 25 para a5os futuros en Areas bien maneja
das. La semilla pura tiene una viabilidad de aprox. 50% y una
 
germinacibn de aprox. 30%, 5 meses despu~s de la cosecha. La
 
demanda relativa de semilla cruda y de semilla procesada defini
rA la utilidad relativa de cada clase, m~todo de siembra,
 
distribucibn, almacenamiento y calidad. (RA)
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0315
* FERGUSON, J.E.; THOMAS, 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
 
producci6n de semilla de ocho especles forrajeras tropicales
 
en regiones de America Latina). In Smith, J.A.; Hays, V.W.,

eds. International Grassland Congress, 14th., Lexington,

Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado, Westview.
 
pp.275-278. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Call, Colombia]
 

Se establecieron en monocultivos 8 especies de 
gramineas y de

leguminosas, las en
cuales consistlan accesiones promisorias o
 
en cv. locales, en 5 localidades. Se aplicaron fertilizantes
 
compuestos, incluyendo N, a las gramineas. 
 Se cosechb la
 
semilla una vez cada 
vez que un cultivo alcanzaba la madurez.
 
Se registrb 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 rendimiento anual de semilla 
y la tasa de

multiplicaci6n max. fueron: 
 Desmodium ovalifolium cv. CIAT 350,

220 kg/ha y 73 ha/aho; Pueraria pse1oides, 135 kg y 34 ha;

Stylosanthes capltata, prom. de los cv. CIAT 1315 y CIAT 1405,

92kg y 190 Ha; Zornia latifolia cv. CIAT 728; 690 kg y 170 ha;

Andropon a anusu AT 621, 143 kg y 70 ha; Brachiaria
 

ens cv.asilik, 366 kg y 160 ha; Panicum maximum -c.

Petrie 263 kg y 88 ha, resp. Los factorese
dermi-nanes de
rendimiento potencial de semilla fueron el 
dominio temporal de

las malezas, la falta de persistencia, la no floraci6n, vigor
vegetativo y reproductivo disminuido, mal manejo y pureza

gen~tica reducida de las poblaciones naturales. El potencial

biol6gico para la producci6n de semilla en cada regi6n pareci6

ser favorable para especies particulares solamente. (CIAT)
 

0316
* GANCIA, D.A. 1982. Cosecha y beneficio de semillas de Andropogon
 
ayanus. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agrieultura


Tropical. Serle SE-9-82. 13p.
 

La producci6n comercial de semillas de Andropogon aynus es
potencialmente factible, pero es necesari desarrol ar tecnolo
gia apropiada para la cosecha y el beneficio. Problemas inherentes al cultivo, como su altura en la madurez y el desuniforme y

amplio rango de distribuci6n de las semillas, han dificultado la
implementaci6n de 
los m~todos mec~nicos tradicionales de reco
lecci6n. Adem~s, las caracteristicas morfol6gicas de las espicu
las y la presencia de aristas, espiculas est6riles y abundante
 
pelusa ocasionan problemas particulares en el beneficio de las

semillas de esta especie. Se ofrece a los futuros productores de

semillas de A. gayanus algunos m6todos alternativos para la

cosecha y el ben-eilCo, que pueden ser empleados segOn las
 
condiciones en diferentes zonas de producci6n. (RA)
 

0317
 
* GARCIA, D.A.; FERGUSON, J.E. 1981. Desaristado mecAnico de 

semillas de Andropogon gayanus. Cali, Colombia, Centro
 
Internacional deAgriultura-ical. 19p.
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Trabajo presentado en el 
Seminario Nacional, 4o., y Congreso
Colombiario de Ingenieria Agricola, lo., Bogota, 
1981.
 

Se construyb un 
modelo exptl. de mSquina para desaristar semillas de Androeogon gayanus, 
la cual funciona a base de fricci6n
y no caus 
dnos mecanicos ni reduce la germinaci6n. Este modelo
expt. est5 compuesto 
por los siguientes elementos bAsicos:
estructura de soporte, 
cilindro con barras de 
caucho, c6ncavo
rugoso, criba semicilndrica, sistema de 
alimentaci6n, sistema
acciinador y sistemas de ajuste y de descarga. Se evaluaron los
efec.:os del 
desaristado y la clasificaci6n en las caracteristi
cas 
.isicas y la germinaci6n de 
la semilla. Se obtuvieron las
siguitntes conclusiones: a) los principios y elementos b5sicos
empleaios en el modelo exptl. 
fueron efectivos para desprender
las aristas y espiguillas superiores est~riles de 
las semillas
de A. gayanus; b) la germinaci6n no se 
redujo debido al proceso;
c) -ste modelo puede 
ser ajustado para desaristar semillas de
otros pastos con caracteristicas 
 similares 
como Dichanthium
aristatum e Hparrhenia rufa y d) con base en 
los principios y
ementos emp eadosen estemodelo, se pueden construir diversos
tipos de desaristadora, segon la disponibilidad de materiales en

cada sitio. (CIAT)
 

0318

HAGGAR, R.J. 1966. 
 The production of seed from Andr 
 on
 

a anus. (Producci6n 
de semilla de Androgon aanus
Proceedings 
of the International 
Seed Testing Association

31(2):251-259.
 

Los resultados de 
un expt. para determinar el tiempo del 
irigen
y del subsiguiente desarrollo 
 de tallos individuales de
Andropogon ayanus mostraron que la mayoria de las 
inflorescencias proced an 
de los brotes que hablan sido producidos antes de
comerzar la estaci6n hrmeda. 
 Se concluy6 que para lograr
grandes producciones de semilla, 
los m~todos de manejo deben
orientarse hacia 
el aumento del no. de rebrotes por unidad de
6rea, durante o antes 
del comienzo de la estaci6n hOmeda. Un
expt. posterior demostr6 que el 
pastoreo despu~s de mediados de
junio redujo severamente el no. 
de tallos florales, enfatizando

de nuevo la importancia de los 
brotes producidos precozmente.
Se encontr6 que el N 
es el nutrimento m~s importante en el
incremento de ha producci6n de semillas, 
y que los niveles
mayores de 50 lb/ac produjeron un incremento en la altura prom.
y el no. 
y tamano de las inflorescencias. 
 Las producciones de
semilla se duplicaron despu~s de la aplicaci6n de 100 lb/ac, y
casi se triplicaron con 
200. Los fosfatos tuvieron poca influencia en el 
aumento de la producci6n de semillas. 
 La demora de la
recolecci6n hasta comienzos de nov. 
produjo grandes p~rdidas de
semilla. 
 Se discuten las posibilidades de 
ha cosecha mec~nica.
 
(RA)
 

0319
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. 1982? 
 Plantas forrajeras. In
 
Cat~logo de semillas. pp.31-35.
 

133
 



0320
 
* JAVIER, E.Q.; SIOTA, C.M.; MENDOZA, R.C. 1975. Fertilizer and
 

water management of tropical pasture seed crops. (Manejo de
 
fertilizantes y agua en cultivos de semillas de pastos
 
tropicales). Taipei, Taiwan, ASPAC Food and Fertilizer
 
Technology Center. Extension Bulletin no.63. 15p.
 

La produccibn de semillas de gramineas tropicales es mAs baja
 
comparada con la de gramineas de clima terplado. La aplicacibn
 
de N aumentb significativamente los rendimientos de semillas de
 
Dichanthium aristatum, Andropogon gayanus, Setaria sphacelata y
 
Pennisetum polytyon. Las respuestas dismTinuyeron rapdamen
te por encima de 200 kg/ha. La germinaci6n y la calidad de las
 
semillas no se afectaron usualmente por la aplicaci6n de N. Las
 
respuestas al P fueron infrecuentes. Los aumentos en el rendi
miento de las semillas por el N se atribuyeron a un incremento
 
en el no. de inflorescencias, pero este Onico factor result6
 
insuficiente para lograr rendimientos a los niveles alcanzados
 
por las gramineas de clima templado. (CIAT)
 

0321
 
* KHAN, E.J.A.; MARK, W.H. 1983. Some initial results of field
 

trials conducted in establishing a pasture-seed industry in
 
Cojedes State, Venezuela. (Algunos resultados iniciales de
 
experimentos de campo realizados para establecer una indus
tria de semillas de pastos en el Estado de Cojedes, Venezue
la). In Smith, J.A.; Hays, V.W., eds. International Grassland
 
Congress, 14th., Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings.
 
Boulder, Colorado, Westview. pp.780-78

3 .
 

En una finca localizada a 9' 501 de lat. norte, con una precipi
tacibn de 1600 mm al aio, seguida de una severa estaci6n seca
 
que va de mediados de dic. a abril, se seleccionaron 4 sitios
 
ampliamente separados para sembrar 3 gramlneas para la produc
ci6n comercial de semilla en 1978. Los objetivos eran los de
 
evaluar el nivel de fertilidad de los suelos, determinar luego
 
los requerimientos de fertilizaci6n de las gramineas en cada 
sitio y establecer un vivero de introducci6n con 70 cv. de 
gramineas y leguminosas para estudiar su conveniencia en la 
expansibn de la produccibn de semilla. Sobre la base de los 
resultados de los an5lisis de suelo, se utiliz6 una t~cnica 
modificada del elemento faltante para evaluar los efectos de 7 
nutrimentos, de un ensayo de campo con 10 tratamientos de 
fertilizaci6n y 4 bloques completos al azar en cada uno de los 4 
sitios (2 de Panicum maximum cv. Colonial y 1 de cada uno de 
Brachiaria humidicola y B. decumbens). Se estableci6 tambi~n un 
expt. factorial repetido para evaluar el N y el P en 3 niveles, 
con Colonial en un solo lugar. En el segundo aho se sembraron 12 
gramineas en 4 bloques al azar para obtener rendimientos de 
forraje y observar la aceptacibn del ganado. Aunque las pruebas 
de suelos indicaron que varios nutrimentos de las plantas 
podrian limitar la produccibn de semilla, los resultados de los 
ensayos de fertilizaci6n mostraron una respuesta altamente 
significativa Onicamente al tratamiento con P en los 4 sitios, y 
una respuesta significativa al tratamiento con N solamente en un 
sitio el primer aho. En el segundo aho, la salivita (Aeneolamia 
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reducta) apareci6 primero en 
B. decumbens Gnicamente, y en 1980
esta plaga atacb todas 
 las gramlneas introducidas excepto
Colonial; afortunadamente, los rendimientos de semilla comercial
 
no se afectaron severamente. B. humidicola, aunque atacada por
salivita, se recuper6 r~pidamente y se considera como la graminea m~s sobresaliente que se ha introducido hasta el 
momento con
potencial para revolucionar el desarrollo de pastas en Venezue
la. Los cv. de Andropoon a , B. brizantha y Setaria anceps
se mostraron prAmisri para 
 a futura producci6n -m ae--
s,
lo mismo que ciertos cv. de especies de leguminosas, en particular de Leucaena leucocephala. Se demostr6 en 
forma concluyente
que la fertilizacion 
con P es esencial para el establecimiento
 
de la pradera y la productividad; se est~n estudiando otros
nutrimentos que son de escasa disponibilidad. Es necesario
controlar la salivita para prevenir 
su incremento y el posible
daio a las gramineas antes de la 
6poca de producci6n de semilla.
Existe un gran potencial para la producci6n de semilla de
forraje que puede beneficiar considerablemente el mejoramiento

de praderas en Venezuela. (RA)
 

0322
LOCH, D.S. 1980. Selection of environment and cropping system

for tropical grass seed production. (Selecci6n del ambiente
 
y sistema de cultivo para la producci6n de semilla de grami
neas tropicales). 
 Tropical Grasslands 14(3):159-168.
 

La selecci6n de un ambiente 
apropiado y la adopci6n de un
sistema adecuado de cultivo son pre-requisitos para lograr 6xito
 
en la producci6n de semilla. 
 Debido a que los factores climAti
cos individuales interactan para determinar si 
ciertas localidades son propicias, y dentro de 
ellas, los mejores sistemas
 para cultivos especificos, es necesario primeramente comprender

el crecimiento y desarrollo de 
ciertos cultivos especificos de
gramineas para la obtenci6n de 
semilla y observar c6mo 6stos se
 yen afectados por las variables ambientales tales la
como
duraci6n del dia, la precipitaci6n, la temp., la humedad y el
nivel de radiaci6n. Cualquier sistema cultivo
de que sea
adoptado finalmente para la producci6n de semilla, deberia por
lo tanto satisfacer 2 requisitos principales. Debe ofrecer la
utilizaci6n m~s eficiente del 
ambiente seleccionado y satisfacer

adem~s cualquier requisito especial 
(p.ej., duraci6n del dia,

humedad) de los cv. adaptados. (RA)
 

0323
 
MENDOZA 0., A. 1981. Measurement of quality components in three
 

tropical grasses. (Medici6n de los componentes de la calidad
 en tres gramineas tropicales). Mag.Sc. Thesis. Mississippi,

Mississippi State University. 80p.
 

Se evaluaron t6cnicas para medir la pureza con 
el objeto de
determinar cual 
de ellas darna como resultado la mayor eficiencia en la deterininaci6n de la 
pureza de Andropogon qayanus,

Brachiaria decumbens 
y Panicum maximum. Los parametros para
determinar 
a mejor tecnicaueroT g-erminaci6n, semilla viable
 pura y tiempo. La t6cnica de Sopladura Parcial para A. qayanus y
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la tfcnica de Sopladura Uniforme para B. decumbens y P. maximum
 
fueron eficaces par cuanto dieron una mayor germTna-6
 
semilla viable pura y requirieron menos tiempo. Se utilizaron
 
substratos diferentes, coma la parte superior de la toalla de
 
papel, toallas enrolladas en cajas de pl5stico, papel de filtro
 
en cajas petri y suelo en cajas de pl~stico a la temp. ambiente,
 
con el fin de determinar los efectos de las t6cnicas de germina
ci6n. La germinaci6n de A. 5ayanus fue escasa y no hubo una 
diferencia estadistica significativa entre las distintas t6cni
cas. El primer conteo se puede realizar a los 7 dias y el 
Gltimo a los 21 d~as. En lo que se refiere a B. decumbens, la 
t6cnica que utilizaba suelo fue significativamen-te superior. A~n 
cuando las regulaciones de la Asociaci6n Internacional de 
Ensayos de Semilla recomiendan 21 dias, este plazo se puede 
extender hasta 28. Las toallas de papel enrolladas parecen 
constituir una eficaz t~cnica alternativa de germinaci6n para A. 
ayanus y B. decumbens. Con respecto a P. maximum, el suelo fiie 
sigiificatTvamente superior. A~n cuando-la-T~rF la Asociaci6n 
Oficial de Analistas de Semilla recomiendan 28 dias para la 
germinaci6n, este plazo se puede reducir a 21. A. gayanus retuvo 
su viabilidad durante por lo menos 10 meses de almacenamiento. 
La max. germinaci6n ocurrib a los 4 meses de almacenamiento. P. 
maximum posee una latencia prolongada y cualquier disminucion 
Faprecable de 6sta se presenta despubs de los 10 rt.ses de
 

almacenamiento. Los tratamientos para romper la latencia de A.
 
gaanus, B. decumbens y P. maximum no fueron eficaces. No se
 
pueae nace-r ninguna recomendaclron arece que el transcurso del
 
tiempo es realmente el m6todo ideal para romper la latencia.
 
