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INTRODUCCION 

Esta revista de resOmenes analfticos, que reemplaza ]a anterior 
combinaci6n de tarjctas de restnienes y voltmenes acumulativos 
anu'ales, et i disefiada para proporcionar una gufa especializada de 
]a literatura sobre pastos tropicales, con 1,. cual se diseminan ls 
resultados de la investigaci6n y se registran l.s actividades relaciona
das con las difcrentcs especics de graw ,neas y lCguininosas tropicalcs. 

Los restirmnes presentan informaci6n condensada sobre artfculos 
de revistas, folletos, informes mimeografiados, tHsis, manuales y 
otros inateriales convencion:des y no convencionales, clasificados en 
grandes Areas temniticas y con fndices de autores y de materias para 
facilitar su consulta. 

Cuando se desee informaci6n retrospectiva y detallada sobre Lin 
tema especffico, cl Centro de Documnentacion del CIAT pucde efec
tuar btisqucdas bibliogrdficas mecanizadas de toda su colecci6n de 
docurnentos. Como parte de cste servicio, el usuario recibe los resti
meies de los artfculos que corresponden a su Airea de ::1ter~s. El 
texto completo de cada artfculo procesado por el Centro de Docu
mentaci6n se puede obtener por medio del Servicio de Fotocopias. 

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

Ntimcro consecutivo en 
Afio de larevista (p~ra uso de 

Autores publicaci6n 1ncaiccs)Nurnmrri de acce

su del documento 0163
 
(para pedidos de -

4
20499 cUrTA, B.N.; SINGH, R.B. 1981. 
 Chemical composition and nutritive)-..- Titulooriinal
 

fotocopias) 	 value of Stylosanthes guvanensis (HBK) hay. (Composici6n quimica Y')-I-Ttulo en espafiol
valor nutritivo del heno de Srvlosanthes guianen.is). Indian Veterinary).iunte 
Journal 58(12)'.969-972. Ingl., Res. In 1._ 6 Refs. [Dairy' Cattle 
Nutrition & Physei NationalDair rch Inst., Karnal, Direcci6ndelAutor
 
Haryana, Ind-I
 

Piginas Idioma del Idionia del otas 
docuTnento resumen adicionales 

Stvlosanthos giiianensis. Heno. Forrajes. Conten'do de proteinas. Materia
 
seca. Valor nutritivo. Novillos. Consurro de alimentos. Digestibilidad. Descriptores
 
India.
 

Se realiz6 un en'-.yo de alimentaci6n con 5 novillos Red Sindhi a los cuales
 
se auministr6 heno de Stvlosanthes guianensis. Los animales consumferon en
 
prom. 1.42 kg de heno/IDO kg de peso corporal. Los resultados indicaron que
 
el heno de esta leguminosa contiene 8.64% de PC digestible y 41.77% de NDT-Rsunen 
con base en la MS. Los balances de N, Ca y P fueron, reap., 6.39 + 1.54, 
6.58 + v 1.57 + 0.19 g/dIa. El heno de S. guianensis, preparado en estado 
de floraci6n, -satisface las necesidades del ganado. (Resumen del autor. 
Trad. per H.M.) -iv 	 I 

Catcgoria(s) Coinpendiador
 
de materias y/o traductor
 

Ie 

http:guianen.is


INSTRUCCIONES PARA EL USO DELiOS INDICES 

Los ntimcros que aparecen debajo de cada autor o materia en los in
dices respectivos, corresponden al orden consCcuLivo de los resnime
nes dentro de la revista; dicho nimcro cstfi ubicado en la parte 
superior de cada resumCn. 
Fin ]a Oltima revista del aFio sc incluyen los indices acumulativos 

anuales de autores y de materias. 

Indices de Autores 

Se utiliza para localizar los resOmenes cuando ya se conocen los 
a ,tores personalcs o corporativos. Este fndicc inClNyc los nombres 
de todos los autores o coautores citados en ]a publ,:aci6n, ordena
dos alfabdticamente. 

Indice de Materias 

Este indice presenta una lista alfabetica de descriptores utilizados en 
la investigaci6n de los pastos tropicales, muchos de los cuales estin 
combinados con otros descriptores para pennitir la identificaci6n de 
temas nis especfficos, 

-SIVLUSAN4THES 
 GIJIANUNSIS
 

0082 0092? 0152
 

C PAC1EkIST. AGRNOMICAS
 

0039 0040 0070 0071 007b
 

0090 0095 0096 01II 015o
 

(" %41 It,ICION QUIMICA 

0039 0070 011,4
 

MAIIEJO DE PRAJ)NRA
 
(038 0039 0342 0071 Ou".
 

'U95 0196 0111 0112 013h 

SNUTHICION ANIMAL
 

0038 0042 0071 0095 0111
 

POADERAS HIXTAS 
n,i3m 0039 004U 0042. 0070 
0O90 0196 0112 0135 0154 

PROOJUCC ION ANIMAL 
0095 0OD96 0111I 0112 0135 

PRODUCCION DE SE.MILLAS 

0096
 



DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

Los usuarios que deseen obtener el texto completo de los documen

tos citados en las revistas de restimencs pueden solicitarlos en foto

copia a la siguiente direcci6n: 

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

Los pedidos dcben inJicar el mi'nero de acceso del documento (parte 

superior izquierda tie cada referencia) y no el n rnero consecutivo. 

Costo de fotocopias" 	US$0.10 6 $Col.4.oo por pgina para Colombia 
US$0.20 por p'igina para el exterior 

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

Checlue en US$: A nombre del CIAT, girado contra on banco international de Estados1. 
Unidos. 

2. 	Cheque en SCol.: A nombre del ('IAT, agregando el valor de la conisi6n bancaria. 

Giro postal o bancario: A nom bre dcl CIAT, anotando clararnente sus datos.3. 

4. 	 ('upones CIAT: l-n unidades de USS I y fraccioncs de US$0. 10, se pueden adquirir en 

CIAT - Biblioteca (personalmente o por correo). 

5. 	 Cupones AC;RINTIFR: Disponibles en moneda local en las bibliotecas agri'colas naciona

les o en lis oficinas dcl Instituto Interamericano de Cooperacim para Il Agricultura 

(IICA I en todos los paises dc Amtrica Latina y F. Caribe. 

en todos los6. 	 (upones UNI:SC'O: Sc pucden adquirir en las oficinas de la UNESCO 

pa isc. 

vi 
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AOO BOTANICA, TAXONOMIA Y FITOGEOGRAFIA
 

0389
 
21846 BARBOSA-FEVEREIRO, V.P. 1977. Centrosema (A.P. de Candolle) Bentham 

do Brasil - Leguminosae-Faboideae. (Centrosema de Brasil). Rodrlguesia 
29(42):159-219. Port., Res. Port., Ingl., 55 Refs., Ilus. 

Centrosema triquetrum. Centrosema plumieri. 
 Centrosema macranthum.
 
Centrosema tapirapoanense. Centrosema vexillatum. Centrosema 
brasilianum.
 
Centrosema bifidum. Centrosema angustifolium. Centrosema coriaceum.
 
Centrosema arenarium. Centrosema grazielae. Centrosema 
 pubescens.

Cetrosema grandiflorum. Centrosema rotundifolium. Centrosema virginianum.
 
Centrosema pascurum. Centrosena dasyanthum. Centrosema vetulum. Centrosema
 
jaraguaense. Centrosems 
 venosum. Centrosema bracteosum. Centrosema
 
sagittatum. Centrosema fasciculatum. Centrosema caraiasense. 
Centrosema
 
platycarpum. Centrosema macrocarpum. Distribuci6n 
geogrifica. Morfologla

vegetal. Floraci6n. Fructificaci6n. Inflorescencia. Hojas. Tallos. Brasil.
 

El estudio de las especies brasileras de Centrosema servirg de base pars
 
una futura monograffa del g~nero. Para separar las 
especies se utilizaron
 
la forma y el tamafio de los 
segmentos del c~liz y otros caracteres. flasta
 
el momento existen en Brasi] 26 especies de Centrosema bien definidas: 
C.
 
platycarpum, C. triquetrum, C. plumieri, 
C. macranthum, C. tapirapoanense,

C. vexillatum, C. brasilianum, C. bifidum, C. angustifolium, C. cariaceum,
 
C. arenarium, . grazielae, C. pubescens, C. randflorum C. rcarpum,

C. virginianum, C. pascuorum, C. dasyanthum, 
C. vetulum, C. Jaraguaense,
 
C. rotundifolium, C. venosum, C. bracteosum, C. sagittatum, C. fasciculatum
 
y C. carajasense. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) AOO
 

0390
 
21831 FARIA S., N.B. 1983. Aspectos morf)16glcos, anat6micos y taxon6micos
 

de los Stylosanthes de los Distritos Maracaibo y Urdaneta, Estado Zulia.
 
Maracaibo, Venezuela, Universidad del Zulia. 152p. Esp., Res. Esp., 92
 
Refs., flus.
 

Stylosanthes hamata. Morfologla vegetal. Anatomfa de 
la planta. Hibito de
 
crecimiento. Hojas. Tallos. Inflorescencia. Taxonomia. Distribuci6n
 
geogr~fica. Semilla. Fructificaci6n. Venezuela.
 

La importancia forrajera del g6nero Stylosanthes ha sido reconocida por

largo tiempo. En los Distritos Maracaibo y Urdaneta del Estado Zulia,
 
Venezuela, con grandes zonas ganaderas, crecen varias formas de
 
Stylosanthes. Hasta la cealizaci6n del presente trabajo se ignoraba Ia
 
ubicaci6n taxon6mica de esas formas, por lo cual surgi6 
la necesidad de
 
realizar un estudio morfol6gico y anat6mico para ayudar a dilucidar esa
 
ubicaci6n. Se colectaron muestras de varios Stylosanthes qua crecen en los
 
mencionados Distritos, las cuales se sometieron al proceso de herboriza
ci6n, 
se describieron, fotografiaron e identificaron, usanio el equipo y

maeriales propios del proceso, 
al tiempo que se lea hizo el estudio
 
anat6mico del tallo y de la hoja, mediante la 
t6cnica de Ia parafina. Seg6n
 
los resultados obtenidos todas !as formas 
de Stylosanthes colectadas
 
pertenecen a la especie la
S. hamata, sual muestra hhbitos de crecimiento
 
ascendenta y postrado, ash 
como variaciones morfol6gicas y anat6micas en el
 
tallo y la hoja, probablernnte correlacionadas con el h9bito de crecimien
to. Se inruye que el motivo de la confusi6n acerca de la uLicaci6n taxon6
mica de los Stylosanthes que crecen en los Distritos mencionados, es la
 
plasticidad mostrada por 
la especle, Ia cual es tanto morfol6gica como
 
anat6mica. Se recomienda evaluar la especie en aspectos agron6micos y
 



fisiol6gicos con miras a su aprovechamiento como forrajera. (Resumen del
 
autor) AOO
 

0391
 
22401 ISELY, D. 1982. New combinations and one new variety among the
 

genera Indigofera, Robinia, and Tephrooia (Leguminosae). [Nuevas
 

combinaciones y una nueva variedad entre los g~neros Indigofera, Robinia
 
y Tephrosla (Leguminosae)]. Brittonia 34(3):339-341. Ingl., Res. Ingl.,
 

6 Refs. [Dept. of Botany, & of Plant Pathology, Seed & Weed Science,
 
Iowa State Univ., Ames, IA 50011, USA]
 

Indigofera. Tephrosia. Robinia. Taxonomla. EE.UU.
 

Se presents informaci6n sobre una nueva var., Indigofera miniata var.
 
florida, y 5 nuevas combinaciones, I. mucronata var. keyensis, Robinia
 
hispida var. kelseyi, Tephrosia angustiesima var. corallicola, T.
 

angustissima var. curtissii y T. floridiana. (Resumen del autor. Trad. por
 
M.M.) AO0
 

0392
 
21816 LEJOLY, J.; NYAKABWA, M. 1981. L'association rud6rale a Paspalum
 

conjugatum et Axonopus compressus a Kisangani (Ilaut-Zaire). (La
 
asociaci6n ruderal de Paspalum coniugatum y Axonopus compressus en
 
Kisangani (Alto-Zaire). Bulletin de is Societ6 Royale de Botanique de
 
Belgique 114(2):229-237. Fr., Res. Fr., Ingl., 12 Refs. [Univ. Libre de
 
Bruxelles, Laboratoire dL Botanique Syst6matique et d'Eco]ogie, Av. Paul
 
H1ger 28, CP 169, B-1050 Bruxelles, Belgium]
 

Paspalum conjugatum. Axonopus compressus. Flora. Vegetacl6n. Distribuci6n
 
geogr~fica. Biomasa. Zaire.
 

Esta nueva asociaci6n se caracteriza por un cuadro fitosociol6gico
 
sint~tico y un espectro fitogeogrAfico. El trabajo tambi6n se relaciona con
 
las condiciones ecol6gicas, is dingmica de la vegetaci6n, Is biomasa y la
 
inmovilizaci6n de nutrimentos de is asoclaci6n. (Resumen del autor. Trad.
 
por M.M.) AOO
 

0393
 
22459 MEJIA M., M. 1984. Nombres cientfficos y vulgares de especies
 

forrajeras tropicales. Cali, Colombia, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. 75p. Ingl., Esp., 114 Refs. [CIAT, Apertado Agreo
 
6713, Cali, Colombia]
 

Gramneas. Leguminosas. Tr6plcos. America Latina. Nomenclatura.
 

Se compilan los nombres clentfficos o botgnicos de las principales especies
 
de gramineas y leguminosas de importancia forrajera en el tr6pico
 
americano, y sus correspond ientes nombres vulgares o comunes, en espafiol,
 
ingl~s y portugu~s. Se incluye un Indice alfab~tico que re6ne los numbres
 
vulgares en los 3 idiomas, en e] cual cads nombre va acompailado de la
 
abreviatura del pals de procedencia y de un no. que lo remite al nombre
 
cientifico respectivo. (Resumen del autor) AO0
 

V~ase adem5s 	 0394 0417 0467 0476 0480 0481 0484
 
0486 0489 0507 0515 0525 0575
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COO FISIOLOGIA VEGETAL
 

COI Desarrollo de in Plants
 

0394
 
20962 ARIOVICH, D.; CRESSWELL, C.F. 1983. The effect of nitrogen and
 

phosphorus on starch accumulation and net photosynthesis in two variants
 
of Panicum maximum Jacq. (Efecto del nitr~geno y el f6sforo en la
 
acumulaci6n de almid6n y fotosintesis neta en dos variantes de Panicum
 
maximum). Plant, Cell and Environment 6:657-664. Ingl., Res. Ingl., 22
 
Refs., flus. [Univ. of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa)
 

Panicum maximum. N. P. Nutrici6n vegetal. Hidratos de carbono. Nitratos.
 
Fotosintesis. Rep5blica de Sud5frica.
 