(RA)
 

0324
 
MEWISSEN, D.J. et al. 1960. Radiosensitivity of Andropogon
 

seeds from ura'nirerous and nonuraniferous soils of Katanga
 
(Congo). [Radiosensibilidad de semillas de Andropogon
 

ayanus procedentes de suelos uraniferos y no uraniferos de 
a anga (Congo)]. Bulletin de l'Institut Agronomique (Gem

bloux). Special Series. pp.331-338. 

0325
 
* 	 MISHRA, M.L.; CHATTERJEE, B.N. 1968. Seed production in the 

forage grasses Pennisetum polystachyon and Andropogon ga 
in the Indian tropics. (Produccion de semilla de las grami
neas forrajeras Pennisetum polystachyon y Andropogon gayanus 
en regiones tropicales de la India). TropicalTrasslands
 
2(1):51-56.
 

Se obtuvieron rendimientos max. de semilla (con glumas y
 
aristas) de Pennisetum polystachyon (420 kg/ha) y Andropogon
 
gayanus (90 kg/ha) en los anos 1962 a 1966 cuando seseimbraron
 
plantas espaciadas, con fertilizaci6n (38.9 kg de N y 22.2 kg de
 
P.,05/ha) y 2 defoliaciones (a mediados de ene. y a comienzos
 
d9 julio). El contenido de grano en la semilla (con gluma y
 
aristas) fue de 30% en P. pol~stachyon y de 10% en A. gayanus.
 
Esta Oltima mantuvo el rendimiento de semilla con un corte
 
adicional al comienzo de ago. pero no sucedi6 lo mismo con P.
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polystachyon. La antesis se present6 a los 3-4 dias de la
 
emergencia completa de las espigas. Las semillas maduraron a los
 
20 dias de la antesis, pero las espigas presentaron tendencia a
 
quebrarse, lo que hizo necesario realizar 
2 cosechas manua
les/semana. Los aumentos en el rendimiento la semilla se
de 

relacionaron directamente con el incremento del no. de macollas
 
en floraci6n/planta, y los que mAs contribuyeron al 
 rendimiento
 
fueron los que se formaron entre ene.-marzo y junio-julio. El
 
no. de macollas/planta aument8 en aios sucesivos, pero los
 
rendimientos de semilla disminuyeron debido 
al desprendimiento

de macollas en floraci6n. De manera similar, la especie macolla
dora de mayor vigor (A. gayanus) presentb el menor rendimiento
 
de semilla debido a la escasa proporci6n de floraci~n en rela
ci6n con las macollas vegetativas. (RA)
 

0326

* NASCIMENTO JUNIOR, D. DO; VILELA, H. 1981. Pastagens (Producao 

de sementes). [Pastos (produccibn de semillas)]. Vicosa-MG,
 
Brasil, Universidade Federal 
de Vicosa. Centro de Ciencias
 
Agr~rias. Departamento de Zootecnia. Serie no.78. 13p.
 

Existe considerable literatura relacionada con 
la influencia de
 
los factores biol6gicos y ambientales en la producci6n de
 
semillas de gramineas, pero el mayor volumen de informaci6n se
 
refiere a las gramineas de clima templado. El corte, cuando 
se
 
realiza durante la estaci6n de crecimiento, puede ser ben~fico
 
para estimular la formaci6n de retoRos. El 
papel de las reservas
 
org~nicas en relaci6n con la producci6n de semillas es aOn poco

conocido. Sin duda, su papel est6 relacionado con ]a recupera
ci6n de la planta, despu~s del corte o pastoreo. El % de desa
rrollo de cariopsis parece ser el componente que presenta
 
mayores correlaciones con la producci6n de semillas. La dispo
ibilidad de agua es importante durante el periodo de iniciaci6n
 

floral, antes de llenarse el grano. En relaci6n con los nutri
mentos, una vez establecidos los niveles satisfactorios de P, K
 
y Ca, el N es el principal determinante de la producci6n de
 
semillas. Su influencia est5 relacionada con todos los compo
nentes de la producci6n, excepto la fertilidad de los retoios.
 
Las temp. extremas afectan el crecimiento y desarrollo de las
 
plantas. (RA)
 

V~ase adembs 	 0004 0024 0035 0037 0038 0039 0047
 
0060 0061 0101 0112 0113 0114 0125
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NUTRICION ANIMAL. VALOR NUTRITIVO, CONSUMO Y COMPOSICION QUIMICA
 

0327
 
* 	ALCANTARA, B.G.; ABRAMIDES, P.L.G.; ALCANTARA, P.B.; ROCHA, G.L. 

DA 1980. Aceitabilidade de gramineas e leguminosas forragei
ras tropicais. (Aceptabilidad de gramineas y leguminosas
forrajeras tropicales). Boletim de Ind~stria Animal
 
37(1 ):149-157.
 

Se realizb un expt. en la Estaci6n Exptl. Central del Instituto
 
de Zootecnia en Nova Odessa, SP, Brasil, para evaluar por el
 
m~todo visual la aceptabilidad de 25 gramineas y 8 leguminosas
 
forrajeras pastoreadas por bovinos durante 2 h diarias. Se
 
encontraron diferencias significativas entre las especies, las
 
cuales por su finalidad pr~ctica se agruparon en orden decre
ciente en 3 clases de aceptabilidad: a) alta: Panicum maximum,
 
Digitaria valida, P. maximum var. trichoglume cv. Petr-e,
 

as uenoarum, Brachiaria decumbens, P. maximum cv. Gatton
 
Panic, B. ruziziensis, Digitaria sp., Setara anceps cv. Nandi y
 
Chloris-ayana cv. Callff,-b)-media: Brachiaria mutica, Glycine
 
w ,-'itaria diversinervis, Pueraria phaloides var. 
javanica, 6. 	 Macrotyoma Andropogon
mi1anijana, 1xiI1are, 

aanue, D1itaria decumbens cv. Pango. gitria sp.,
 
entroema pubescens, Echinochloa pyr3dis, Gly i
 

cv. CianoGalactia striata, BraciariaTsp. y Teramnus
 
uncinatus; c) baja- enchrus cilfaris cv. Biloela, Eynodon
 
dactylon cv. Paulista, P alum notatum var. saurae Parodi
 
Pensacola, Digitaria sp. y Edctylon. (RA)
 

0328
 
* 	ALCANTARA, V. DE B.C.; PEDREIRA, J.V.S.; MATTOS, H.B. DE; 

ALMEIDA, J.E. DE 1981. Medidas "in vitro" de valores nutri
tivos de capins. 1. Producao e digestibilidade "in vitro" de 
vinte e cinco capins durante o outono e o inverno. (Medicibn 
in vitro de valores nutritivos de gramineas. 1. Producci6n y 
digestibilidad in vitro de veinticinco gramineas durante el 
otofio y el invierno). Boletim de Indistria Animal
 
38(2):155-176.
 

Se estudi6 de feb.-sept. de 1976 el comportamiento de 25 gram!
neas, en cuanto a producci6n de MS y valor nutritivo, durante el
 
oto~o y el invierno (&pocas criticas para los pastos), en la
 
sede 	de la Secci6n de Agronomia de Plantas Forrajeras, Divisi6n
 
de Nutrici6n Animal y Pastos del Instituto de Zootecnia, en Nova
 
Odessa, SP, Brasil. Los resultados obtenidos indicaron que
 
Andropogon qayanus y Cynodon dactylon no. 591 presentaron la
 
mayor produccibn de MS, mientras que las especies de Digitaria y
 
Panicum maximum el mayor valor nutritivo. (RA)
 

0329
 
* 	ASARE, E.O. 1975. Notes on the palatability of some tropical 

grasses and legumes at two stages of maturity. (Notas sobre 
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la palatabilidpJ de algunas gramineas y leguminosas tropica
les en dos estados de madurez). Ghana Journal of Agricultur
al Science 8(3):243-247.
 

Se realiz6 un expt. para determinar la palatabilidad de praderas
 
puras de Cenchrus ciliaris var. Biloela, Panicum maximum var.
 
local, Anr gayanus var. bisquaai5i'atu-s, Tyvahenia

subplumosa var. local y mezclas de C. ciliaris/Stylosanthes
 
ula'nensis cv. Schofield, C. ciliaris/Perara anica, pasto

reas a G y 4 semanas del corte. . maximum demostrh ser mas 
palatable que las praderas puras de-C. -TTaris y otras cuando 
se pastore6 6 semanas despu&s del cote7 -iembargo, hubo_ no 
diferencia significativa en la palatabilidad de C. ciliaris y P.
 
maximum cuando se pastorearon a las 4 semanas del corte. Las 2
 
especies resultaron mhs palatables que A. .ayanus cuando se
 
pastorearon a las 4 semanas del corte. De'de el -to de vista
 
de la palatabilidad, Stylosanthes fue la mejor leguminosa entre
 
las 3 estudiadas. C. TTliaris parece ser m~s palatable en el
 
estado de prefloraci n que en el de floraci6n. (RA)
 

0330
 
BOUDET, G. 1970. Management of savanoah woodland range in West
 

Africa. (Manejo de praderas en sabanas boscosas de Africa
 
Occidental). In International Grassland Congress, 11th.,
 
Queensland, Australia, 1970. Proceedings. Queensland, Univer
sity of Queensland. pp.1-3.
 

Se evalu6 el valor nutritivo de algunas gramineas forrajeras en
 
2 regiones de Africa Occidental: Velingana, en el sur de Senegal
 
y Gaya en el sur de Niger, durante 3 estaciones. Andropogon 
ayanus tuvo un contenido de PC de 8.7 y 6.6% en las epocas 
ll~i~T~a y seca, resp. (CIAT) 

0331
 
BOWDEN, B.N.; WILLIAMS, P.M. 1971. Sterols in grass seeds.
 

(Esteroles en semillas de gramineas). Phytochemistry
 
10(12):3135-3137.
 

Se determin6 el contenido de esteroles en semillas de gramineas
forrajeras, incluyendo a Andropogn gayanu, Melinis 
minutiflora, Sorghum vulgare y BracFaria ruzlziensls. (MlTT

0332
 
BOWDEN, B.N. 1971. Studies on Andropogon qayanus Kunth. 6. The
 

leaf nectaries of Andropogon aanus var. bisquamulatus

(Hochst.) Hack. (Grineae). 1Estudios sobre Andropogon
 

. 6. N~ctares en las hojas de Andropogon gaanus var.
 
bis mulatus (Gramineae)). Botanical Journal of the Iinnean
 
Society G4(I):77-80.
 

En Andropogon aanus var. bisquamulatus se observaron secrecio
nes nectar en areas localizadas debajo del seudopeciolo y al
 
lado de la ligula. (CIAT)
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0333
 
BOWDEN, B.N. 1970. The sugars in the extrafloral nectar of
 

Andropoon gayanus var. bisquamulatus. (AzOcares en el n~ctar
 
extrafloral de Andropogon gayanus var. bisquamulatus).
 
Phytochemistry 9(1123 2318.
 

En el nectar extrafloral de Andropogon anus var.
 
bisquamulatus se encontraron principalmente sucrosa, g1ucosa y
 
fructosa, y otros aztcares. (CIAT)
 

0334
 
BRINCKMAN, W.L. 1974. The feeding value of five different hays
 

as fed to sheep. (El valor alimenticio de cinco henos dife
rentes suministrados a ovinos). Nigerian Journal of Animal
 
Production 1(2):225-230.
 

Se suministraron a ovinos henos de Chloris gayana, Andropogon
 
gayanus, Stylosanthes guianensis, S. hum7iiso Arachis hypogaea.
 
Los animales recibieron sup ementos (3?-g"a)--cenenergla
 
y proteinas. Con los henos de gramineas, los aumentos de peso
 
fueron bajos; con el heno de A. hypogaea se ubtuvieron los
 
mayores aumentos de peso. (CIATF
 

0335
 
* 	CATCHPOOLE, V.R.; HENZELL, E.F. 1971. Silage and silage-making 

from tropical herbage species. (El ensilaje y su producci6n 
con especies forrajeras tropicales). Herbage Abstracts
 
41(3):213-221.
 

Se presenta una revisi6n de literatura que destaca los siguien
tes aspectos sobre la preparaci6n de ensilaje: 1) el problema
 
de la exclusi6n del aire; 2) la naturaleza de la fermentaci6n
 
del ensilaje; y 3) el valor alimenticio. Se especifican los
 
est~ndares quimicos europeos sobre la naturaleza y extensi6n de
 
los cambios anaerbbicos del material vegetal durante el almace
namiento: pH de 4.2 o menos; concn. de Scido butirico menor a
 
0.2% y contenido de N amoniacal menor a 11% del N total. La
 
concn. de Scido l~ctico puede variar entre 3 y 13% de la MS y es
 
superior a la de cidos voltiles. Se concluye que los ensila
jes de especies forrajeras tropicales pueden tener las siguien
tes caracterlsticas: 1) Baja densidad, lo que hace necesarias
 
precauciones especiales para la exclusi6n del aire. 2) Algunas
 
especies producen ensilajes estables sin el uso de aditivos. 3)
 
La adici6n de grandes cantidades de melaza (hasta 80 kg/t de
 
peso mojado) mejora la conservacibn del ensilaje en los trbpi
cos. 4) El marchitamiento previo tambi~n mejora la conservaci6n
 
del ensilaje, pero el crecimiento de moho puede ser un problema.
 
5) La mayoria de gramineas tropicales (cortadas) tienen un valor
 
alimenticio relativamente bajo y los cambios durante el ensilaje
 
1o pueden reducir aOn m~s. 6) Se ha encontrado poca respuesta de
 
peso vivo al ensilaje de gramineas tropicales. Se recomienda
 
investigar m~s sobre el mecanismo responsable de la estabilidad
 
del forraje elaborado con especies como Setaria sphacelata cv.
 
Nandi y sobre el valor alimenticio de estas forrajes en general.
 
(CIAT)
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0336

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1982. Calidad de pasturas y nutricibn. In

Informe Anual 1981. Cali, 
Colombia. pp.209-235.
 
Tambi6n en ingl6s.
 

Se resumen las actividades de la secci6n de Calidad de Pasturas
 y Nutrici6n del Programa de Pastos Tropicales eel CIAT durante
1981, cuyos objetivos incluyen: 
(1) identificar y caracterizar
los factores de calidad en el germ plasma 
que ayuden en el
proceso de selecci6n; (2) estudiar los factores de calidad en el
germoplasma en sistemas de pasturas y su 
relaci6n con el comportamiento de los animales en pastoreo; y (3) identificar los usos
alternativos de germoplasma 
en sistemas de pasturas con base 
en
factores de calidad. Especificamente se presentan los resultados
de (a) la caracterizaci6n de factores de 
calidad in vitro e in
vivo de gramineas (9) y leguminosas forrajeras 
(12); (b) el
efecto del manejo, tipo de asociaci6n graminea-leguminosa, 6poca
del a~o y fertilizaci6n en los factores de calidad del 
germoplasma en sistemas de pasturas medidos en 
animales fistulados y
(c) los usos alternativos del germoplasma en 
sistemas de pastu
ras. (ClAT)
 

0337
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 
TROPICALES. 1984. 
Calidad 
de pasturas y nutrici6n. In
 

. Informe Anual 1982. Cali, Colombia. pp.225-24 T.
TZTT Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia] 

Las leguminosas que se han caracterizado por factores de calidad
(contenido de N total, 
N solI'ule en pepsina, taninos, digestibilidad y consumo) incluyen diversas accesiones de Desmodium
ovalifolium, D. 
 roides 3001, Stylosanthes scabra
Pueraria. aseoloides , Centrosema 
1009
 

macroearpum---T5 y S.
macrocepnaa 03 
 Los estudios de caracterlzaci6n de Ta
calidad de gramneas indicaron que es posible seleccionar dentro
de la poblaci6n de Andropogon gayanus Carimagua 1 genotipos
cv. 

con mayor cantidad de hojas y por ende 
con mayor potencial de
 consumo. Los resultados con carneros en 
jaula 3e deben validar
con animales en pastoreo. En los expt. de
de caracterizaci6n

germoplasma bajo pastoreo, se encontr6 que el consumo 
de B.
humidicola fue bajo, lo cual parece 
estar relacionado con el
bajo nivel de proteina en 
el forraje disponible y seleccionado.