Se observaron 2 variantes anat6micas de Panicum maximum que acumulan un no.
 
inusualmente grande de granos de almid6n en los cloroplastos de los haces
 
de la vana cuando de cultivaron en condiciones ambientales controladas, en
 
un medio nutritivo que contenla un bajo nivel de N en forma de nitratos (20
 
mg de N/dm en forma de KNO3 ). Cuando estas plantas se colocaron en
 
condiciones de oscuridad, los cloroplastos perdieron el almid6n, pero
 
exhibieron una marcada distorsi6n de las membranas tilacoides. Eq un nivel
 
mhs alto de suministro de N en forma de nitratos (200 mg de N/dm en forms 
de KNO 3), el no. de granos de almid6n se redujo considerablemente en
 
comparaci6n con los que se observaron en las variantes de a5bas plantas.
 
Cuando se suministr6 N en forma de N amoniacal (200 mg de N/dm en forms de
 
NH4Cl) habla nuevamente un alto nivel de almid6n en los cloroplastos de los
 
haces de is vaina, siendo el nivel 5nicamente un poco Mis bajo que el
 
observado con el suministro bajo de KNO 3 Un no. inusualmente grande da
 . 

granos de almid6n se acumul6 en los cloroplastos de los haces de is vana
 
en ausencia de P adicionado al medio nutritivo, y en presencia de un nivel
 
mAs alto de N en forms de nitratos. Se seiala que el irucremento en ls
 
acumulaci6n de almid6n results de una reducida tranlocac16n de productos
 
intermedios del cdclo de Calvin fuera de los cloroplastos hacia el
 
citoplasma, y que tanto el N en forma de nitratos como el P pueden
 
desempefiar una importante funci6n en este proceso. Se observ6 una buena
 
correlac16n entre is alta actividad fotosint6tica neta y el bajo contenido
 
de almid6n en los cloroplastos. Los requerimlentos del medio nutritivo que
 
favorecen el bajo contenido de almid6n en los cloroplastos favoreci6
 
tambi6n las altas tasas netas de fotoslntesis. (Resumen del autor. Trad.
 
por EDITEC) COI
 

0395
 
20959 ARRUDA, M.L. DA R.; FERNANDES, M.S.; ROSSIELLO, R.O.P. 1983. Aluml

nio e nitrogenio, nas variacoes do p11e capacidade de troca cationica em
 
Brachiaria decumbens. (Aluminio y nitr6geno en ls variaciones del pH y
 
capacidad de intercambio cati6nico en Brachiaria decumbens). Pesquisa
 
Agropecufria Brasileira IF(9):1031-1036. Port., Res. Port., Ingl., 17
 
Refs., Ilus. (Empress de Pesquisa Agropecugria de Minas Gerais, Caixa
 
Postal 515, 30.000 Belo Horizonte-MO. Brasil]
 

Brachiaria decumbens. Al. N. Toxicidad. pH. Nutrici6n vegetal. Brasil.
 

Se cultivaron plantas de Brachiaria decumbens en una soluc16n nutritiva que 
contenla Al (0, 0.75, 1.5, 3.0 y 6.0 ppm) y N (N-NO y N-NH!4 ). El pH! s 
registr6 diariamente y se ajust6 a 4.2 cads 48 h. Las plantas con NO3 
aumentaron el p1!de la soluci6n hasta 5 al nivel de 1.5 ppm de Al; a partir 
de este nivel se verific6 una acumulacl6n slgnif~cativa de Al en las 
ralces, io cual result6 en una dristica reduccifn de Is capacidad de 

3
 



intercambio cati6nico (CIC). Con la aplicaci6n de NO3 , la variaci6n del ptl
 

con el tamafio del sistema radical, pero no
de Is soluci6n guard6 relaci6n 


con la magnitud de la diferencia entre el total de (N+P)-(Ca+K) absorbidos.
 
se
Con NH4 la acidificaci6n de is soluci6n fue relativamente uniforme, y no 


en las ralces y parte a~rea. Los
detectaron efectes de los niveles del Al 

de Al en is CIC fueron menos acentuados en Ins
efectos de los niveles 


plantas con NH4 que con NO3 .
 Se discuten los mecanismos 
mediante los cualea
 

toxicidad
las fuentes dea N condicionan las respuestas de B. decumbens a la 


del Al. (Resum~n del autor. Trad. por M.M.) COI
 

0396
 
1982. Growth and phosphorus concentrations of
21292 CHANITIA, S. 


in flowing ;olution culture under differing
Centrosema pubescens Benth 


defoliation regimes. (Crecimiento y concentraciones de f6sforo de
 

Centrosema pubescens en soluci6n de cultivo circulante bajo diferentes
 

Abaorci6n de nutrimentos. Ralces. 


trataraientos de defoliaci6n). 

16(l):1-11. lngl., Res. Ingl., 
Kasetsart 
18 Refs. 

Journal 
[Agronomy 

Natural 
Dept., 

Sciences 
Kasetsart 

Univ., Bangkok 10900, Thailand] 

Centrosema pubescens. Crecimiento. Intervalo 
Tallos4 Re

de 
brot

corte. Contenido de P. 

es. Rendimiento. Materia 

seca. Altura de corte. Tailandia.
 

Se realiz6 un expt. para investigar el efecto de varios regimenes de
 

defoliacl6n eitel crecimiento y la concn. de P en el tejido de Centrosema
 

pubescens en soluci6n nutritiva circulante, con 8 concn. constantes de P en
 

la soluci6n: 0.06, 0.24, 0.7, 3, 9, 26, 
87 y 264 micromolar. Se emplearon 8
 

unidades de cultivo circulante, a cada una de las cuales se le asign6 al
 

azar una concn. de P en la soluci6n. Dentro de cada unidad se establecieron
 

4 m~todos de defoliaci6n x 3 intervalos de corte x 3 repeticiones, utili

impusieron tratamientos de P a los 

13 dfas de qu 1R- semillas pregerminadas se transfirieron a unidades de 

cultivo circ' que contenlan 6nicamente nutrimentos basales. Los 
ese momento se
 

zan!o un disefio de bloques al azar. Se 


tratamientos Laci6n se iniciaron 29 dfas despu~s. En 

tanto que en un
cortaron las , s a alturas de 2.5, 7.5 y 12.5 cm, en 

quitaron todas las hojas de las plantas. Se impusiecuarto tratamien- se 

7, 14 y 21 dfas en las plantas, en cads uno de
 ron intervalos de corte de 


los 4 tratamientos de defoliaci6n, durante los 42 dfas del perfodo exptl.
 
corte redundaque siguieron a Is defoliaci6n Inicial. Estos intervalos de 


en 6, 3 y 2 cose-has, reap. Se obtuvieron los rendimientos de MS de los
 
ron 

rebrotes pars cads coqecha, 
en tanto que los del follaje y de las ralces se
 

6nicamente. Los rendimientos max. de MS en
 

todos los tratamientos de defoliaci6n y en 

obtuvieron a is cosecha final 


las plantas testigo, se obtuvie

ron v 3 micromolar de P. La producci6n total de MS disminuy6 entre m5s baja
 

fue is altura de corte, obteni~ndose los menores rendimientos de Is parte
 

en todos los intervalos de
 a~rea y ralces pars todas las concn. de P y 


corte, a Is altura de corte de 2.5 cm y en 
los tratamientos de defoliaci6n
 

fueron particularmente notorios
completa. Los efectos de Is altura de corte 


de de mejor crecimiento de las
al intervalo corte 7 dfas. Se obtuvo el 


ra corte 21 altura de
plantas defoliadas con intervalo de de dfas y una 


6 12.5 cm. L.atasa media de absorci6n do P disminuy6 por is
 corte de 7.5 

acci6n de los tratamientos de defoliaci6n m~s severa; 2.5
p.ej., cm de
 

altura de corte y tratamientos de defoliaci6n completa. Algunas plantas
 

murieron con estos tratamientos. Las 
concn. de P en los retofios y en las
 

partes agreas de plantas defoliadas fueron siempre mayores que las de las
 

partes agreas de plantas testigo sin defoliar. Aunque las concn. de P en el
 

retcfio y en is parts a~rea total aumentaron con una menor altura de corte
 

despu6s de una sola defoliaci6n, las defoliaciones subsiguientes disminuye

ron is concn. de P en el retofo, particularmente en las alturas de corte
 

Las criticas derivaron de Ins relaciones
mis bajas. concn. de P que se 
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entre el crecimiento de la planta y las 
concn. de P en el tejido, fueron
 