En los estudios de aceptabilidad de leguminosas, se encontr6 que
la m~s palatable fue C. macrocarpum 5065 
y de otros estudios
sobre la aceptabilidad relativa 
de los componentes de las
asociaciones de gramineas/leguminosas, 
se dedujo, en general,
que las leguminosas son m5s seleccionadas a medida que transcurren los dias de pastoreo, cual
lo refleja la disminuci6n
progresiva de material 
verde de las gramineas. Los estudios de
selectividad bajo pastoreo en praderas de A. gay._s/S. 
apitata
1019 + 1315 y S. capitata 1405, indican una mayor proporci6WdT
leguminosa en la epraera
con S. capitata 1405, lo cual es
consistente con 
una mayor proporci6nde leguminosa seleccionada
 y mayor contenido de proteina en dieta.
la Otros resultados
sugieren que mediante la inclusibn de una leguminosa a ]a sabana
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sin quemar se puede mantener un nivel adecuado de proteina en la
 
dieta durante el aho. La aplicaci6n de mantenimiento de S a D.
 
ovalifolium 350 no solamente result6 en el aumento en la acepta
bilidad de la leguminosa, sino tambi6n en un incremento en el
 
valor nutritivo, en las condiciones de Carimagua. B. humidicola
 
sin fertilizaci6n con N en Carimagua presenta deficTencia severa
 
de proteina, lo cual incide negativamente en el consumo volunta
rio y por ende en la producci6n animal. Por consiguiente, es
 
necesario buscar una leguminosa compatible con esta gramtnea
 
para las condi iones de sabana bien drenada. Se discuten los
 
resultados de consumo de B. humidicola/D. ovalifolium 350 y A.
 
ayanus/P. phaseoloides; en este Oltimo caso, un exceso de P.
 
sodes podria afectar negativamente la ganancia de peso
 

por una deficiencia de energia. (CIAT)
 

0338
 
* 	 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Calidad de pasturas y nutricibn. In 
. Informe Anual 1983. Cali, Colombia. pp.253-273 . 

T~rA,Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia] 

Las actividades de la Secci6n se concentraron en la evaluaci6n
 
de germoplasma forrajero desde el punto de vista del valor
 
nutritivo y aceptabilidad para el animal en pastoreo, las
 
relaciones entre atributos de calidad de germoplasma ensamblado
 
en praderas y producci6n animal y la identificaci6n de usos
 
alternos de germoplasma en funci6n de atributos de calidad. En
 
estudios de la degradaci6n de proteinas in situ se encontr6 que
 
los taninos de ciertas leguminosas podrian influenciar negativa
mente la cantidad de N disponible para las bacterias en el
 
rumen. En los estudios de aceptabilidad de accesiones de
 
Desmodium ovalifolium, se determin6 que aunque las accesiones
 
3673, 366y 3784 tendieron a ser m~s preferidas que el testigo
 
350, la mayor variabilidad se present6 entre animales, lo cual
 
puede ser el resultado de la metodologia utilizada. En los
 
estudios de aceptabilidad de Stylosanthes guianensis "tardlo" se
 
concluyb que es una leguminosa de aja aceptaFilidad; esta
 
caracteristica combinada con su alta tolerancia a la sequia
 
podria ser muy ventajosa en ecosistemas como el Cerrado brasile
ho con periodos prolongados de sequia. Adem~s, podria ser una
 
leguminosa de mucho valor como suplemento de pastos nativos,
 
p.ej., en los Llanos de Colombia. En estudios del valor nutri
tivo y consumo de leguminosas con carneros en jaulas, se encon
tr6 que Centrosema macrocarpum 5065 y S. macrocephala 1643
 
presentaron el mayor consumo con menor variabilidad, en compara
ci6n con S. guianensis "tardio" 1283 y Zornia brasiliensis 7485
 
(con esta "ltima se observaron trastornos dgestivos, indicativo
 
de un problema de alcaloides). Se est~n adelantando estudios de
 
selectividad de leguminosas en asociaci6n con gramineas. Los
 
estudios de consumo de B. humidicola en condiciones de pastoreo
 
indicaron que la calidadde la graminea se reduce con el tiempo,
 
principalmente debido a una deficiencia de proteina en el
 
tejido. En el caso de B. decumbens, se encontr6 que presenta
 
mayor contenido de proteina al estar asociada con leguminosas
 
(Pueraria phaseoloides y Desmodium ovalifolium 350). El consumo
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de S. ap jta y P. 1haseoloides
en bancos de proteina establecidos en ar magua indic6 que el de S. capitata rue prActica
mente el doble del de P. phaseoloides,-ocfuualse relacion6

diferencias en digestii1i'dad y tasa de excreci6n de heces. 

con
 

bajo consumo de P. phaseoloides, junto con 
El
 

su alto contenido de
proteina, 
parece ser factor positivo cuando se emplea 
esta
leguminosa como suplemento de 
sabana, tanto en bancos como en
franjas. S. c 
 no parece ser una opci6n adecuada para
suplementar sabanadebido a su alta 
palatabilidad y tasa de
consumo; 6sta podria ser aprovechada para el levante de terneros
 en un sistema de destete precoz 
dirigido a aumentar la tasa de

producci6n en 
hatos de cria. (CIAT)
 

0339
 
CORADO, M. 
1979. Consumo selectivo y digestibilidad in vitro en
 

novillos bajo pastoreo continuo. Curso de Adiestramiento en
Producci6n y Utilizaci6n de Pastos Tropicales, 2o., Cali,
Colombia, 1979. Proyectos individuales. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Programa de Pastos Tropica
les. 18p.
 

En la 
Estaci6n Exptl. "Quilichao" del Centro Internacional
Agricultura Tropical, depto. del 
de
 

Cauca, Colombia, se realiz6
expt. para determinar: a) ]a selecci6n de algunas 
un
 

especies
forrajeras por novillos con 
fistulas esof~gicas en una pradera
de gramineas y leguminosas, b) la digestibilidad de la 
dieta
consumida, y c) la composici6n quimica 
del material consumido
por los animales. En una prader, 
(2 ha aprox.) sembrada con
asociaci6n de 3 gramineas: 
 Andpogon aanus, Brachiaria

decumbens 
 y Panicum maximum,- yT Fegumnosas: Centrosema


pty'§-osan-hes capitata, bajo pastoreo continuo (carga
de 35caBezas/ha) se colocaron 
 os novillos con fistulas esof~gicas. Se analizaron 5 muestreos (mahana y tarde) 
con intervalos
de 7 dias y con un tiempo de 15 min de pastoreo para todos los
 casos. Para identificar 
las especies consumidas, se hicieron
muestreos y se 
observaron los siguientes aspectos morfol6gicos:

nervaduras, pubescencia 
en los bordes, 
en el haz y el env6s,
nervaduras centrales y tallos. 

dad 

Para determinar la digestibili
in vitro se utiliz6 el m6todo por pepsina-celulosa,


modificr;ci6n de la con

celulosa anozuka 55-p1500. Se concluye que:a) el consumo do A. a disminuy6 debido a que la praderaestaba bajo pastoi-eo continuo con otros animales y la 
cantioad


disponible de forraje 
era inferior a la de 
las otras gramineas,
b) B. decumbens presentb mejor selectividad, principalmente por
sus caracteristicas morfol6gicas, c) no se 
registraron variaciones en 
los contenidos porcentuales de la digestibilidad in vitro
de MS, Ca, P, ni de PC. Los resultados se presentan en forma de

graficas y cuadros. (CIAT)
 

0340
 
EGUNJOBI, J.K. 
 1974. Dry matter, nitrogen and mineral element
 

distribution in an unburnt savanna during the year. 
 (Distribuci6n de la 
 materia seca, el nitr6geno y los elementos

minerales 
en una sabana no quemada). Oecologia Plantarum
 
9(1):1-10.
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Se estudi6 durante 1 aho la distribuci6n de la MO, ceniza, N y 
elementos minerales en un3 sabana que no habla sido quemada. El 
no. de plantas en pie (en actual crecimiento) aument6 durante la 
estac16n lluviosa, alcanzando un max. de 1529 + 174 g/m en 
nov., mientras que los residuos vegetales de los anos anteriores 
disminuyeron regularmente durante el mismo periodo. Entre abril 
y junio, los residuos constituyeron m~s de un 50% de la MO, pefo 
subsiguientemente disminuyb. La cantidad mirn de MO (1018 g/m ) 

se registrb en junio, y la max. (1786 g/m ) en nov., de las 
cuales un 37.5 y un 85.5%, resp., provenia de las plantas en 
pie. Los an~lisis quimicos indicaron algo de lixiviacibn o 
translocaci6ri de N, P, K y Mg del cultivo en pie, antes de la 
senescencia. El perlodo max. del cultivo en pie no coincidi6 
con el del contenido max. de nutrimentos. El primero se regis
trb en sept. y el segundo en nov. A diferencia del bosque 
hOmedo tropical, donde la capa de residuos vegetales desaparece
 
completamente entre los 2-7 meses, en la sabana un 18% de esa
 
capa inicial permanece hasta el final de la estaci6n. (RA)
 

0341
 
* GUZMAN P., S. 1983. Evaluaci6n de la calidad forrajera de tres 

genotipos d- Andropogon gaanus (Kunth). Tesis Mag.Sc.
 
Santiago, PontiTii UniversdadCat6lica de Chile. Facultad
 
de Agronomia. 83p.
 

Se evalu6 la calidad del forraje de 3 genotipos de Andropogon
 
qaanus con diferentes relaciones hoja:tallo, 39-20 7hojoso),
 
TTFmedio) y 22-2 (talloso). Adem~s, se estim6 mediante el
 
uso de marcadores externos el vol. del tracto, la tasa dc paso y
 
la producci6n de heces en ovinos j6venes con 22 kg de peso, en
 
relaci6n con datos de consumo y digestibilidad. El expt. se
 
realiz6 en un diseo completamente al azar, con 9 tratamientos,
 
3 repeticiones y 2 animales/repetici6n. Los 3 genotipos se
 
sdmT!9istraron en 3 niveles de oferta (65, 95 y 130 g de MS/kg
 
W ) y las variables de respuesta medidas fueron: 1) consumo 
de MS total y partes de la planta, 2) DMS, de la prote~na y 
componentes de la fibra y 3) tasa de paso de residuos no digeri
dos del reticulo-rumen y tiempo de retenci6n en el tracto 
digestivo. El consumo de MS fue mayor en los genotipos hojoso y 
medio en comparaci6n con el genotipo talloso y a medida que se 
aument8 el nivel de oferta de 65 a 130 g de MS/ha, el consumo 
aument6 en forma significativa (P< 0.05) para 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 
genotipo hojoso, en tanto que la digestibilidad aparente de la 
prote~na fue mayor en los genotipos hojoso y medio (56.9 y 58%) 
en comparaci6n con el tallo (53.6%). El factor hoja contribuy6 
en forma significativa a aumentar el consumo voluntario de A. 
gayanus; asimismo, cl atributo de hojosidad se relacion6 on un 
menor tiempo de retenci6n en el tracto digestivo, con p sible 
predominancia del reticulo-rumen. (CIAT)
 

0342
 
HAGGAR, R.J. 1972. The intake and digestibility of low quality
 

Andropogon gayanus hay, supplemented with various nitrogenous
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feeds, as recorded in sheep. 
(Consumo y digestibilidad de
heno de baja calidad de Andropogon anus suplementado con
varios alimentos nitrogena en 
ovirosJ Nigeria Agricul
tural Journal 7:70-75.
 

0343
 
HAGGAR, R.J. 
1970. Seasonal production of Andropogon yanus. 1.
 

Seasonal changes 
in yield components an chemical 
composi.

tion. (Producci6n estacional de 
 Andropogon ayanus. 1.
Cambios estacionales en los componentes deT rendimiento y en
la composicl6n quimica). 
 Journal of Agricultural Science
 
74:487-494.
 

Se registraron 
 los cambios en rendimiento y calidad de

Andropogon gayanus durante la 6poca 
lluviosa de 1964 y parte de
la estacion seca subsiguiente. La calidad, en t6rminos
contenido de PC, fue mayor al 

del
 
comienzo de la estaci6n Iluviosa,
pero los rendimientos aumentaron 
a un max. al comienzo de la
estaci6n seca. En oct., 
cuando se iplet6i la floraci6n, la


calidad del forraje disminuyb hasta alcanzar niveles muy bajos.
Se concluy6 que la mejor 6poca de corte para heno era 
a comien
zos de oct., cuando el contenido de PC mostr6 un pequeo pero
significativo incremento. 
 Las mediciones del rebrote, tomadas a
mediados de nov., indicaron la 
 ventaja de efectuar un corte
inicial para heno en julio, 
con el fin de producir heno de mejor
calidad al final 
de las lluvias. Al comienzo de fase
la de
crecimiento vegetativo, la producci6n de hojas fue mayor que la
de tallos. La calidad fue mayor debido a los 
altos contenidcs
de PC, Ca, P y caroteno de las hojas en relaci6n con los tallos.
Durante la fase reproductiva, incluyendo la elongaci6n del 
tallo
 
en sept. y la antesis a comienzos de oct., la calidad fue menor
debido al alto contenido de fibra de los tallos. 
 El aumento en
PC a comienzos de oct. coincidi,5 con la aparici6n de nuevas
hojas en los tallos florales. Se concluy6 que durante la mayor
parte del final de 
la estaci6n de crecimiento, A. ayanus no
proporcion6 suministros adecuados de PC, Ca y partTcularmente P,
para un normal crecimiento del ganado, especialmente despu~s de

completarse la floraci6n a finales de oct. 
 (RA)
 

0344

HAGGAR, R.J.; AHMED, 
M.B. 1970. Seasonal production of
 

Andropogon _ayanus. 2. Seasonal changes 
in digestibility and
feediintake.-Proucci6n estacional 
de Andropogon agaans 2.
 .
Cambios estacionales en digestibilidad y consumo).o 
 l of

Agricultural Science 75:369-373.
 

Se realizaron 27 ensayos con ovejas a las 
que se suministr6
 
Andropogon 
 anus durapte 3 estaciones hOmedas (1966-68). En
cada ao, eT 
consumo voluntario de MS y la digestibilidad fueron
 mayores durante la primera parte de la estaci6n de crecimiento y
disminuyeron 
a mayor madurez del forraje. Sin embargo, en la
&poca de formaci6n de espigas, a comienzos de oct., 
hubo peque-
Nos incrementos en el 
consumo voluntario d. MS y la digestibilidad de PC, aunque posteriormente 
se prest.ntaron disminuciones,

despu6s de mediados de oct. Las determiniciones de la digesti
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bilidad in vitro indican que las elongaciones del tallo a
 
comienzos de oct. fueron tan digeribles como las hojas. Los
 
cambios estacionales en la digestibilidad de PC fueron mayores
 
que los de la digestibilidad de MS. El consumo voluntario y la
 
PC digerible estuvieron estrechamente relacionados con el
 
contenido de PC del forraje. Se concluy6 que la PC es un
 
criterio vWlido para predecir el valor nutritivo. (RA)
 

0345
 
* 	 HAGGAR, R.J.; AHMED, M.B. 1971. Seasonal production of 

Andropogon gayanus. 3. Changes in crude protein content and 
in-7vtrodry-matter digestibility of leaf and stem portions. 
(Producci6n estacional de Androncn gayanus. 3. Cambios en 
el contenido de proteina cruda y en ladigestibilidad de la 
materia seca in vitro de porciones de hoja y tallo). Journal
 
of Agricultural Science 77:17-52.
 

Se midieron el contenido de PC y la DIVMS de hojas y tallos de
 
Andropogon gayanus, agrupados en 4 categorlas de diferente edad,
 
a intervalos semanales durante la segunda mitad de la estaci6n
 
hOmeda de 1968. El contenido de PC de todas las categorlas de
 
hoja y tallo se elev6 a un max. al momento de la emergencia de
 
las espigas; posteriormente se presentaron reducciones signifi
cativas, especialmente en las categorias m~s j6venes de hojas y
 
tallo. En cualquier punto del tiempo, las hojas y tallos m~s
 
j6venes presentaban un contenido significativamente mayor de PC
 
que las hojas y tallos de m~s edad. Aunque el contenido prom.
 
de PC de cada categoria de tallo fue significativamente menor
 
que la categoria correspondiente de hoja, los tallos j6venes en
 
procpso de alargamiento, presentaron un contenido significativa
mente mayor que las hojas maduras de mayor edad, en el momento
 
de la emergencia de las espigas. El prom. de DIVMS de todas las
 
categorlas de hojas y tallos fue alto al comienzo del tiempo
 
registrado. En el momento de la emergencia de las espigas, la
 
DIVMS de los tallos j6venes en proceso de alargamiento fue por
 
lo menos tan alta como la de las hojas maduras. Despu~s de la
 
emergencia de las espigas, la DIVMS de los tallos decay6 m~s
 
r~pida-iente que la de las hojas. Los resultados confirman el
 
principio de cortar en el momento de la emergencia las espigas
 
para lograr los max. rendimientos de nutrimentos digeribles.
 
(RA)
 

0346
 
* 	 HUAMAN U., H.; VILLELA R., E. 1980? Estudio de selectividad en 

una asociaci6n de C. pubescens con tres gramineas (A. 
gayanus, P. maximum y B. eFens) bajo diferentes frecuen

as e rntensidades -e pastoreo. Cali, Colombia, Centro 
Internacional de Agricultura Tropical. Programa Pastos
 
Tropicales. 38p.
 

Se disei6 un expt. en la Estacibn Exptl. del CIAT en Quilichao,
 
en el Depto. del Cauca, Colombia, con el objeto de estudiar la
 
selectividad animal (animales reguladores intactos y animales
 
con fistula esof~gica) en una asociaci6n de Centrosema pubescens
 
con Andropogon gayanus, Panicum maximum y Brachiaria dcubens
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(cada una en franjas de 10 x 10 m) en relaci6n con los cambios 
en la calidad nutritiva y la composici6n bot~nica del forraje
disponible en 3 frecuencias (4, 6 y 8 semanas) de descanso de 
pastoreo y 1-4 dias de intensidad de pastoreo. La mejor asocia
ci6n de C. pubescens fue con A. gayanus, siendo nula su asocia
cibn con B.-d-cumbens. Los parametros considerados fueron:
 
disponibilidadeMS total y por especie asociada; composici6n

bot~nica y partes de la planta en lo disponible; composici6n

bot nica y partes de la planta en lo consumido; calidad nutri
tiva de lo disponible y consumido. La MS total disponible 
aument6 de 5925 a 8524 kg/ha (P < 0.05) al prolongarse el 
perlodo de descanso de 4 a 8 semanas. En los intervalos de 4 
semanas, B. decumbens present6 la mayor disponibilidad de MS; en 
los intevalos de 6 y 8 semanas, A. gayanus super6 en este 
parhmetro 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/lO0 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 i,Jas de 46.3 a 14% (P <0.05) en la 
MS total disponible, lo cual se relacion6 con un aumento de 
material muerto. La proporci6r de graminea y leguminosa en la 
extrusa esof~gica no vari6 cor. 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 pastoreo. La calidad nutritivs se 
mantuvo constante, en t~rminos de DIVMS, siendo mayor para B. 
decumbens, y las hojas fueron de mejor calidad nutritiva que los 
tallos. Lo seleccionado por el animal fue de mejor calidad que
lo disponible. La intensidad de pastoreo afectb m~s los cambos 
en la composici6n bot~nica 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.
 
(CIAT)
 

0347
 
* 	 LAREDO C., M.A.; GOMEZ S., J. 1982. Valor nutritivo de pastos 

tropicales. 4. Pasto Carimagua-1 (Andropogon gayanus, Kunth). 
Anual y estacional. Revista ICA 17(I):29-36. 

Andropoon gayanus presenta buenas caracteristicas agron6mlcas y
 
gran capacidad para adaptarse a suelos 5cidos de baja fertilidad
 
y para tolerar sequias prolongadas. En Colombia se adapta muy

bien a suelos de sabanas planas de los Llanos Orientales. El
 
material de estudio se obtuvo en praderas bajo pastoreo continuo
 
con carga animal media de 2.0 animales/ha. Las muestras se
 
tomaron manualmente cada 15 dias. Los componentes quimicos
 
variaron durante todo el afio con grandes diferencias estaciona
les. Los valores de PC, fibra en detergente neutro (FDN), fibra
 
en detergente Scido (FDA) y lignina son factores determinantes
 
de la calidad nutritiva de A. gayanus. La digestibilidad in
 
vitro y la energia digestible presentan valores bajos durante
 
las estaciones de lluvia y sequia aunque con poca diferencia, lo
 
cual significa que la cantidad de forraje disponible y la
 
oportunidad de seleccionar fracciones ricas en nutrimentos
 
podrian permitir aumentos de peso en los animales durante la
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6poca de luvias y persistencia del peso durante la bpoca de

sequia. Las regresiones simples entre componentes quimicos y
DMS fueron significativas. Cuando se determinaron las regresio
nes mtltiples con las mismas variables se encontraron coefi
cientes de determinaci6n bajos, aunque mostr6 que la
se PC, la
FDN, la FDA, ]a hemicelulosa y la celulosa son los componentes
 
que m~s afectan la digestibilidad. Las ecuaciones simples y

mOltiples para la 
energia digestible tambi6n presentaron bajos

coeficientes de determinaci6n, lo cual 
muestra nuevamente que la
PC, la FDN, la FDA, la hemicelulosa y la celulosa son los
 
componentes quimicos m~s importantes en la predicci6n de 
la
 
energia digestible. (RA)
 

0348
* LASCANO, C. 1983. Factores ed~ficos y clim~ticos que intervienen
 
en el consumo y la seleccibn de plantas forrajeras bajo

pastoreo. In Paladines, 0.; Lascano, C., eds. Germoplasma

forrajero b[3ao pastoreo en pequeas parcelas: metodologias de
 
evaluaci6n. Memorias de 
una Reunion de Trabajo, Cali, Colombia, 1982. Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropi
cal. Red Internacional 
de Evaluaci6n de Pastos Tropicales.

pp.49-64. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Se han revisado los trabajos en que se estudia el efecto de la

fertilizaci6n y de la 6poca del 
aho en el consumo y ]a acepta
cian de especies forrajeras. De esta revisi6n se puede concluir
 
que se ha conseguido un efecto positivo en el consumo y acepta
ci6n de algunas gramineas y leguminosas por el animal debido a

la fertilizaci6n con superfosfato 
o con Ca y S. En algunos de

los trabajos revisados, este efecto se asocia 
con la correcci6n
 
de deficiencias de elementos nutricionales, con cambios en el
 
crecimiento y la morfologia de las plantas, y con la disminuci6n

de ciertos componentes quimicos como los taninos. Por otro lado,

existe una marcada influencia de la 6poca del aho en la selec
ci6n que hace el animal de las leguminosas asociadas con las

gramineas, siendo mayor esa selecci6n en 
la &poca seca cuando la

graminea pierde calidad. Se sugiere incluir, dentro del proceso

de evaluaci6n de las leguminosas, pruebas de preferencia para

detectar tempranamente materiales
aquellos forrajeros con

problemas de aceptaci6n, y el posible efecto ejercido por la

fertilizaci6n en su aceptaci6n. 
Se plantea, por 6ltimo, la

necesidad de determinar, por de diseos
medio apropiados en

pequefias parcelas, el efecto de la 6poca del aho en la eleccci6n
 
que hace el animal de las leguminosas asociadas con gramineas,

para definir mejor el 
manejo que se debe dar a la asociaci~n en
 
un determinado ecosistema. (RA)
 

0349
 
* MILLER, T.B.; RAINS, A.B. 1963. The nutritive wlue and agro

nomic aspects of 
some fodJers in Northern Nigeria. 1. Fresh

herbage. (Valor nutriti .o 
y aspectos agron6micos de algunos

forrajes en el norte 
de Nigeria. 1. Forraje fresco).

Journal of the British Grassland Society 18(2):158-167.
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Se presentan los resultados 
de ensayos de digestibilidad 
con
Andropogon gaanus, Brachiaria brizantha, 
 Choris gayana,
"nMoonact on yparrhenia rufa, 
Panicum maximum, Pennisetum
 
p~uicel-aulm, purpureum, Centrosema pu
u ns, -esmodium
scorpuris y StY losanthes 
 gracilis y ungr de gramineas

arbustivas sin mejorar. 
 Se'examina los valores nutritivos, asi
como 
los aspectos agron6micos importantes en relaci6n 
con el
crecimiento de estas especies en el 
norte de Nigeria. (RA)
 

0350
MILLER, T.B.; 
 RAINS, A.B.; THORPE, R.J. 
 1963. The nutritive
 
value and agronomic aspects of 
 some fodders in Northern
Nigeria. 
 2. Silages. (Valor nutritivo y aspectos agron6micos
de algunos forrajes del 
 norte de Nigeria. 2. Ensilajes).
Journal of the British Grassland Society 18(3):223-229.
 

Se efectuaron ensayos 
 de digestibilidad 
 con ensilajes de
 
Andropogon gAyanus, Chloris 
gayana, HXEarrhenia
maximum, Pennisetum p e rufa, Panicum
la P* urureum, vu ey de mezclas de A. gayanus/P. pedicel atum y otras. 
 Se discuten

los resultados o~teni-d7 TCIAT 
 _ 

MILLER, T.B.; RAINS, A.B.; 0351
THORPE, R.J. 
 1964. The nutritive

value and agronomic aspects of some 
fodders in Northern
Nigeria. 
3. Hays and dried crop residues. (Valor nutritivo y
aspectos agron6micos de algunos forrajes del 
norte de Nigeria. 3. Henos y residuos secos de cultivos). Journal 
of the
British Grassland Society 19(l):77-80.
 

Se discuten y analizan los resultados de digestibilidad de henos
de Andropogon aanus, Glycine max, Sorghum ue, 
 V,

sinensis y de-algu 
 orraje-s en asociacion. (CIAT 

0352
MOZZER, O.L.; CARVALHO, M.M. DE; GONTIJO, V. DE P.M. 
 1973.

Producao e palatabilidade de seis gramineas tropicais em 
solo
sob cerrado. 
(Producci6n y palatabilidad de seis gramineas
tropicales " suelos 
del cerrado). Sete Lagoas-MG, Brasil,
Instituto de Pesquisas Agropecuhrias do Centro-Oeste. Boletim
 
Thcnico no.21. 6p.
 

Se realiz6 un expt. para comparar el rendimiento, la composici6ri
quimica y la palatabilidad de 6 gramineas tropicales cultivadas
 en un 
suelo Latosol rojo-amarillo del cerrado en 
Sete Lagoas,
MG, Brasil. 
Las gramIneas estudiadas fueron: Panicum 
maximum
(coloniao), Melinis minutiflora, H arrhenia ru-f raT
decumbens, AndropoQon gayanus y p. maximum 
 T

datos de 2 anos, inclue-n-c los rendimientos de MS 


uine_ esentan
 
y PC, as!
como los % de MS, 
PC y observaciones de palatabilidad. Durante
el verano lluvioso de 1968-69, p. maximum 
(guin6), A. gayanus,
P. maximum (coloniao) e H. rufa produjeron los mayores rendimientos de 
MS y PC/ha, lmientras 
que en el mismo periodo de
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1969-70, P. maximum (noloniao) y A. gayanus fueron las de mejor
 
rendimienlto. o- mayores % de PCse presentaron P. maximum
en 


(coloniao), A. Qayanus y M. minutiflora. En cuanto a-paTa-Fi
 
lidad, las gramineas se cTasificaron en el siguiente orden: B.
 

decumbens, H. rufa, P. maximum (guin&), P. maximum (coloniaoT,
 
M. mtnutifl~ra--1-, S--econcluye -ue-iaFTferencias en 
Talatabilidad son-pequenas y se atribuye mayor importancia a las 
pr~cticas de manejo. (RA) 

0353
 
* 	 NICOLA, S.M.C. 1982. Efeito de dias de vegetacao e data de corte 

sobre a digestibilidade in vitro e o teor de N, P e K do 

capim andropogon (Andropogon qayanus Kunth) var. 
bisquamulatus. (Efecto de la etapa de crecimiento y la fecha 

de corte en Ta digestibilidad in vitro y el contenido de N, P 
y K de Andropogon aanus var. bisquamulatus). Tese Mag.Sc. 

Piracicaa-WSPrTas-T ola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz. 106p.
 

Se estudi6 el efecto de las etapas del crecimiento y las fechas 

de cortes en la DIVHS y la composicibn mineral de Andropogon 

gaanus var. bisquamulatus. Se realizaron ensayos en eT campo 
d-urane el perlodo de crecimiento (oct.-marzo, 1981-82) en 

Piracicaba, SP, en la parte central de Brasil, en un suelo 

f~rtil conocido como "terra roxa estruturada". La graminea se 

estableci6 con una aplicaci6n de 120 kg de P y 60 kg de K/ha. 
En un dise5o completamente al azar se emplearon 28 tratamientos 
(4 fechas de crecimiento combinadas con 7 intervalos de corte 
semanales). Se hicieron cortes de uniformidad a intervalos de
 
25 dias, en 4 parcelas, cada una representante de una fecha de
 

crecimiento. Las parcelas se fertilizaron despu~s de cada corte
 

con 80 kg de N, 20 kg de P y 90 kg de K/ha. De los resultados
 
del expt. se obtuvieron las siguientes conclusiones: A. gaya
 
var. bisquamulatus se debe cosechar a las 3-4 semanas del
 

periodo de crecimiento durante el "verano", para obtener una DMS
 

aprox. de 60%. Sin embargo, esta frecuencia de corte requiere
 

especial atenci6n para preservar el cultivo de la degradaci6n.
 