mfis altas en las plantas defoliadas que en las testigo. La concn. critica
 
de P aument6 con una menor altura de carte 
que sigui6 a una sola defolia
ci6n, pero disminuy6 con una menor altura de 
carte despuis de una serie de
 
defoliaciones. La 
concn. critics de P tambign decreci6 con el aumento en el
 
intervalo de carte 
en todos los tratamientos de altura de carte. (Resumen
 
del autor. Trad. par EDITEC) COl
 

0397
 
20481 CHANTKAM, S.; EDWARDS, D.G.; ASHER, C.J. 1983. Response of selected
 

tropical pasture legumes grown 
in flowing nutrient culture to constant
 
solution phosphorus concentrations: 1. Growth and phosphorus
 
concentration. (Respuesta de leguminosas forrajeras 
 tropicales

anleccionadas, cultivadas en un medio nutritivo circulante 
 a
 
concentraciones constantes de f6sforo 
en la soluci6n: 1. Crecimiento y

concentraci6n de f6sforo). Thai 
 Journal of Agricultural Science
 
16(3):217-231. Ingl., Res. Ingl 
, 18 Refs. [Dept. of Agronomy, Kaseteart
 
Univ., Bangkok 10900, Thailand]
 

Stylosanthes gulanensis. Desmodium intortum. 
 Stylosanthes humilis.
 
Macroptilium atropurpureum. Macroptilium lathyroides. Centrosema pubescens.

Neonotonia wightii. P. Cecimiento. Contenido de P. Absorci6n de
 
nutrimentos. Rendimiento. Materia Ralces.
seca. Nutrici6n vegetal.
 
Tailandia.
 

Se realiz6 un expt. pars determinar las reilpuestas de leguminosas forra
jeras tropicales seleccionadas a concn. coustantec de P en is soluci6n,
 
utilizando el sistema 
de cultivo con soluci6n circulante. Se impusieron 8
 
tratamientos 
de P qua oscilaron entre 0.06 y 264 micromoles de P. La
 
mayorla de las especies alcanzaron el crecimiento max. con una concn. de P
 
y de 3 micromoles. Stylcsanthes guianensis cv. Endeavour requiri6

5nicamente 0.24 micromoles de P, en 
tanto que Desmodium intortum requiri6
 
264 micromoles de P para el crecimiento max. Se presentaron sIntomas de
 
deficiencia de P en todas las especies, excepto en 
S. guianensis con una
 
concn. muy baja de P en la soluci6n (0.06 micromoles de P). Se observaron
 
afntomas de toxicidad de P 5nicamente en S. guianensis cv. Endeavour y S.
 
humilis cv. Townsville con concn. de P de ms de 0.24 micromoles y de mhs
 
de 26 micromoles, reap. Las concn. de P en el tejido de la plants en todas
 
las especies disminuyeron con el aumento en las 
concn. de P en la soluci6n.
 
(Resumen del autor. Trad. par EDITEC) COI
 

0398
 
20161 HOWELER, R.H. 1983. Anglisis del tejido vegetal en 
el diagn6stico de
 

problemas nutricionales: algunos cultivos tropicales. 
Call, Colombia,
 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. 28p. Eqp., 23 Refs., Ilus.
 
[CIAT, Apartado A~reo 6713, Call, Colombia]
 

Macroptilium. Stylosanthes. Centrosema. Desmodium. Lotononis. 
 Vigna.

Melinis. Cenchrus. Paspalum. Chloris. Sorghum. Setaria. 
 Digitaria.

Pennisetum. Panicum. Brachiaria. Hyparrhenia. Andropogon. Pueraria. Zornia.
 
Aeschynomene. Deficiencias. Toxicidad. 
 HoJas. Tallos. Contenido de
 
minerales. P. K. Ca. S. Mn. Nutrici6n vegetal. Materia 
secs. Colombia.
 

Se examinan los diferentes pasos involucrados en el an5lisis de tejido pars

diagnosticar problemas nutricionales en cultivos de arroz, frijol, soya,

malz, yuca, pastas y forrajes. Se explica el procedimiento para la toma, el
 
lavado, el secamiento y la preparaci6n de las muestras. Para cada cultivo
 
se especifican el mejor m6todo de muestreo, 
los niveles o rangos criticos
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en la concn. de nutrimentos y de algunas observaciones sobre la interpre

taci6n de los resultados de los anglisis. En frfjol 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 mitodo de
 

muestreo sugerido es a los 3.4 moses de edad o un mes pasado el inicin de
 

las lluvias despu~s del verano, y Ia parte de la planta a meestrear es la
 

lmina foliar de hojas m5s j6venes completamente expandidas. (Resumen por
 

EDITEC) COl
 

0399
 
20937 ISON, R.L.; HUMPIREYS, L.R. 1983. Altitudinal effects on
 

Stylosanthes guianensis at a low latitude site. 1. Flowering. (Efectos
 

de la altitud en Stylosanthes guianensis en un sitlo de baja latitud. 1.
 

Floraci6n). Journal of Agricultural Science 101(l):223-230. Ingl., Res.
 

Ingl., 22 Refs., flus. [Dept. of Agriculture, Univ. of Queensland, St.
 

Lucia, Qid. 4067, Australial
 

Stylosanthes uilaoensis. Cultivaree. Altitud. Latitud. Floraci6n. Tempera
tura. Crecimlento. Indonesia.
 

Se cultivaron 5 selecclones de S. guianensis var. guianensis con respuesta
 

de la floracL6n a dfas cortos, en 3 sitios de alt. de 10, 280 y 1000 m en
 

la isla de Bali, Indonesia, lat. 80 30' S. La temp. media del st-o fue 6C
 

m~s baja en el sitio m~s alto, en tanto que la radiaci6n media de onda
 

corta fue Ia m~s baja en el sitio intermedlo. Las fechas del 50% del inicio
 

de la floraci6n (IF) varlaron del I de feb. al 21 de junio, cuando la
 

duraci6n del dia disminuy6 de 12.85 a 12.00 h. El IF fue independlente del
 
sitlo para los cv. Graham y Cook, pero a los 1000 m fue 14 y 77 dias antes
 

para los cv. Endeavour y Schofield, resp., en relac16n con el sitlo de 280
 

m. Schofield mostr6 poca floracil6n a los 10 m y se sefiala que la temp. fria
 
provoc6 un incremento en ol fotoperlodo critico para este cv., o que la
 

temp. media inhibi6 In floraci6n. El IF se retard6 a los 1000 en CPI 34906.
 

La duraci6n de la fase del IF a Ia aparici6n de flores (AF) vari6 entre 29
 
y 75 dias segfn Ia selecci6n y el sitio y se relacion6 negativamente con la
 
temp. media y la radiaci6n y Ia temp. max. para Graham, Cook y CPI 34906,
 
pero no asl para Endeavour. El no. de nudos a In AF en esta especie
 

determinada, generalmente refleJ6 las condiclones de crecimiento en la
 
etapa de prefloraci6n y se relacion6 posltivamente con la edad a la AF en
 

las plantas de cv. determinados. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC) COl
 

0400
 

20717 LUDLOW, M.M. 1980. Effect of temperature on light utilization
 
efficiency of leaves in C3 legumes and C, grasses. (Efecto de la
 

temperatura en la eficiencia de utilizacl6n de luz en hojas de
 

leguminosas y gramfneas C ). Photosynthesis Research 1(4):243-249.C3 

Ing]., Res. Ingl., 12 Refs., &us. 