Es posible estimar la DIVMS dg esta graminea mediante la corre

laci6n con "degree days" (r 86, 74, 79 y 94%) para los
 
perlodos de crecimiento iniciados en oct.-dic., nov.-ene.,
 

dic.-feb., ene.-marzo. La composici6n de la MS en cuanto a N, P
 
y K disminuy6 con la madurez; sin embargo, estos nutrimentos no
 

fueron limitantes hasto la s~ptima semana de crecimiento para
 

satisfacer los requerimientos nutricionales del ganado. El
 
rango de variaci6n en la composici6n de la MS fue de 2.1-1.60,
 
0.35-0.18 y 2.48-2.01%, para N, P y K, resp. La DMS fue menor
 

al comienzo del periodo de crecimiento, pero estos resultados
 
pudieron ser afectados por problemas en el muestreo, cuando en
 
la primera cosecha se recogi6 m~s material muerto que en la
 
segunda. (RA)
 

0354
 
* NOORUDDIN; ROY, L.N. 1974. A note on the chemical composition, 

digestibility and nutritive value of Andropogon gayanus at
 

the flowering stage. (Anotacibn sobre la composician qu m ca,
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la digestibilidad y el valor nutritivo de Andropoo 
 anus
 en 6poca de floraci6n). Indian Journal ofAnimal Science
 
44(10):797-798.
 

Se evaluaron la palatabilidad, composici6n quimica, digestibili
dad y valor nutritivo de Andropoon gaanus en 6poca de flora
ci6n utilizando 4 toros Bachaur. E1 contenido de PC fue mayor
(6.93) que el de Pennisetum purpureum (6.16) y Dichanthium
 
annulatum (4.74), pero menor que el 
 de A. sorghum (7.75T..
 

anus present6 menor contenido de fibra y mayor contenido de
minerales que las otras gramineas enunciadas; el contenido de PC
 por 100 kg de MS (2.62) fue mayor en D. annulatum pero menor en
 
las otras gramineas, y los nutrimentos digeribles totales
 
tambi~n fueron menores. Se concluye que A. _yanus puede 
cons
tituir una raci6n de mantenimiento para los animalTes. (CIAT)
 

0355
 
* OYENUGA, V.A. 1957. The composition and agricultural value of
 

some grass species in Nigeria. (La composici6n y el valor

agricola de algunas gramineas en Nigeria). Empire Journal of
 
Experimental Agriculture 25(99):237-255.
 

Se presentan detalles sobre la composici6n qulmica proximal de
20 plantas forrajeras, realizando cortes en 5 estadios de
 
crecimiento diferentes. 
Las plantas crecieron sin aplicaci6n de
fertilizantes sobre no
suelos cultivados anteriormente en el
 
suroeste de Nigeria. 
 Se discuten las caracteristicas de las
especies gramineas. En general, encontr6 que los contenidos
se 

de fibra cruda y de hidratos de carbono solubles de estas
gramineas estaban directamente relacionados con la edad y

maduraci6n al 
momento del corte, y los contenidos de proteina

cruda, protelna verdadera y cenizas libres de silice, 
inversa
mente relacionados. Los coeficientes 
de correlaci6n fueron

estadIsticamente significativos en 
la mayorla de los casos. Es

evidente que en Nigeria, como en los pases templados del mundo,

las diferencias debidas a los estadios de crecimiento en que se

efectan los cortes del forraje tienen 
m~s importancia que las
 
diferencias existentes entre especies. (RA)
 

0356
 
* PALACIOS H., E.H. 1981. Efecto en consumo y digestibilidad de la
 

suplementaci6n de dos leguminosas tropicales a heno maduro de

Andropogon gaanus ofrecido a carneros en jaula. Cali,


aombia, Cent-T3 
 ternacional de Agricultura Tropical. 12p.
 

En CIAT-Quilichao, Colombia, se llevaron 
a cabo 2 ensayos con
 
carneros en jaulas metab6licas para evaluar el efecto en el
 consumo y la digestibilidad por la adici6n de diferentes niveles

de Desmodium ovalifolium y Stylosanthes capitata a una dieta
b5sica de heno maduro de ndropogon ayanus. Los animales

recibieron heno maduro de A. gaanus y 5iv-Mes (0,10, 20, 30
 y 100%) de materia verde-fresca deD. ovalifolium y S. capitata,

ensayos 1 y 2, resp. El analisis-estadistico de los d-atos-e
 consumo y digestibilidad de los 2 ensayos se 
realiz6 mediante el
anAlisis de varianza en 
un diseo completamente al azar. La
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adicibn de S. capirata al heno maduro de A. anus no produjo
 
un efecto slgn6ofltivo en el consumo de la gramlnea. En el
 
forraje ofrecido con niveles superiores al 10% de leguminosa, se
 
observ6 preferencia de 6sta sobre la graminea. Las mayores
 
diferencias encontradas se relacionaron con la calidad de las 2
 
leguminosas. El consumo, digestibilidad de la MS, fibra neutro
 
detergente y N fueron mayores en S. c . Estas diferencias
 
so reflejaron en el mayor consumo y dgestibilidad de las
 
mezclas de A. gaanus con S. capitata. La digestibilidad aparen
te del N de"S. capitata fue superior a la de D. ovalifolium, lo
 
cual se relaciona con el alto contenido de taninos de esta
 
Oltima. Las diferencias en disponibilidad de N podrian tener
 
implicaciones pr~cticas en cuanto al uso de las leguminosas en
 
sistemas de pr'ducci6n. (CIAT)
 

0357
 
PENA 0., A. 1981. Nutricao mineral e coeficiente de digestibili

dade in vivo da mat6ria seca do Andropogon gayanus var.
 
bisquamulatus (Hochst) Hack. (Nutric'i mi -neral y-oeticiente
 
de digestiblildad in vivo de la materia seca de Andropogon
 
,ayanus var. bisquamulatus). Piracicaba-SP, BrasilEscol a
 
Superior de Agricultura Lufz de Queiroz. 91p.
 

En vista de que Andropogon gayanus es una especie promisoria
 
para la ganaderia brasilera, realizaron varios trabajos para
 
determinar: a) peso de MS, concn. y acumulaci6n de macro y
 
micronutrimentos a partir de los 20 dias de la germinacin hasta
 
la floraci6n, a los 140 dias; b) nivel critico de P, y c)
 
coeficiente de digestibilidad de MS en funcibn de la edad de la
 
graminea. Para este prop6sito se sembr6 ha en tierra roja
 
estructurada y debidamente fertilizada, localizada en Piracica
ba, SP. Se cosecharon plantas a intervalos de 20 dias despu6s
 
de la germinaci6n, hasta los 140 dias, y se subdividieron en
 
hojas y tallos. Se analiz6 el material secado a 80*C, en cuanto
 
a N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn y Zn. La producci6n max. de
 
MS se obtuvo a los 80 dias, representada por 13.82 g/planta,
 
correspondiente a 50,000 kg/ha. A los 8 dias de edad, la
 
graminea extrajo las siguientes cantidades de nutrimentos:
 
156.85 mg de N; 16.23 mg de P; 278.8 mg de K; 38.45 mg de Ca;
 
22.92 mg de Mg; 7.76 mg de S; 0.15 mg de B; 0.05 mg de Cu; 3.74
 
mg de Fe; 1.15 mg de Mn y 0.29 mg de Zn. Se constat6 que la
 
concn. de P, K y Mn disminuye en las hojas con la edad de la
 
planta; la concn. de N, Ca, Mg, S y B en las hojas no se afect6.
 
En el tallo hubo una disminuci6n en N, P, K, Ca, Mg, B, Cu y Fe
 
al aumentar la edad de la planta, y la concn. de S, Mn y Zn no
 
result6 afectada. En el invernadero se sembr6 directamente en
 
macetas que contenlan silica finamente molida como substrato.
 
Las pl~ntulas recibieron por parcolaci6n una soluci6n nutritiva
 
carente de P, en la cual se aplicaron los siguientes niveles de
 
P en mg/l: 0.0014, 0.0017, 0.030, 0.120, 0.48, 1.940, 7.750 y
 
31.80. El nivel critico de P correspondiente a la producci6n
 
max. fue de 0.022%, y el nivel externo fue de 0.480 mg de P/1.
 
Al completarse los 2 ensayos se procedi6 a la determinaci6n del
 
coeficiente de digestibilidad in vivo, mediante la tbcnica de la
 
"boIsa de nylon" con las muestras de MS provenientvs de las
 
diversas edades de la pradera. Se constat6 que el coeficiente
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de digestibilidad dlsminuye con 
la edad de la graminea, ya que a
los 80 dias correspondientes a ]a producci6n max. de MS, el
coeficiente de digestibilidad para hojas y tallos fue de 71.27 y

66.47%, resp. (RA)
 

0358
* PARRA, E. 1979. Medidas de consumo con mezclas de Desmodium
 
6valifolium y tres gramineas en 
pastoreo rotativo. Curso de
Adestramiento en Producci6n y Utilizaci6n de Pastos Tropica
les, 2o., Cali, Colombia, 1979. Proyectos individuales. Cali,

Centro Internacional de Agricultura Tropical. 
 Programa de
 
Pastos Tropicales. 18p.
 

En la Estaci6n Exptl. CIAT-Quilichao, Colombia, se realiz6 un
 
ensayo para determinar el consumo de MS 
en un ciclo de pastoreo
mediante estimaciones de rendimiento 
a la entrada y salida de
los animales. Se aplicaron 
 los siguientes tratamientos: 2
presiones de pastoreo: dura (6.5 kg MS/animal/dia) y suave (13
kg MS/animal/dia), con 3 perlodos de descanso, 4, 6 y 8 semanas;

se utilizaron las gramineas Andropoon 
ayanus, Panicum maximum,
Brachiaria decumbens asociadas con Desmodhiu ova 1lum -'y-3

niveles de fertilizaci6n 0 (50 kg P20T+07gCa)TTT700 kg
P 0 + 1000 kg Cal) y 2 (200 kg P 02 
 2000 kg Cal). Para las
eitmaciones de los rendimientos se utiliz6 el m6todo de doble
 
rargo. Se observ6 que cuando 
se usa una presi6n de pastoreo
dura el consumo es mayor que cuando se usa 
presi6n suave, a las
4 y 6 semanas. Esto se debe a que en la presi6n suave hay mayor
oferta o disponibilidad y el animal 
puede ejercer seleccibn de
las partes de la planta. No se encontr6 explicaci6n para el

perlodo de 8 semanas. En cuanto al % de utilizacibn, se observ6
 
que existe mejor aprovechamiento con la presi6n dura que 
con la
 suave, tanto en 6 como en 
8 semanas. Esto se debe 
a que en la

primera la oferta es la mitad 
de la otra y por tanto hay una
mejor utilizaci6n del forraje. Se obtuvieron las siguientes

conclusiones y recomendaciones: 1) los estudios de esta naturaleza permiten realizar ajustes sobre las 
estimaciones que se
hacen en todo tipo de ensayo en el que se requiera hacer c~lculos para introducir los animales; 
 2) el m~todo tiene aplicabi
lidad por la altura de los pastizales; 3) se sugiere repetir el
estudio para comprobar la existencia de problemas en las estima
clones de los rendimientos de la pradera, debido a que es la
primera vez que se realizan estimaciones de residuo; 4) en el
expt. se presentaron 
varios factores que influyeron en el
 
consumo; al 
 hacer muestreos de 3 especies diferentes el mismo
dia se pueden presentar problemas en el establecimiento de
 
rangos. (RA)
 

0359
 
PEREZ C., D.; IBAZETA V., 
H. 1983. An~lisis de nutrientes de los
 

principales forrajes. In Avances de
. investigaci6n
postos y forrajes troplcales. Proyecto especial 
Alto Hualla
ga. 
 Tingo Maria, PerG, Estaci6n Experimental Agropecuaria de
 
Tulumayo. pp.13-18.
 



Se realiz6 un ensayo en la Estaci6n Exptl. de Tulumayo, Tingo

Maria, HuSmico, PerG, de dic. 1982 a oct. 1983, para determinar
 
el valor nutritivo de gramineas promisorias en las condiclones
 
del Alto Huallaga, en las 3 etapas fenol6gicas (prefloraci6n,

floraci6n y maduraci6n). Se seleccionaron 4 especies de gram 
neas de crecimiento mediano, de buena adaptaci6n y alto rendi
miento de forraje verde y MS: Setaria sphacelata, Brachiaria
 
decumbens, Echinochloa polystachyay Andropooon gayanus. En
 
parcelas de7320 m x 2.0 m y distancia entre_ pantasd~e70.40 m,
 
se aplic6 fertilizaci6n de 180, 120 y 100 kg de NPK/ha, resp.,

al momento de la siembra y 100 kg de N/ha fraccionado despubs de
 
cada corte. Antes de los cortes se tomaron datos de altura de
 
la planta, macollas y Area foliar, y se analiz6: proteina,
 
grasa, fibra, hidratos de carbono y ceniza, en los 3 estados
 
fisiol6gicos. En pretloraci6n se destacaron E. polystachya con
 
13.3% de proteinas, totales, seguida por- A. gayanus, S.
 
sphaeelata y B. decumbens, con 9.40, 8.12 y 7.05%, resp. E.
ost achya se mostro promisoria para areas inundables; X.
 

us en estas condiciones, por el contrario, respondi6 bin
 
e s os Scidos y de buen drenaje. Segin las caracteristicas
 
de estas especies y su valor nutricional, se recomienda utili
zarlas en la etapa de prefloraci6n. (CIAT)
 

0360
 
POULOUGOU, A. 1971. The bromatological value and use of pastures
 

in the Central African Republic. (Valor bromatol6gico y uso
 
de pastos en la Repjblica Centroafricana). These. Lyon,

France, Universit6 Claude-Bernard. 104p.
 

Se describen las principales especies de pastos presentes en la
 
Repiblica Centroafricana, y se informa sobre la composici6n
 
quimica de algunas, tales como Brachiaria brizantha, Pennisetum
 
purpureum, Andropogon gayanus, Setaria sphacelata e Imperata

cylindrica, entre otras. (CTAT)
 

0361
 
SEN, K.M.; MABEY, G.L. 1965. The chemical composition of some
 

indigenous grasses of coastal savanna of Ghana at different
 
stages of growth. (Composici6n quimica de algunas gramineas

nativas de la sabana costera de Ghana en diferentes estadios
 
de crecimiento). In International Grassland Congress, 9th.,
 

16
 Sao Paulo, Brasil,7965. Papers presented. Brasil. p. .
 

Se efectuaron estudios para determinar la composici6n quimica y

el valor nutritivo de 24 gramineas nativas de la sabana costera
 
de Ghana. Entre otras, se incluyen: Andropogon a a ,
 
Bothriochloa intermedia, Heteropogon contortus, Panicum maximum,
 
Setaria sphacelata. (CIAT)
 

0362

* TERGAS, L.E. 1979? Conservaci6n de forrajes: limitaciones y usos 

en suelos Acidos e inf~rtiles del tr6pico. Cali, Colombia,
 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. Programa Pastos
 
Tropicales. 46p.
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Se consideran las posibilidades de conservar forrajes en regio
nes tropicales de suelos hcidos e inf~rtiles, las limitaciones
 
en su uso y las alternativas posibles que se presentan al
 
productor para resolver problemas de alimentaci6n de ganado

durante la estaci6n seca. Entre las formas de conservaci6n se
 
describe un sistema de ensilaje de baja humedad, la forma de
 
preparar el material en el campo, la elaboraci6n, los tipos y la
 
capacidad del silo. Algunos de los factores que afectan la
 
calidad del ensilaje son: 1) calidad de espacies forrajeras, 2)

exclusibn del aire para prevenir descomposici6n por microorga
nismos aer6bicos, 3) uso de aditivos como melaza y urea y 4)

p~rdidas de nutrimentos durante el proceso de ensilaje. Otra de
 
las formas de conservaci6n de forrajes es la henificacibn, en la
 
cual el producto se conserva en forma seca. Se seialan los
 
m~todos de secamiento, tipos de heno y aspectos que deben
 
tenerse en cuenta para producir heno de buena calidad, entre los
 
cuales se cuenta el valor nutritivo de los pastos disponibles y

las p6rdidas de nutrimentos. Existen algunas causas que afectan
 
la utilizaci6n de los forrajes conservados relacionadas con el
 
consumo voluntario del animal, la digestibilidad y su efecto en
 
la producci6n de carne y leche. Se presentan consideraciones de
 
tipo econ6mico en la producci6n de forrajes conservados y se
 
seialan algunas alternativas para la adopci6n de esta prActica
 
por el productor. (CIAT)
 

0363
 
* 	 TETTEH, A. 1974. Preliminary observations on preference of 

herbage species by cattle, sheep and goats grazing on range 
on the Achimota Experimental Farm. (Observaciones prelimina
res sobre la preferencia de especies forrajeras por ganado
bovino, ovino y caprino, bajo pastoreo en praderas nativas de 
la Granja Experimental de Achimota). Ghana Journal of
 
Agricultural Science 7:191-194.
 

Se determinb la preferencia de especies forrajeras en un expt.
 
con ganado bovino, ovino y caprino que pastaban libremente en el
 
Animal Research Institute Farm en Achimota. La vegetaci6n de
 
esta finca es una pradera de gramineas tipo sabana con Srboles y

arbustos esparcidos. Generalmente, todas las especies de
 
gramineas se consumieron cuando estaban j6venes y tiernas; pero

mientras que hubo un pastoreo intensivo de algunas especies,
 
otras tuvieron un consumo moderado y aOn otras un consumo
 
escaso. Las especies de mayor consumo fueron Andropogon
 
gaanus, Paspalum scrobiculatum, Panicum maximum, Setaria
 

aceata, yigitaria decumbens y orobolus pvramT1Ts.
 
Vetivaria fulvi barisi, BrachTia lata, Cenchrus ciliaris,
 
Eleusine indica, Axonopus compressus y Heteropogon contortus
 
tu-vuieron un consumo moderado o escaso. El ganado bovino con
sumi6 m~s Vetivaria, Brachiaria y Cenchrus que el ganado ovino,

el cual a su vez comio m~s de estas especies que las cabras. El
 
ganado bovino tambi~n consumi6 mayor cantidad de gramineas altas
 
como Vetivaria, Heteropogon y Sporobolus. Las ovejas y las
 
cabras mostraron preferencia por ]as especies m~s suculentas
 
como 	Paspalum, Axonopus, Cenchrus y Eleusine. Todo el ganado

mostro preferencia por A. gayanus, P. maximum, S. sphacelata y

D. decumbens. (RA)
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0364
* 	 TORRES, G.R. 1979. Estudio sobre el porcentaje de consumo de 
Andropogon agaanus, Panicum maximum y Desmodium ovalifolium
asociadosy sel-eccionaU-spor o fistulados esoffgicatuos 

mente. Curso de Adiestramiento en Producci6n y Utilizaci6n
 
de Pastos Tropicales, 2o., Cali, Colombia, 
1979. Proyectos

individuales. Cali, Centro Internacional de Agricultura

Tropical. Programa de Pastos Tropicales. 18p.
 

Los objetivos del 
presente trabajo fueron contribuir al estudio
 
del % de consumo de diferentes especies asociadas y determinar
 
el valor nutritivo del material seleccionado por el animal ante
 
la disponibilidad graminea-leguminosas. Se utiliz6 una pradera

asociada con surcos alternados de Andropogon gayanus, Panicum
 
maximum y Desmodium ovalifolium, sometida a pastoreo continuo
 
con cargas de 2animales/ha. Se utilizaron 2 novillos mestizos
 
cebuinos con fistulas esof~gicas a los que se les permiti6 
una
 
selecci6n normal de las muestras, de las cuales se tomaron
 
submuestras para el establecimiento del % de consumo. 
 Se tom6
 
una segunda muestra de la extrusa sobre la que se estableci6 el
 
coeficiente de digesti6n in vitro, ademAs de los an~lisis de PC,

cenizas, Ca y P. Las observaciones sobre el consumo de A.
 
ayanus permitieron establecer una variaci6n entre dias, acen

tua a primer dia del periodo de prueba y estabilizada pos
teriormente a 82%. En P. maximum se observ6 un 
comportamiento

inverso al de A. gayanu!; eT- leconsumo disminuy6 en un 23% 
en
 
el primer dia, hasta un 10% en el 
resto de la prueba; se encon
tr6 poca variaci6n entre animales. En el caso de D. ovalifolium
 
hubo un comportamiento animal parecido al regisErado ante A.
 
aygnus, 
con un valor de consumo bajo. En general, los valores
 

de consumo obtenidos para las diferentes especies fueron simila
res en A. gayanus y D. ovalifolium e inverso en P. maximum. En
 
cuanto a la Jd tibTlidad in vit o, hubo poca var1TaTonentre
 
dias y ninguna entre horas y animales. Se concluy6 que A.
 
a anus 
presenta una alta prevalencia de selecci6n animal y de
 
au a la superficie de oferta de P. maximum, su % de consumo
 
se considera relativamente alto. 1n las- c6ndiciones 
de la

pradera, D. ovalifolium no cumpli6 con los fines propuestos. 
Se

recomienda estudiar la aceptabilidad de D. ovalifolium 
en
 
asociaci6n con diferentes gramineas, 8pocas del ano y distribu
ci6n de asociaci6n. (RA)
 

0365
 
TROCHAIN, J.L. 1957. Apercus bromatologiques sur quelques


plantes fourrageres du Ferlo m~ridional (S~n~gal). 
[Notas

bromatol6gicas sobre algunas plantas forrajeras del sur de
 
Ferlo (Senegal)]. Bulletin du Jardin Botanique de Bruxelles
 
27(4):627-638.
 

Se informa sobre la composici6n quimica de especies forrajeras

colectadas en el sur de Ferlo: Andropogon gayanus, 
Setaria sp.,

Hyparrhenia dissoluta e Indigofera sp., 
entre otras. 7M)
 

0366
* 	 UMOH, J.E.; ADAMU, A.M.; IKHATUA, U.J. 1981. Effect of roughag3 
type on feed intake, digestibility and liveweight gain of 
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growing cattle offered a known amount of cotton seed cake.

(Efecto del tipo de forraje 
en el consumo, digestibilidad y

ganancla de peso vivo de 
ganado en crecimiento que recibia
 
una cantidad conocida de torta 
 de semilla de algod6n).

Journal of Animal 
Production Research 1(2):157-167.
 

En 2 expt. separados se compararon los efectos de 3 tipos de

forraje: a) heno de Andropogon gayanus, b) ensilaje de
 
Pennisetum purpureum y c) ensilaje de maiz, en el consumo,

digestibilidad y ganancia de peso vivo de ganado en crecimiento
 
que recibla 1 kg/cabeza/dia de torta de semilla de algod6n sin
 
tratar. Las ganancias prom. de peso vivo/dia fueron 0.34, 0.31 y
0.45 kg, resp. 
para a), b) y c). La DIVMS de los forrajes

indic6 una diferencia significativa entre c) 48.32, a) 20.3 y b)

30.9%. (RA)
 

0367

WILD, H. 1974. Indigenous plants and chromium in Rhodesia.
 

(Plantas nativas y cromo en 
Rodesia). Kirkia 9(2):233-241.
 

Se presentan datos sobre el contenido de Cr, Ni, 
Cu y Co en la
 
parte a~rea y ralces de Andropogon gaanus, Loudetia sp.,
Indigofera sp. y Heteropogon contortus. WFAT) 

0368
 
* WILLIAMS, P.M.; BOWDEN, B.N. 
 1973. Triglyceride metabolism in
 

germinating Andropogon gaanus seeds. 
(Metabolismo de trigli
c~ridos en semillas de A poon gayanus en germinaci6n).

Phytochemistry 12(12):2821-2827.
 

Los triglic~ridos de la semilla 
de Androoon aanus contenian

17 componentes de Acidos grasos, principalmente cido palmitico,

ol~ico y linol~ico. El contenido de triglic~ridos disminuy6

durante la germinaci6n en condiciones de luz y de oscuridad,
 
aunque no 
hubo evidencia de hidr6lisis selectiva. Los Scidos
 
grasos libres pareclan derivarse de la hidr6lisis de los trigli
c6ridos, pero las composiciones de los Scidos grasos libres y de

los triglic~ridos difirieron. 
 Se encontr6 menor contenido de

Acidos palmitico, ol6ico y linol6ico y mayor contenido de 5cidos
estehrico, 
linolnico y C2 en estado libre que combinados en

los triglic~ridos. 
 Los 5c'dos grasos libres no se acumularon
 
durante la germinaci6n. (RA)
 

heno Andropogon
 

0369 
* ZEMMELINK, G.; HAGGAR, R.J.; DAVIES, J.H. 1972. A note on the 

voluntary intake of Andropogon gaanus hay
affected by level offeeding. TEI efecto 
alimentaci6n sobre el consumo voluntario de 

by cattle, 
del nivel 

as 
de 

qayanus por ganado). Animal Production 15(l):85-88.
 

A novillas White 
Fulani, se ofreci6 heno de Andropogon ayanus

cosechado en julio, en sept., a principios y finales de oct. y
en nov., y tambi~n el rebrote de julio a nov., a tasas de 3.4,
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4.54 6 5.68 kg/dia, con y sin 0.9 kg de semilla de algod6n 
entera. El consumo de heno se relacionb positivamente con el 
contenido de PC (r = 0.99) y la porci6n de heno consumida, las 
hojas particularmente, se seleccion6 por altos niveles de
 
proteina. Al aumentar la proporci6n de heno ofrecida, aumentb
 
el consumo. (CIAT)
 

VIase adem~s 0009 0017 0021 0024 0029 0035 0039 
0043 0045 0047 0060 0061 0125 0158 
0168 0195 0197 0198 0201 0213 C233 
0283 
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PRODUCCION ANIMAL
 

0370
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 
 1978. Programa de
 
C3nado de Carne. In 
 Informe Anual 1977. Cali,

Colombia. pp.A1-A12-.
 

Entre las 

como 

gramineas evaluadas, Andropo gayanus se destac6la m~s promisoria para las condiciones de extrema acidez dela regi6n de sabanas de los Llanos Orientales, en Carimagua.la Estaci~n Exptl. CIAT-Quilichao, En
 
en el Depto. del Cauca, la
asociaci6n de Stylosanthes quianensis CIAT 135 y 184 con A.
_yanus, Pdnicum maximum o BrachTaria decumbens produjo aumentos
uniformes de---so 
Vvo de 561 g/novi lo/dia, con una carga de


2.3 animales/ha. (CIAT)
 

0371
CEITRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 
 1977. Programa de
 
producci6n de 
ganado de came. In Informe Anual
 
1976. Cali, Colombia. pp.C-1 
- C-80.
 

0372

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 
 1975. Sistemab de
 

producci6n de ganado de carne. In . Informe Anubl
 
1974. Cali, Colombia. pp.1-55.
 

0373

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 
 1976. Sistemas de


producci6n de ganado de came. In Informe Anual 
1975. Cali, Colombia. pp.A-1 - A-6 . 

0374
 
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1982. Economia. in .
 Informe Anual 1981.
28
 Cali, Colombia. pp. 1-297. 
 -
Tambi~n en ingles.
 

Se resumen las actividades de la secci6n de Economia del Programa de Pastos Tropicales del CIAT durante 1981. 
La investigaci6n

se concentr6 en: (1) economia del 
uso de fuentes alternativas de
fertilizantes para 
praderas mejoradas en los Llanos Orientales
de Colombia; (2) ventajas comparativas de las formas y los 
usos
alternativos de praderas m-joradas en 
los Llanos Orientdles; (3)
continuaci6n del 
an~lisis econ6mico de fincas ganaderas, especialmente en Brasil 
y Colombia (Proyecto ETES); y (4) inicio de
un estudio de seguimiento de 6 fincas de doble prop6sito (carne
y leche) en las provincias centrales de Panam5. Debido a la
 mayor disponibilidad de informaci~n 
 biotcnica detallada
investigaci6n y seguimiento, de


la secci6n de Economia est5 cambiando gradualmente de 
un 6nfasis en la simulacibn ex-ante a un
ex-posanblisis del comportamiento real - gramineas y legumino
sas en los diferentes sistemas de producci6n. (CIAT)
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* CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. Economia. 1984. In . Informe Anual 1982.
 
Cali, Colombia. pp.321-342. -tTAT-,-Apartado A~reo 6713,
 
Cali, Colombia]
 

La secci6n se concentr6 en trabajos de diagn6sticos de sistemas
 
predominantes (ETES en Colombia, Venezuela y Brasil, an~lisis de
 
sistemas de ganaderia de doble prop6sito en las Provincias
 
Centrales de PanamA, apoyo al IVITA del PerO en el an~lisis
 
exploratorio de los sistemas de producci6n en la Amazonia y
 
e ;uestas sobre utilizacibn de pastos sembrados en la altillanu
ra colombiana); el an~lisis de la rentabilidad de la tecnologin
 
de pastos mejorados (a nivel de estudios exptl. se evalub le
 
rentabilidad de diversas alternativas de praderas desarrolladas
 
por el Programa en ceba de novillos; a nivel de finca se inicia
ron 	trabajos para cuantificar el impacto econ~mico del uso
 
estrat~gico de pastos mejorados en hatos de cria); el ar~lisis
 
del marco econ~mico de la ganaderia y sus implicaciones en la
 
tecnologia de pastos (se concluyb el proyecto colaborativo
 
FAO-CIAT: "Potencial de Producci6n de Carne Vacuna en America
 
Latina: estudios de casos"); se hizo un nuevo esfuerzo para
 
implementar un banco de datos sobre precios de insumos y produc
tos relacionados con la tecnologia de pastos en diversos palses
 
del tr6pico latinoamericano; se cuantific6 la estacionalidad de
 
la oferta de los precios de novillos en los principales mercados
 
de Colombia y se evaluaron las implicaciones de este hecho para
 
la tecnologia de pastos mejorados; se proporcionb capacitacibn a
 
investigadores visitantes de PanamA, PerO y Colombia. (CIAT)
 

0376
 
* 	 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Economla. In . Informe Anual 1983. 
Cali, Colombia. pp.353-3 71. [-IAT-a-rtado A~reo 6713, Cali, 
Colombia]
 

La investigacibn econ6mica se concentr6 en aspectos m~s macro
econ~micos; el an~lisis de la demanda de diferentes carnes y de
 
las relaciones de precios insumos:producto en distintas zonas de
 
inter~s del programa. En el Area de economia de la producci6n
 
se realizaron estudios ex-ante de la viabilidad del desarrollo
 
de fincas ganaderas familiares en los Llanos Orientales y de la
 
competitividad de diversos usos estrat6gicos de praderas mejora
das en cria. Se comoletb el diagnbstico de fincas de doble
 
prop6sito de las provincias centrales de Panama y se est~n
 
evaluando alternativas tecnol6gicas posibles para hacer m~s
 
eficientes estos sistemas con base en un modelo de programaci6n
 
lineal. Se evalu6 la rentabilidad marginal del uso estrat~gico
 
de pastos mejorados en sistemas de cria en una finca comercial
 
de los Llanos. Se realizb una encuesta de 57 adoptadores
 
tempranos de Andropogon gayanus, cuyos datos se est~n analizan
do. Los estudios sobre consumos de carnes en el tr6pico latino
americano y las posibilidades de sustituci6n se concentraron en
 
la carne de res, aves y cerdos. Se Lompletaron los estudios
 
para Colombia, Venezuela y Brasil. Se estAn realizando estudios
 
para otros palses del cono sur y del brea de America Central y
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el Caribe. En los anAlists de preclos de productos e insumos
ganaderos en el 
Area de interns del programa, se observ6 un 
gran
rango de variaci6n del indice de de
costos establecimiento,

indicando variabilidad en el potencial de adopci6n de la tecnologia de pastos mejorados. Se presentan 
 las conclusiones

preliminares del diagn6stico de sistemas de producci~n de doble
prop6sito en las provincias centrales de PanamA. 
 Los resultados
del an~lisis ex-ante de 
 usos estrat~gicos alternativos

praderas mejoradas en sistemas de cria 

de
 
en los Llanos Orientales
de Colombia documentan el potencial 
del nuevo germoplasma, pero
tambi~n muestran la importancia de continuar realizando expt. en
sistemas para evaluar estas alternativas con datos m~s seguros.
En los an~lisis de la viabilidad t6cnico-econ6mica del estable

cimiento de 
 fincas familiares en 
 los Llanos Orientales
Colombia se concluy6 que es factible el 
de
 

desarrollo de fincas
ganaderas familiares en la regi6n 
usando la tecnologla

praderas mejoradas; la orientaci~n hacia 

de
 
doble prop6sito (queso
y cria de cerdos a base de suero y yuca) incrementa marcadamente
la rentabilidad y usando asociaciones de 
gramineas/leguminosas


con ganaderia de doble prop6sito, es factible tener flujos de
caja acumulados positivos a partir del octavo 
a5o; el capital
necesario para establecer una finca de este 
tipo es de aprox.
$Col.1.5 millones. En la encuesta a adoptadores tempranos de A.
a anus n Colombia, en 57 fincas 
con un Area total de 64,574
F encontr6 un Srea de 5002 ha de A. ayanus. Hay areas
importantes fuera de la 
region de los Lla-os Ori-tales. (CIAT)
 

0377
 
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1980. Informe Anual 
1979. Cali, Colombia. 186p.