Pennisetum purpurcum. Melinis minutiflora. Calopogonium mucunoides.
 

luteola. Temperatura. lojas. Fotosintesis. Luz. Australia.
 

Se estudi6 el efecto d la temp. entre 15 y 50'C en la eficiencia de 

utilizaci6n de luz per la fotosIntests nets de la hoja, en 2 gramneas C4, 

Pennisetum purpureum y Melinis minutiflora y 2 leguminosas C3, Calopogonlm 

mucunnides v Vigna liteola. En las leguminosas disminuy6 la eficiencia en 
la utilizaci6n de la luz (micromol de CO., fiJado/micro Einsteins de flujo 

incidente de quantos fotosintlticos) lln~almente con la temp. entre 15 y 
45C. De otra parte, fue independiente de ]a temp. entre 15 y 40C en las 

gramineas, pare disminuy6 ripidamente entre 40 y 50*C. Los vilores para las 

gramineas fueron m~s altos que Ins de las leguninosas a todas las temp.; 
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p.ej., a 30*C, el valor medio de 
is relaci6n gramfneas:leguminosas fue de
 
1.6-1.7, similar al valor publicado previamente de 1.6. La eficiencia de
 
utilizaeci6n de la luz fue similar 
para Framineas y legumiiaoas solamente a
 
temp. menor que 10 y mavor 
que 50°C. Se comperan estos hallazgos con los
 
datos publicados, especialmente aquellos de Ehleringer y Bjorkman y se
 
discuten brevemente sus implicaclones en la predicci6n o Interpretaci6n de
 
la distribuci6n de especies C3 y C4. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC)
 
Col
 

0401
 
204j VALLIS, I. 1983. Uptike by grass and transfer to soil nitrogen from
 

N-labelled legume materials 
applied to a Rhodes grass pasture.
 
(Absorcifn par &ramineas y transferencia de N al suelo par leguminosas

activadas con N aplicadas a una 
pradera de Chloris gayana). Australian
 
Journal of Agricultural Research 34(4):367-376. Ingl., Res. Ingl., 27
 
Refs., Ilus. [Commonwealth Scientific g Industrial Research
 
Orpanization, Division of 
 Tropical Crops & Pastures, Cunningham
 
Laboratory, St. Lucia, QId. 4067, Australia]
 

Chloris gayana. N. Macroptilium atropurpureum. Desmodium intortum.
 
Absorci6n de nutrimentos. Hojas. Tallos. Suelos. Contenido de N. Materia
 
orgfnica. Abono verde. Australia.
 

A is superficie del suelolge una pradera de Chloris gayana, 
se aplicaron
legumWtasas marcadas con N , en Oueensland sororiental, y la recuperacin 
del N aplicado se sigui6 durante perlodos de 1 a 3 aios. Se hicieron
 
comparaciones entre 2 leguminosas, Macroptiltum atropurpureum cv. Siratro y

Desmodium intortum cv. Green Leaf, entre materiales de hojas y tallos con
 
diferentes concn. de N15(0.5-3.8% de N) y entre material fresco y seco.
 
Despugs de un aiao el N en los materiales decreci6 entre un 25-91% y se
 
recuper6 un 7-25% en C. Sayana. Con excepci6n del material foliar de D.
 
intortum, dichos cambios mostraron una relaci6n positiva no lineal 
con el %
 
de N en los materiales aplicados. Los cambios para las hojas de D. intortum
 
fueron menores de lo que se habrfa predicho a partir de su % de N. El secar
 
las hojas de Siratro y jos tallos antes de aplicarlos a la superficie del
 
suelo no afect6 significativamente tos cambios menclonados. Para los
 
materiales deficiegtes en N (0.5-1.8%.d1e N) aplicados a una tasa de
 
380-1360 g de MS/m Ia absorci6n de N par C. gavana fue mayor en el
 
segundo ao que en el primero, en tanto quo para os materiales ricosign N
 

m
(3.8% de N) aplicados a una 
tasa de 140 g de MS/ , la absorci6n de N en
 
el segundo y tercer afios, fue solamente de 23 y 12%, resp., en relaci6n con
 
is del primer aio. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC) COl
 

0402
 
20532 WERNER, J.C.; MATTOS, H.B. DE 
 1972 Estudos de nutricso da centro

sema, Centrosema pubescens Benth. 
(Estudios de nutrici6n de Centrosema
 
pubescens). Boletim de Indfstria Animal 29(2):375-391. Port., Res.
 
Port., Ingl., 12 Refs., Ilus.
 

Centrosema pubescens. Nutrici6n vegetal. Oxisoles. Minerales y nutrimentos.
 
Requerimientos ed5ficos. Deficiencias. Rendimiento. Materia Nodulaseca. 

c16n. Brasil.
 

En un ensayo realizado en is Estaci6n Exptl. Nova Odessa, SP, Brasil,
 
utilizando un suelo Latosol rojo-oscuro, se aplicaron varios tratamientos a
 
Centrosema pubescens: a) testigo (sin fertilizante); b) soluci6n nutritiva
 
complets; soluci6n nutritiva completa sin: c) P; 
d) K; e) S; f) Ca; g) B,
 
Zn, Cu y Mo; h) Fe; 
i) soluci6n nutritiva completa + suficiente cal pare
elevar el pH a 6.5, 6 J) con dosis adicionales de N. A los 55 dfas, I 



producci6n de MS (parte agrea + raices) en g/maceta fue: 0.75; 3.79; 0.72;
 

3.55; 3.98; 3.89; 4.38; 3.96; 4.48 y 3.35, para los tratamientos aplicados,
 

resp. La nodulaci6n result6 afectada debido al clevado pH o a las deficien

cies de P 6 N. Se concluy6 que el factor limitante para el crecimiento de 

esta leguminosa es la deficiencia de P. El suelo estudiado, obtenido bajo 

una pradera de Melinis minutiflora-C.pubescens, se debe encalar para 

neutralizar al A1 libre y se debe fertilizar con P + Mo. (Resumen por 

Herbage Abstracts. Trad. por M.M.) CO1
 

0403
 

20932 WILSON, G.L.; LUDLOW, M.M. 1983. The distribution of leaf photo

synthctic activity in a mixed grass-legume pasture canopy. (Distribuci6n
 

de is actividad fotosint6tica de la hoja en una cubierta foliar de 
una
 

pradera mixta de gramlnea-leguminosa). Photosynthesis Research
 

Res. Ingl., 15 Refs., Ilus. [Dept. of Agriculture,
4(2):137-144. Ingl., 

Univ. of Queensland, St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Setarla sphacelata. Desmodium intortum. Praderas mixtas. Hojas. Fotosin

tesis. Area foliar. Luz. Australia.
 

Se midi6 la dlstribuci6n de Is actividad fotosint6tica neta en una pradera
 

mixta de Setaria sphacelata vet. sericea-Desmodium intortum mediante la
 

Tgdici6n de la tasa de 
intercambio de CO2 que sigue a la dosificaci6n de
 

CO2 . Las mediciones se hicieron a las 5 y 7 semanas de rebrote despu6s de
 

la defoliaci6n. Las tasas de fotosfntesis neta en los estratos altos bien
 

iluminados fueron ms altas en S. sphacelata (C4 ) que en D. intortum (C ).
 

Las tasas fueron ms baJas que aquellas usualmente descritas para ho3as
 

expuestas horizontalmente, debido a que Is mayoria de las hojas en la
 

cubierta folaer estaban inclinadas horizontalmente. A mayor profundidad
 

dentro de Is cublerta foliar, decreci6 la superioridad de las tasas de
 

fotosintesis de S. sphacelata y las contribuciones relativas de los
 

componentes de la fotosintesis en la cublerta foliar llegaron a ser mas
 

dependientes del IAF. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC) COl
 

0494 0512 0528 0569 0586
V6ase ademfis 0478 0489 


C02 Relaci6n Agua Suelo-Planta
 

0404
 

21261 KLAR, A.E.; USBERTI, J.A.; HENDERSON, D.W. 1982. Resistencia a seca
 

de tres populacoes de Capim Coloniao. (Resistencia de poblaciones de
 

Panicum maximum a la sequfa). Engenharia Agricola 6(2):23-29. Port.,
 

Res. Port., Ingl., 13 Refs. [Depto. de Engenharia Rural, Faculdade de
 

Ciencias Agronomicas, Caixa Postal 237, 18.600 Botucatu-SP, Brasil]
 

Panicum maximum. Sequia. Resistencia. Estomas. Estr6s hidrico. Brasil.
 

En trminos generales, uno de los f~ctores m~s ampliamente distribuldo y
 

que limits la producci6n de cultivos es el agua. Por tanto, Is resistencia
 

a la sequfa es una caracteristica importante en los cultivos de grano y
 

forrajerus que se han de cultivar en reglones en 
las que es factible una
 

escasez de agua permanente ocasional. La selecci6n de tipos de plantas
 

apropiados coa base en su comportamiento en condicioneb artificiales de
 

estr6s h1drico ha sido la principal herramienta para mejorar Is produccl6n
 

de forrajes o granos en las tlerras secas. Se estudiaron 3 poblaciones de
 

Panicum maximum con diferencias en sus niveles de variabilidad gen6tica. Se
 

sometieron a un ciclo de estr6s hidrico, cuyo punto limitante fue el umbral
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de potencial hldrico foliar para el 
cierre de estomas. La poblaci6n mis

uniforme mostr6 la menor adaptabilidad a las condiciones de estrgs hfdrico
 que las mis variables, segfn se esperaba por su menor 
fndice de diversidad
 
de Shannon-Weaver. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC) C02
 

20272 RAO, G.G.S.N.; BHATI, G.N.; 
0405
 
RAMANA R., B.V. 1982. A study on water
 

use and productivity of Cenchrus species under arid conditions. (Estudio

de Is utilizaci6n de agua 
y la productividad de varias 
especies de

Cenchrus en condiciones gridas). Forage Research 8(l):59-61. Ingl., Res.
 
Ingl., 3 Refs., Ilus.
 

Cenchrus ciliaris. 
 Cenchrus setigerus. Precipitaci6n. Requerimientos

hIdricos. Crecimiento. Producci6n de forraje. Biomasa. Tr6pico oeco. 
India.
 

La producci6n de biomasa 
de Cenchrus ciliaris y de C. setigerus durante

1977-79 so relaciono con ia utilizaci6n de agua 
 en el perfodo de
crecimiento. Se registran los datos 
de eficiencia del 
uso de agua respecto

a la produccl6n de biomasa. 
En prom., C. setigerus mostr6 una eficiencia

ligeramente mayor en 
el uso de agua que C. ciliaris. Se observ6 una tasa de
crecimiento deficiente 
en C. setigerus, mientras que en C. 
ciliaris fue
uniforme. La producci6n de biomasa de C. setigerus fue mayor que 
la de C.
ciliaris despu6s del 
cese de la estaci6n lluviosa, en las condicioneas e

Jodhpur, India. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) 
C02
 

Vase ademis 0413 0434 0457 0491
 

DOD AGRONOMIA
 

0406
19394 ABRAMIDES, P.L.G.; ALCANTARA, P.B.; STAFUZZA, J.A.; 
 FOSCHINE, A.;

DOWER, J.B. 1982. Estimativa da quantidade de 
forragem em pastagens de

capins prostrados tropicais, atrav6s da medida dp altura 
m6dia da
vegetacao. (Estimaci6n de la cantidad de en
forraje praderas de
 
graininess tropicales postradas, mediante la 
medici6n de la altura
promedio 
de la vegetaci6n). Zootecnia (Brasil) 20(l):17-41. Port., Res.
 
Ingl., 16 Refs., Ilus.
 

aspLum notatum. Brachiaris decumbens. Brachiaria 
brizantha. Brachiaria

humidcola. Axonopts compressus. Digitaria umfolosi. 
Digitaria decumbens.

Cynodon dactylon. Cynodon nlemfuensis. Postrado. Altura 
de la plants.

Crecimiento. Producci6n de forraje. Materia seca. Brasil.
 

Se estudi6 la correlaci6n entre 
la altura prom. de Is vegetaci6n y la
cantidad de materia verde y seca 
de 9 gramneas tropicales postradas: 
a)

Paspalum notatum, b) Brachiaria decumbens; 
c) B. brizantha; d) Axonopus

compreasus; e) Digitaria 
umfolozi; f) D. decumbens 
cv. Transvala; g)
Cynodon dactylon cv. Coast cross no.!; h) Brachiaria humidicola;2i) Cynodon
nlemfuensis. 
 De cada parcela se tomaron muestras do 0.25 m cada una,
mediante el lanzamiento de un cuadrado de 0.50 x 0.50 men los sitios donde
la vegetaci6n era mis alta, 
mis baja e intermedia. El mitodo 
empleado

result6 viable y las 
mejores estimaciones se obtuvieron 
en P. notatum,

donde la altura prom. de Is vegetaci6n dio cuenta 
del 93 y 94% de la

variaci6n para producci6n de materia 
 fresca y seca. Para prop6sitos

prcticos se debe 
tener en cuenta: 
1) que el 5rea de pastoreo presente una
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de veget'lci6n (en caso de desuniformidad, el Area Be
 
cobertura uniforme 


en subparcelas uniformes); 2) debe existir una amplitud
puede dividir 

no. de muestras requeridas
de altura en la pradera; 3) el 

y debe ser suficiente pars
 

satisfactoria 

varla segn la uniformidad y tamaRo del Area 


obtener una ecuaci6n que represente, con seguridad, 
la variaci6n de la
 

cantidad de forrale en funci6n de las varlaciones de la altura prom. de la
 

vegetaci6n. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) DO
 

0407
 

SHAW, N.H. 1975. The comparative yield method for
 21244 HAYDOCK, K.P.; 

dry matter yield of pasture. (Mitodo del rendimiento
 

estimating 

seca de Is pradera).


comparativo pars estimar el rendimiento de materia 

and Animal Husbandry


Australian Journal of Experimental Agriculture 


15:663-670. Ingl., 
Res. Ingl., 8 Refs.
 

Materia seca. Evaluaci6n. Composici6n botgnica.

Praderas. Rendimiento. 


AnilisIs estadlstico. Australia.
 

describe un nuevo m~todo pars eatimar el rendimiento de la pradera en el
 
Se 


se eval~an con respecto a una
al 


cuadrados de referencia, preseleccionados en el campo, pars
 
cual los rendimientos de cuadrados azar 


ser e de 

disponer de una escala completa de referencia, durante todo el muestreo. Se
 

sea en
 
describen 3 alternativas de procedimlentos de calibraci6n 

basados ya 


de MS de los cuadrados de referencia, o en los
 
los rendimientos 


al final del
 
rendimientos de los cuadrados evaluados y cortados durante o 


con
 
muestreo. El segundo y tercer procedimiento demostraron ventajas 


4 observadores y 2 tipos de
 respecto al primero. Al probar el m6todo con 

de la media del rendimiento


escalas de calibraci6n, las estimaciones 

Is media real, con una diferencia
estuvieron generalmente dentro del 4% de 


8%. Se dan m~todos pars calcular 
el no. de muestras requeridas

max. del 

pars obtener la varianza min. para la estimaci6n del rendimiento medio a un
 

el campo. (Resumen del autor.
 costo dado en t6rminos de tiempo gastado en 


Trad. por EDITEC) DO0
 

0408
 

BRAY, R.A. 1983. Agronomic research in the development

21654 JONES, R.J.; 


in Australia. (Investigaci6n agron6mica
of Leucaena as a pasture legume 

una leguminosa forrajera en
 

en el desarrollo de Leueaena como 


In Leucaena Research in the Asian-Pacific Region, Singapore,
Australia). 