Tambi~n en ingles.
 

El Programa de Pastos Tropicales del CIAT hace 6nfasis 
en el
desarrollo de tecnologla 
de producci6n de pastos para los
diferentes ecosistemas en los cuales 
se ha clasificado el Area
objetivo del Programa: sabanas tropicales, bien drenadas,
hipert~rmicas 
(Llanos de Colombia, Je Venezuela, de Guyana, de
Surinam y las sabanas de 
Roraima y Macap5 en Brasil); sabanas
tropicales, bien drenadas, t~rmicas (Cerrados de Brasil; sabanas
tropicales, mal drenadas 
(Beni en Bolivia, Pantanal 
en Brasil,

Casanare en Colombia y la regi6n de Apure en Venezuela); bosques
estacionales, tropicales, semi-siempre verdes y bosques lluviosos tropicales. En 
 1979 los resultados preliminares de los
Ensayos Regionales mostraron comportamientos distintos del
germoplasma en 
los diferentes ecosistemas. Se dispone de listas
de germoplasma para 
las sabanas bien drenadas (hipert~rmicas y
t~rmicas) en Carimagua (ICA-CIAT), Colombia 
y en el Centro de
Pesquisas Agropecu~rias dos Cerrados (CPAC), Brasil, resp. En
las sabanas hipert6rmicas, la 
graminea Andropogon aanus 621
continu6 mostrando un comportamiento sobresaiente 
o67 rrajera de alta productividad. En lotes puros de A. g 
anus bajo
pastoreo, se lograron 
457 kg de peso vivo/ha7aho con cargas
entre 3-4 animales/ha; en asociaci6n con 
leguminosas se alcanzaron aumentos de peso hasta 
de 670 g/d~a con 2 animales/ha,

aprox. Se est5 adelantando un 
extenso programa de producci6n de
semillas de esta graminea, previendo las 
necesidades futuras.
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Las leguminosas Stylosanthes caitata Zornia latifolia y 
Pueraria phaseoloids, resultaron promisorias en asociacion con 
A. jay~aus, en Carimagua. Asimismo, S. cpij CIAT 1019, 1315
 
l1405 presentaron resistencia a la antracnosis, mientras que
 

varias accesiones de Z. latifolia fueron severamente atacadas
 
por el hongo Sphaceloma sp. Otra leguminosa altamente productiva
 
en este ecosistema es Desmodium ovalifolium, la cual ha mostrado
 
compatibilidad con gramineas vigorosas como Brachiaria decumbens
 
y B. humidicola. En el CPAC, el g6nero ms promisorio fue
 
Stylosanthes; se seleccionaron 40 accesiones de S. guianensis,
 
S. capitata, S. scabra y S. viscosa para futuras evaluaciones.
 
e est ha--Facie-ndoe--Tasis en el mejoramiento gen6tico de los
 

g6neros de gramineas y leguminosas seleccionadas y se inicib un
 
programa de caracterizaci6n y selecci6n de 90 accesiones de
 
Panicum maximum para su adaptacibn a las condiciones requeridas.

TmU 

0378
 
* 	 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Pasturas en sistemas de produccin animal 
(Cerrados). In . Informe Anual 1982. Cali, Colo,.Zia.
 
pp.291-305. 7lAT-7partado A~reo 6713, Cali, Colombia]
 

Continu6 la evaluaci6n de la din~mica de expt. de pastoreo con
 
Andropogon gayanus + Stylosanthes scabra cv. Seca y Brachiaria 
ruziziensis+ aolo onium mucunoides, ambas con diferentes
 
cargas animales. Las ganancias de este ajo fueron inferiores a
 
las del aho pasado por razones abn no confirmadas. Otra asocia
ci6n 	que est en evaluaci6n es Zornia latifolia + A. gayanus. 
Se sembraron nuevos materiales de--aCtegorla IV (A. ayanus en
 
asociaci6n con 4 cv. nuevos del g6nero Stylosantes) .-'tros
 
esfuerzos de investigaci6n se concentran en el uso estrat~gico
 
de pastos mejorados y de los sistemas de manejo de animales con
 
el fin de contribuir a aumentar la tasa reproductiva de hatos de
 
cria 	en los Cerrados de Brasil. Se reOnen algunos de los datos
 
oenerales despu~s de 4 aios de evaluaciones, incluyendo efectos
 
del destete precoz, la tasa reproductiva, peso de los animales,
 
lactaci6n, concepci6n, estaci6n de apareamiento, tasa de naci
mientos y otros. En cuanto al manejo de teneros destetados
 
precozmente, se indica la necesidad de disponer de una pradera a
 
base 	de leguminosas, lo cual sustituiria la suplementaci6n con
 
maiz. (CIAT)
 

0379
 
* 	 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Productividad y manejo de pasturas. In 
• Informe Anual 1982. Cali, Colombia. pp.251-26Z.
 

T= , Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia]
 

En praderas de Brachiaria humidlcola se observ6 una baja produc
tividad animal, Io cual se explicb por el bajo consumo del pasto
 
por los bajos niveles de PC durante el afio. Los trabajos de
 
evaluaci6n de leguminosa en cultivo puro dentro de una pradera
 
de graminea continja como alternativa para la suplementaci6n
 
animal, especialmente en la 6poca seca. Los bancos de proteina
 

162 



que se est~n evaluando incluyen 
P. phsoloides y Desmodium
ovalifolium 350. 
 Hasta el momento, todo indica que el mayor
beneficio de 
los bancos de leguminosas se lograrla en 
praderas
de gramineas de menor valor forrajero con una leguminosa de alta
calidad nutritiva. Los resultados de 
ganancia de peso en novil1os en el cuarto aio de 
pastoreo continuaron presentando 
una
reducci6n en algunas asociaciones de A. gayanus 621
/leguminosas
(Zornia 728 y P. Ethaseooides (K3W. Las asociaciones 
con
Sty anthes capitata 1019 + 1315 
y P. phaseoloides (K7) 
se
mantuvieron productivas debido a una mejor persistencia de las
leguminosas. La asociaci6n 
con S. capitata 1405 mantuvo 
una
buena productividad por animal. 
 Cs posible que, en condiciones

de pastoreo intermitente o con pequehos periodos de descanso, la
persistencia de estas asociaciones se mantenga por un perlodo
m~s prolongado al 
 que se observ6 
en Carimagua. La disminuci6n
 en las ganancias de peso de 
los animales en pastoreo, en praderas de B. humidicola + D. ovalifolium se explican por el 
tipo de
manejo, la marcada reditccion en la proporcibn de leguminosa enla dieta de los animales y el fuerte ataque de nematodos deltallo a la leguminosa. Aparentemente, la asociacibn de B. ....
nidicola/D. ovalifolium requiere un 
tipo de manejo del pastoreo en forma intermitente y ajustes en 
la carga estacional segOn
el estado de crecimiento de las especies. 
 Resultados preliminares indican que: la quema 
y el pastoreo de la sabana nativa
hacen que la vegetaci6n cubra m~s las 
Sreas quemadas, especialmente bajo cargas altas y al comienzo de la estaci6n 
seca; la
quema y el 
pastoreo no afectan la cantidad de especies germinadas; el 
efecto de la &poca de quema se complica con la distribuci6n de las especies forrajeras en sitios donde puede ocurrir un
cambio gradual de los suelos. 
 (CIAT)
 

0380
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 
TROPICALES. 1984. 
 Productividad 
y manejo de praderas. In
 . Informe Anual 1983. Cali, Colombia. pp.277-29.

7T-Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia]
 

Los objetivos de esta Secci6n 
son aeterminar el potencial 
de
producci6n animal del germoplasma promisorio adaptado al 
ecosistema de sabana bien drenada isohipert~rmica (Carimagua)

determinar el manejo apropiado para la 

y
 
persistencia y estabilidad de los componentes deseables de las praderas. 
Al establecer
Stylosanthes captata 
CIAT 1315 como de
banco proteina, se
ene.ontro que s prom. 
de ganancia de 
peso diario durante la
estaci6n seca 
fueron mayores y similares a los obtenidos en afios
anteriores con Pueraria phaseoloides, sini diferencias significativas entre cargas. La productividad animal al final del afo
fue ligeramente inferior 
 a los prom. obtenidos con P.


phaseoloides en 
los 4 ajos anteriores de pastoreo;
a esto se debT6
la fa ta de persistencia de S. capitata 
en condiciones de
acceso libre al banco por ser una 
leguminosa de una palatabilidad relativamente alta. 
 Los animales permanecieron pastoreando
intensamente el 
 banco durante todo el afio, contrario a lo que
sucede con P. phaseoloides. Las evaluaciones de P. phaseoloides
para pastoreo complementario en 
Brachiaria decumSens 
en bloques
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y franjas, indic6 que los mejores resultados se obtienen con
 
franjas. En la asociaci6n B. decumbens/D. ovalifolium con
 
diferentes cargas y sistemas de pastoreo se encontro que las
 
ganancias de peso del primer aho no presentaron diferencias
 
significativas entre los prom. para todas las cargas en sistemas
 
de pastoreo. Tampoco se presentaron diferencias significativas
 
entre los prom. para las cargas bajas y medias, pero &stas a su
 
vez fueron mayores que el prom. para las cargas altas. Se
 
present6 una interacci6n entre carga animal y sistema de pasto
reo, lo cual se refleja en que el pastoreo alterno y rotacional
 
produjo mayores ganancias de peso que el continuo. En la
 
asociaci6n de B. humidicola/D. ovalifolium recuperada con quema
 
y guadaha y fCertilizacion de mantenimiento, las ganancias de
 
peso diario durante la estaci6n lluviosa fueron casi iguales a
 
las obtenidas con B. decumbens/D. ovalifolium con cargas simila
res (2.5, 3.5 y 4.5 animales/haT; hacia el final de la estaci6n,
 
la leguminosa habla desaparecido por efectos pat6genos y un
 
ataque severo de salivazo. En los estudios sobre ganancia de
 
peso de diferentes categorlas de animales en una asociaci6n de
 
A. gayanus/S. cap~tata, se encontr6 que los animales machos
 
lienden a ganar ma peso que las hembras, especialmente en las
 
cargas bajas y altas. (CIAT)
 

0381
 
* 	 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1982. Salud animal. In Informe Anual 
1981. Cali, Colombia. pp.269-279.
 
Tambi~n en inglhs.
 

Se resumen las actividades de la secci6n de Salud Animal del
 
Programa de Pastos Tropicales del CIAT durante 1981, cuyo
 
objetivo es estudiar y desarrollar esquemas de medicina preven
tiva adaptados a los sistemas de producci6n de pastos del
 
Programa. Se presentan los resultados del (1) inventario de
 
enfermedades animales, (2) evaluaci6n de enfermedades animales
 
en el Proyecto ETES, (3) observaciones en Carimagua (relaciones
 
nutricibn-enfermedades y bioecologla 
fotosensibilizaci6n en ganado que 

de Boophilus 
pastoreo 

microplus y 
-Bhrachiaria 

decumbens). (CIAT) 

0382
 

* 	 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGR.MA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Salud animal. In . Informe Anual 
1982. Cali, Colombia. pp.307-319 - FA-T-Apartado A~reo
 
6713, Cali, Colombia]
 

Los trabajos se concentraron en la garrapata 2L. hilus microplus 
y en la fotosensibilidad hepatot6xica en ani ,a qu-e pastoreanc 

Brachiaria decumbens. En los estudios bioec.!%ios de B. 
microplus, se encontr6 en general, que B. decu hens mantuvo 
nivelesm~s altos de larvas y adultos en los animales, en 
comparaci6n con Andropogon ayanus, Melinis minutiflora y sabana
 
nativa. Se encontro que, ademas de la carga animal, la cobertu
ra y altura del pasto son factores importantes en el manteni
miento de las poblaciones de garrapatas. M. minutiflora se
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conoce por 
su efecto repelente contra 
larvas de las garrapatas.
Los factores ecol6gicos y de manejo (carga animal) 
son
importancia en de gran
el disefio de esquemas de control 
de garrapatas en
zonas tropicales. 
 Adem~s, se encontraron variaciones 
en la
resistencia 
de 
los animales individuales. 
 En una encuesta en
fincas del 
pie de monte de los Llanos (23 fincas grandes, 8
medianas 
y 19 pequehas), 
 el 80% de 
los predios encuestados
inform6 de casos 
de fotosensibilizaci~n 
por B. decumbens.
65% de los El
casos se presenta durante las 
lluv0as-TEn un 
expt.
se constat6 
que el hongo Pithomyces 
chartarum inoculado
pradera de a una
B. decumbens reproduce experimen-talmente la 
fotosensibilizaci6n. 
"LaFmedicif 
 n del funcionamiento 
del higado por
medio de niveles 
de la enzima 
CCT es un buen indicador de la
fotosensibilizaci6n subcllnica y el 
Zn aplicado al 
suelo disminuye significativamente 
el 
efecto de las toxinas del hongo
los animales. El en

hongo representa 
un peligro potencial si se
presentan condiciones que favorezcan su multiplicaci6n. (ClAT)
 

0383
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS

TROPICALES. 1984. Sistemas de producci6n. 
In 
 . Informe
Anual 1983. 
 Cali, Colombia. pp.329-351. 
 LCI-T, Apartado