Canada, International


1982. Proceedings of a Workshop. Ottawa, 

4 1 48
 Ingl., Res. Ingl., Fr., Esp.,


Development Research Centre. pp. - .
 
Research Organization,


Ilus. [Commonwealth Scientific & Industrial 

Davies Laboratory, Townsville,


Division of Tropical Crops & Legumes, 


Qld., Australia]
 

Leucaena. Cultivares. Evaluaci6n. Establecimiento. Rhizobium. Nodulaci6n.
 

Rendimiento. Toxicidad. Alimentaci6n animal. Producci6n 
animal. Aumentos de
 

peso. Tasa de carga. Gramineas. Valor nutritivo. Australia.
 

de Leucaena como un arbusto
 
La investigaci6n ha establecido el valor 


las greas costeras

lejuminoso persistente, productlvo y nutritivo pars y 

de Australia tropical y subtropical. Sin embargo, las 
subcosteras 


y el temor a sus efectos t6xicos
 
dificultades pars establecer ]a plants 


una baja actptaci6n. La Investigaci6n ha
 
sobre el ganado han resultado en 


de los factores involucrados en el lento estableci-

Identificado algunos 


tasa baja de crecimiento de pigntulas, la incapacidad

miento. Estos son una 


las malezas, la nodulaci6n tardla y la alta palatabilidad
pars competir con 

para la fauna nativa. La introducci6n y el mejoramiento gen~tico han 

Salvador y Cunningham. Los resultado en Is liberaci6n de 3 cv.- Per6, El 
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esfuerzos para producir un cv. f6rtil bajo en mimostna y do alto rendimien
to usando L. pulverulenta como progenitor femenino no han tenido 6xtto. Si
 
Be desarrola la tecnologla para la producci6n de semilla se podrian
 
producir comer:ialmente hibridos interespecificos F . En el Laboratorio
 
Davies del Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization se
 
estudia una gran colecci6n (aproA. _0O entradas). Ya se han identificado
 
lineas con potencial de rendimiento superior a la Cunningham, aunque la
 
interacciones lote x linea han complicado la evaluacl6n. La compleja
 
naturaleza de los efectos t6xicos de Leucaena sobre los rumiantes ha sido
 
despejada en buena parte y ahora existe la esperanza de lograr el control
 
biol6gico de la toxicidad - lo que eliminarla una de las barreras al uso 
mhs amplio de Is planta. Cuando no hay signos clinicos de toxicidad, se han
 
registrado buenas ganancias de peso en novillos - altos niveles de 
producci6n lechera en este ganado. En el sudeste de Queensland, los
 
novillos alimentados con praderas de Leucaena ganaron de 50 a 100% m~s que
 
aquellos con praderas que contenfan Macroptillum atropurpureum (siratro),
 
la alternativa mejor adaptada. Se discuten las prioridades para la
 
investigaci6n futura en Australia. (Resumen del autor) DO0
 

0409
 
21243 JONES, R.M.; HARGREAVES, J.N.G. 1979. Improvements to the dry

weight-rank me.thod for measuring botanical composition. (Mejoras al
 
matodo del rango del peso seco para medir la composici6n bofinica).
 
Grass and Forage Science 34:181-189. Ingl., Res. Ingl., 9 Refs.
 

Gramfneas. Leguminosas. Praderas naturales. Composici6n botgnica. EvalLa
ci6n. Rendimiento. Materia seca. Australia.
 

Se hicieron 2 modificaciones al m6todo de rango del peso seco (RPS) para
 
evaluar la composici6n botgnica. Una de ]as limitaclones previas del m6todo
 
ha sido que proporciona resultados equivocados en praderas en las que hay
 
una relaci6n consistente entre el rendimiento de peso seco de un cuadrado y
 
el orden en el cual se jerarquizan las especies para la evaluaci6n de su
 
rendimiento. Un factor de ponderaci6n, aplicado a los multiplicadores del
 
RPS y basado en el rendimiento de la pradera en cuadrados estimados para
 
establecer el rango de peso seco, puede corregir esta desviaci6n. En
 
general, los rendimientos de las muestras de praderas de un cuadrado, con
 
frecuencia se estiman v ;ualmente en los mismes cuadrados en los cuales se
 
evalia la composici6n rara el RPS. Estos rendimientos de los cuadrados
 

-
estimados pueden utili -*se tanto como factores de ponderaci6n para mejorar
 
la precisi6n del RPS, c( el rendimiento estimado de la pradera. El RPS
 
tambi6n se utiliz6 para praderas que estAn fuertemente dominadas por una
 
especie, pero este problema puede suavizarse asignando m5s de un rango a la
 
especie dominante, m~todo que s conoce como de "rango acumulativo". Se
 
encontr6 que ambas modificaciones dan una estimaci6n m5s precisa de la
 
ceomposici6n, utilizando datos de un rango amplio de praderas tropicales y
 
templadas. Por otra parte, no era aconsejable la creaci6n de nuevos multi
plicadores de RPS para casos particulares. Para derivar nuevos multipli
cadores (0.705, 0.238 y 0.057) se utilizaron todos los datos disponibles
 
para este estudio y los datos originales ('t MannetJe y Haydock, 1963). Sin
 
embargo, seran afinmuy dabiles los beneficios totales que resulten de la
 
utilizaci6n de los nuevos multiplicadores. (Resumen del autor. Trad. por
 
EDITEC) DO0
 

Vaase ademas 0547
 

DOI Suelo, Riego, Clma y Fertilizaci6n
 

0410
 
20941 BHATI, T.K.; SINGH, M. 1982. Effect of nitrogen and phosphorus on
 

forage yield and nutritive value of Cenchrus setigerus Vahl. (Efecto del
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nltr6geno y el f6sforo en el rendimientu de forraje y el valor nutritivo
 
de Cenchrus setigerus). Forage Research 8(l):43-48. Ingl., Res. Ingl., 8
 
Refs. [Central Arid Zone Research Inst., 
Jodhpur 342 003, Rajasthan,
 
India]
 

Cenchrus setigerus. Fertilizantes. N. Rendimiento. Materia seca. Val,,r
 
nutritivo. Contenido de proteinas. Altura de la plants. India.
 

Los rendimientos de MS y PC de Cenchrus setigerus aumentaron significati
vamente con la aplicaci6n de N a una dosis hasta de 60 kg/ha durante 3
 
afios. Los atributos de rendimiento de forraje, tales coms altura de la
 
plants, no. de macollas y absorci6n de N y P tambin aumenraron signifi
cativamente con is misma dosis de N. Las interacciones de N x ambiente
 
(afio)fueron significativas y el alcance de is respuesta a las aplicaciones

de N por is gramfnea dependi6 de la preclpitaci6n favorable durante el sfis.
 