A~reo 6713, Cali, Colombia]
 

La Secci6n continu6 sus actividades de evaluaci6n de germoplasma
de Categorla 
IV y V en el contexto de sistemas 
de producci6n
tanto 
a nivel de estudios exptl. 
como en 
fincas colaboradoras.
Continu6 la realizaci6n de expt. 
satflites destinados 
a evaluar
detalladamente 
subsistemas 
considerados importaites. 
 Continu6
la actualizaci6n de la 
descripcibn de los
predominantes sistemas de producci6n
en los Llanos 
de Colombia 
y se describen
resultados 
de la encuesta realizada en 
los
 

1982. Se adelant6 una
encuesta 
en Colombia 
para estimar el 
uso actual 
y Area sembrada
con Andropogon 
ayanus. En las evaluaciones de sistemas de cria
con 
praderas mejoradas se encontr6 que las 
vacas lactantes 
no
consiguen satisfacer sus requisitos minerales a pesar del 
acceso
continuo a pequeas Areas de 
bancos con asociaciones de gramineas/leguminosas adecuadamente fertilizadas y con 
suministro 
de
sal comOn. Continan los expt. sobre el
potencial en desempefio reproductivo
praderas de Brachia-ia decumbens 
con banco de
proteinas de Stylosanthes 
c~ ita7evaante de 
novillas con 3
cargas en una 
pradera de 
B. humidicola, Melinis 
minutiflora 
y
Desmodium ovalifolium; fo-tosensibilizacion
en b. decumbens
"(inoculaci~n del 
hongo Pithomyces chartarum y fertTlizac-on con
Zn); el prototipo de unida 
 familiar (se espera que uste prototipo provea informaci6n a largo plazo 
sobre el potencial de
germoplasma del 
CIAT para la producci6n de 
leche en condiciones
semi-comerciales). 
 En las prunbas de 
 pastos mejorados
fincas, se confirm6 la superioridad 
en
 

de la asociaci6n A.
a /S. itata en t~rminos de ganancia de peso, capacid'd
ary desempeno reproductivo, en comparaci5n con 
la sabana.
Se adelantan algunos resultados obtenidos en 
diversas fincas en
t6rminos de par~metros de 
los hatos. Los resultados 
de la
encuesta 
en fincas ganaderar del Depto. 
del Meta, Colombia,
muestran la 
funci6n predominante de D. decumbens y el ingreso
incipiente 
de nuevas especies como A.gayan-u-s, y
B. humidicola 
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algunas asociaciones con leguminosas, especialmente en regiones
 
con mejores suelos e infraestructura vial. Melinis minutiflora
 
e Hyparrhenia rufa contribuyeron en forma muy imitada en el
 

el pie de
Areadeisaanaero continan siendo importantes en 

monte llanero. En las regiones m~s desarrolladas hay un %
 

los pastos han sido fertilizados en
importante de fincas en que 

alto % de grupo de
establecimiento y es significativo el este 


fincas que utiliza algOn grado de suplementaci6n mineral. (ClAT)
 

0384
 
* CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

In
TROPICALES. 1984. Sistemas de producci6n animal. 

. Informe Anual 1982. Cali Colombia. pp.267-277 . 

[-C-, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia] 

Se avanz6 significativamente en la recopilaci6n y codificacibn
 
de la informaci6n generada por EES II (Estudios T~cnico Econ6
micos de Sistemas de Producci6n) en Colombia. Se realiz6 una
 

encuesta que cubrib regiones de los Llanos Orientales de Colom
bia sobre las cuales existia limitada informaci6n. Se incremen

a
taron significativamente las actividades de investigaci6n 

nivel de estaci6n exptl. y concluy6 el expt. con hatos de cria.
 
Se presentan observaciones generales sobre las semejanzas y
 

diferencias encontradas en el proyecto ETES II entre Colombia,
 
Venezuela y Brasil. En pruebas de pastos mejorados en fincas
 
manejadas por su propietario, administrador o ambos, se encontr6
 
preliminarmente la superioridad marcada de los pastos mejorados
 
en comparaci6n con la sabana, en t~rminos de ganancias de peso
 

de los animales. Al concluir el expt. de sistemas de manejo de
 

hatos de cria, se encontr6 una reducci6n de 2 meses en el
 

intervalo entre partos por el uso de pastos mejorados y de 40
 
dias a favor de la monta continua. La natalidad en sabana con 

monta continua fue alta al compararla con los resultados regis
trados en ETES - Colombia. Los resultados sealan la ventaja 
relativa de la monta continua sobre la estacional. Se est~n 
evaluando sistemas de cria con praderas mejoradas de Andropoqon
 
gaanus/Pueraria phaseoloides y Brachiaria humidicola/Desmodium 
ovaTi olium. Se inciaron otros 2 estudios sobre el desempeno 
reproductivo potencial en pastos mejorados (B. decumbens suple
mentado con un banco de proteinas de Styloganthes capitata) y 

estudios interdisciplinarios sobre sistemas, para evaTuar el 

efecto de 3 niveles nutricionales (interpretados por cargas 
diferentes en una pradera de Melinis minutiflora/B. 
humidicola/D. ovalifolium) en las gananc-as-e-peso, edad y peso 

de aparici6n de ciclos estrales y en el desempeho reproductivo 
posterior de novillas de levante. (CIAT)
 

0385
 
FOTIUS, G.; VALENZA, J. 1966. Etude des paturages naturels du
 

Ferlo-oriental (Rbpublique du S6n~gal). [Estudio de las
 

praderas naturales de "Ferlo-Este" (Repfblica de Senegal)].
 
Mbdecine
Maisons-Alfort, France, Institut d'Elevage et de 


V~t~rinaire des Pays Tropicaux. 180p.
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Se estudi6 un 
Area de 20.000 km2
 , la cual habla estado sin uso
durante 8 meses de la 
estaci6n seca, 
con el fin de adaptar esta
regi6n para el pastoreo. Se informa que 
en las praderas donde
predomina Andropogon gayanus, el 
ganado puede pastorear durante
 
todo el ano. (CIAT)
 

0386
GOLD COAST. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
 1954. Annual report for
the period 1st April, 
 1952 to 31st March, 1953. (Informe
anual para el perlodo abril 1952-marzo 1953). Accra. 
 28p.
 

En expt. de pastoreo efectuados en Babile, al norte de Ghana
(anteriormente 
 Gold Coast), una pradera de 
 Andropogon
aanus/Penniseum polystachyon/P. pedicellatum de 5 ac mantuvo 2
novITs -rante 
 s de 2 anos.- (CIAT
 

JARAMILLO G., 0387
F. 1979. 
 Informe de actividades 1979. 
 Proyecto:

Comparaci6n de 
los sistemas de pastoreo continuo y alterno
del pasto Brachiaria 
decumbens para producci6n de 
carne
los Llanos Orientales. en
 

Carimagua, Colombia, Centro Nacional
de Ir'estigaciones Agropecuarias Carimagua. 4
 p.
 

0388

SALAZAR C., 
J.J.; TORRES 0., J. 1980. 
Algunas consideraciones
 

sobre la tecnologia del ganado de came en 
Colombia. Cali,
Colombia, Sociedad de Agricultores y Ganaderos del 
Valle del
 
Cauca. 89p.

Trabajo presentado al 
Foro sobre Ganaderla de Carne, Cali,

Colombia, 1980.
 

Se estudia la disponibilidad 
de tecnologla en 
el sector de
ganado 
de carne en Colombia. Para ello se 
analizan separadamente la alimentaci6n, 
la sanidad, la reproducci6n, el 
mejoramiento gen6tico y las perspectivas del progreso t~cnico. La
ganaderia de came, a~n 
con los 
bajos niveles de productividad
que la han caracterizado, 
ha sido una fuente importante de
ingresos y ha contribuido 
a la nutrici6n de 
la poblaci6n. En
los 61timos 20 afios 
se ha generado 
en el pals tecnologla cuyos
principales logros 
se relacionan con 
la utilizaci6n adecuada de
loG recursos 
forrajeros, la identificaci6n por regiones de los
elementos 
minerales requeridos para la el
suplementaci6n,

nejoramiento gen6tico 
mediante 
selecci6n y cruzamiento, el
empleo de procedimientos simples 
de manejo y la aplicaci6n de
medide- preventivas y de control 
de enfermedades. 
 Con base en
informaci6n 
de las 3 regiones ganaderas m~s 
 importantes de
Colombia, se ha estimado que con 
la introduccibn de esta 
tecnologia en el mediano plazo, la producci6n de came puede pasar de
578 mil a 1.23 millones de t/aio, y la 
tasa de extracci6n del
10 a 17.5%, con el mismo 
hato y sin aumentar la frontera
actual. 
 Con la misma tecnologia se podria alcanzar una producci6n de 2.19 millones de t/aho en el 
largo plazo. Aunque estas
proyecciones indican un 
alto potencial de producci6n de carne,
a~n subsiste el hecho de 
que la tecnologla de 
que dispone el
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pals no llega al productor con la intensidad requerida. La
 
se debe basar en programas
labor institucional de investigaci6n 


que busquen la solucibn de los problemas reales de los diferen

de segOn ecol6gicos
tes tipos productores, y los sistemas 

debe contar con equipos multidisciplinaexistentes; para ello 


rios que puedan integrar los problemas fisicobiol~gicos con los
 
suficientes recursos humanos y
socioeconbmicos, y disponer de 


presupuestales. (RA)
 

0389
 
1983. manejo del pastoreo en la utili* TERGAS, L.E. Efecto del 

zacibn de la pradera tropical. In Paladines, 0.; Lascano, C.,
 
pequeas parceeds. Cermoplasma forrajero bajo pastoreo en 

una Reunibn de
las: metodologlas de evaluacibn. Memorias de 


Trabajo, Cali, Colombia, 1982. Cali, Centro Internacional de
 

Agricultura Tropical. Red Internacional de Evaluacibn de
 

Pastos Tropicales. pp.6 5-80 . [CIAT, Apartado A~reo 6713,
 

Cali, Colombia]
 

pastoreo que influyen en
Se discuten los factores del manejo del 

la utilizaci6n de las praderas tropicales. El objetivo principal
 

es considerar los efectos "carga animal" y "sistema de pastoreo"
 
del germoplasmay su interaccibn en relacibn con la evaluacibn 

interacsometido a pastoreo. Se infiere que el estudio de las 


entre carga animal y sistema de pastoreo ej importante
ciones 

para determinar no solamente la producci6n animal, sino tambin
 

manejo de las especies forrajeras, principalmente leguminosas
el 

asociadas con gramineas, y asegurar as! su persistencia. Se 

5uoiere, por tanto, que en las evaluaciones del germoplasma 

nuevo en pequefias parcelas se incluyan los factores del manejo, 
con el fin de visualizar mejor las alternativas de uso del 

ecosistema determinado y en pruebas degermoplasma dentro de un 

pastoreo m~s simples, donde se evalie el potencial de produccibn
 

animal del nuevo germoplasma. (RA)
 

0390
 
TERGAS, L.E.; RAMIREZ, A.; URREA, G.A.; GUZMAN, S.; CASTILLA, C.
* 

1982. Productividad animal potencial y manejo de praderas en
 

un ultisol de Colombia. Produccibn Animal Tropical 7:1-8.
 

una prueba de pastoreo realizada
Se presentan resultados de 

durante 2 afios en praderas de Cnodn nlemfuensis, Brachiaria
 

Hemarthria
decumbens, B. humidicola, An ropogon gaanus, 


altissima y asociaciones de A. a conCentroserp. CIA
 

438, una mezcla de Pueraria -haseo e s y Centrosema CIAT 438,
 

y otra mezcla de ---- aseol oides, Centrosema CIAT 438,
 
S. resp., pastoreo
Stylosanthes capitata- y uianensis en 


con carga animal variabe. Las ganancias de peso
continuo 

de 480-520 g/dla fueron similares para
diarias prom. por animal 


las praderas de gramineas solas, mientras que para A. a anus
 
pnasoIloidesycon Centrosema y A gayanus con mezcla de P. 

Id g y g/dia para OltimaCentrosema fueron ; dia de 480 la 

asociacion. La producci~n prom. diaria/ha de peso vivo de las 

gramineas fue de 3.12 kg Hemarthria altissima, 1.80 kg A.
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-ayus, 1.43 kg B. decumbens y B. humidicola y 0.69 kg C.nTemunsis con cargas prom. de 5.1 animales/ha en pastoreo
diferido y de 3.5, 2.4, 2.45 y 1.25 animales/ha en pastoreo
continuo, resp. La producci6n prom. diaria/ha de peso vivo fue

de 2.24 y 2.41 kg en las asociaciones de A. qayanus con P.
phaseoloides y Centrosema y Centrosema, resp. 
 y de 1.87 kg para
la asociacibn de A. aa 
 y una mezcla de leguminosas, con
 
cargas prom. de 3-1, T.y 4.0 animales/ha, resp. La carga

animal tuvo un efecto importante en la procuictividad de cada
especie y 
se encontr6 una correlaci6n significativa entre la

presion de pastoreo y las ganancias de peso diario para A.
 ayanus solo y asociado con P. phaseoloides y Centrosema y para


altissima. El potencial de produccibn animal de las asocia
clones con las leguminosas adaptadas es superior al de las

gramineas soljs pero el 
manejo de cargas parece ser m~s critico.
 
(RA)
 

0391
* TERGAS, L.E.; PALADINES, 0.; KLEINHEISTERKAMP, I. 1981. Resulta
dos de levante de novillos en varios sistemas de praderas en

la altillanura 
plana de los Llanos Orientales de Colombia.
 
Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical.

21p.

Trabajo presentado 
en el Taller de Trabajo Sistemas de
 
Producci6n con Rumiantes en el 
 Tr6pico Americano, Maracay,
 
Venezuela, 1981.
 

0392
 
* THOMPSON, K.C.; ROA, J.; ROMERO N., T. 1978. Anti-tick grasses
 

as the basis for developing practical tick control 
packages.

(Gramineas con caracteristicas repelentes base para el
como 

desarrollo de paquetes pr~cticos 
en el control de garrapa
tas). *ropical Animal 
Health and Production 10:179-182.
 

Se evaluaron 6 especies de gramireas por su acci6n repelente; en
Melinis minutiflora se redujeron -,everamente las poblaciones de
 
u , mientras que en Andropogon gayanus hubo una
infestaci6n inYcial baja, 
 la cual se mantuvo constante. La
primera presenta mayores ventajas en el control de garrapatas en
 

una zona marginal, y la 6ltima, en 
zonas de infestaci6n end6
mica. Pennisetum clandestinum y Cynodon datlon pueden tener

algunas propiedades repelentes, pero su infestaci6n inicial es
 
muy alta. Brachiaria decumbens e Hyparrhenia rufa presentan

poblaciones altas par largos perTodos de tiempo. -TTAT)
 

0393
VELASQUEZ, J.; TERGAS, L.E.; PALADINES, 0.; KLEINHEISTERKAMP, I.
 
1982. Productividad animal de Andropogon _aanus Kunt en 
la

altillanura plana de los LlanosOrienta Wes- Colombia.

(Resumen). In Congreso Nacional 
 de Medicina VeterinEria y

Zootecnia, 1o., Cali, Colombia, 1982. ResOmenes 
de los
 
trabajos cientificos. p.69.
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V~ase ademfs 0021 0024 0035 0039 0041 0052 0060 
0061 0088 0097 0112 0125 0162 0191 
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