Las dosis de P no afectaron significativamente el rendimiento de MS, el
 
contenido de PC y Is absorci6n de nutrimentos. (Resumen del aurr. Trad.
 
por M.M.) D01
 

0411
 
20542 CAMARCO, A.H.A.; SANTOS, G.L. DOS 1983. Efelto de doses de nitro

genio e alturas de corte sobre o rendimento, qualidade e reserva de
 
glicidios de Setaria anceps Stapf. cv. Kazungula, no segundo ano de
 
utilizacao. (Efecto de niveles de N y altura de corte en 
Is producci6n,

calidad y reserva de hidratos de carboio de Setaria anceps cv.
 
Kazungula, en el segundo afiode utilizaci6n). Revista do Centro de
 
Ciencias Rurais 13(1):7-17. Port., Res. Port., Ingl., 23 Refs., Ilus.
 
[Univ. Federal de Santa Maria, Caixa Postal 248, 97.100 Santa Maria-RS,
 
Brasil]
 

Setaria anceps. Fertilizantes. N. Altura de corte. Produccin de forraje.

Materia seca. Calidad del forraje. 11idratos de carbono. Relacifn hoja:
 
tallo. Contenido de proteinas. Brasil.
 

En el distrito de Camobi, municipio de Santa Maria, RS, Brasil, se realiz6
 
un ensayo de campo para estudiar los efectos de 3 niveles de N (0, 200 y

400 kg/ha) y 4 alturas de corte (5, 10, 15 y 20 cm del suelo) en el
 
rendimiento de MS, el % y rendimiento de PC, is relac16n tallo/hoja y el %
 
de hidratos de carbono totales disponibles (HCTD) en la raz y base del
 
tallo de Setaria anceps cv. Kazungula. El ensayo se realiz6 en el perlodo 
nov. 1980 a mayo 1981. El disefio fue un factorial 3 x 4 con 4 repeticiones.
En el segundo afiode utilizaci6n hubo un aumento significativo (P < 0.05) 
en al rendimiento de MS, PC y % de PC con cada aumento de N. La mayor dosis 
de N (400 kg/ha) no fue suficiente para obtener los max. rendimientos de
 
MS, PC y % de PC del forraje en las condiciones del expt. Los mayores

rendimientos de MS y PC ge encontraron en plantas cortadas a los 5 y 10 
cm 
del nivel del suelo. En el caso de los niveles de HCTD, hubo una 
interacci6n significativa (P < 0.01) en las ralces y en las bases de los 
tallos. La mayor reducci6n en el Z de I1CTD en las ralces ocurri6 con 200 kg
de N/ha en las plantas cortadas a 10 y 15 cm y fue similar al % de HCTD en 
las plantas testigo y aquellas que recibieron 400 kg de N/ha. En el caso 
del % de HCTD en Is base de los taflos, hubo un aumento significativo
(P < 0.05) cuando el nivel do N aument6 de 0 a 400 kg/ha en las plantas
cortadas a 10 y 15 cm. En el caso de las plantas cortadas a 20 cm, se 
observ6 una reducci6n en el % de HCTD cuando se aplic6 N. No hubo efecto de 
los niveles de N y altura de corte en )a relac16n tallo/hoja. (Resumen del 
autor. Trad. por EDITEC) DOI 

0412
 
20971 COSTA, G.C.; MONERATT, P.11.; COMIDE, J.A. 1983. Efeito de doses de
 

f6sforo 3obre o crescimento e teor de f6sforo de Capim-Jaragug e Capim
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Colonlao. (Efecto de dosis de f6sforo en el crecimiento y en el
 
contenido de f6sforo de Hypsrrhenia rufa y Ponicum maximum). Revista da
 
Sociedade Brasileira de Zootecnia 12(l):I-10. Port., Res. Ingl., 10
 
Refs., Ilus. [Associacao de Cr6dito e Assistencia Rural do Parang, Caixa
 
Postal 1662, Curitibs-PR, Brasil]
 

Hyparrhenia rufa. Panicum maximum. Fertilizantes. P. Crecimiento. Rendi
miento. Materia seca. Brasil.
 

Se realiz6 un expt. en macetas para estudiar las respuestas de Panicum
 
maximum e Hyparrhenia rufa a Is adici6n de 0, 50, 100, 200 y 400 ppm de P
 
al suelo. Los niveles criticos de P variaron de 0.29 a 0.45% pars P.
 
maximum, mientre, que en H. rufa variaron de 0.31 a 0.40%. P. maximum
 
super6 en rendimiento a H. rufa, y el max. rendimiento de MS do cada
 
graminea se obtuvo con i adici6n de 250 ppm de P al sulo. (Resumen del
 
autor. Trad. par M.M.) DOI
 

0413
 
21828 GORRIN H., A. 1981. Un nuevo m6todo de subirrigaci6n de suministro
 

continuo de agua para plantas en pates. 2. Evaluac16n de los cotenidos
 
de N, P y K del pasto buffel (Cenchrus ciliaris). Venezuela, Universidad
 
Ceutro Occidental Lisandro Anarado. 25p. Esp., Res. Esp.
 

Trabajo presentado en las Jornadas Agron6micas, los., San Crist6bal,
 
1981.
 

Cenchrus ciliaris. Riego. Requerimientos hidricos. Contenido de N. Conteni
do de P. Contenido de K. Rendimiento. Absorci6n de nutrimentos. Materia
 
orginica. Venezuela.
 

Se compars el uso de nutrimentos en Cenchrus ciliaris para estudiar los
 
efectos de 2 tipos de suministro de agua: riego tradicional (RT) y riego
 
propuesto par el autor (RP) en un ensayo en maecetas. Se determinaron los
 
contenidos de N, P y K con base en el Z de la MO secnda a 70

0
C. Los an1il

sis de las plantas muestran que los % de N, P y K, cuando se us6 el RP,
 
tienen mayor similitud a los obtenidos en condiciones de campo, que cuando
 
se us6 el RT. Se demuestra una mayor eficiencia coiirespecto al RT en la
 
cantidad de nutrimentos absorbidos y en Is producc16n de MO. Las
 
diferenciao fueron altamente significativas pars producc16n total y primer
 
carte (peso verde y seco), % de K y las cantidades de N y P absorbidos,
 
siendo favoroble al RP todos, con excepci6n del % de K y N, los cuales
 
favorecieron al RT. El % de P tuvo una diferencia no significativa pero
 
num6ricamente favorable al r cuando se aplic6 abono. Los ensayos se
 
realizaron aplicando todos los nutrimentos esenciales en forms de sales
 
solubles. (Resumen del autor) DO1
 

0414
 
20575 JIMENEZ H., D.M.; APARICIO R., N. 1981. Eficto de Is fertilizaci6n
 

nitrofosfatada y dos intervalos de carte sabre In producci6n de materia
 
sera y composici6n qufmica de ]a Digitaria swazilandensis Stent. Tcsis
 
Ing.Agr. Chiriquf, Universidad de Panawi. Facultad de Agronomla. 72p.
 
Esp., Res. Esp., 48 Refs., flus.
 

Digitaria swazilandensis. Fertilizantes. N. P. P'oducci6n de forraje.
 
Materia seca. K. Contenido de protelnas. Contenido de minerales. Epoca
 
seca. Epoca lluviosa. Intervalo de carte. Panamg.
 

Se determin6 la curva de producci6n estaclonal de MS en Digitarla
 
swazilandensis, mediante el estudio de los cambios en Is composici6n
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qufmica a trav~s del afio. Se detrrmin6 el efecto d la fertilizaci6n
 

nitrofosfatada, con 2 perlodos de descanso (cada 14 y 35 dias). El estudio
 
se llev6 a cabo en el Instituto de Investigaci6n Agropecuaria de Panams en
 
Cualaca, ubicada a una altura de 33 m.s.n.m. en la provincia de Chiriqui.
 
Durante el tiempo on que se realiz6 (ago. de 1977 a ago. 1979), 1as condi
ciones climiticas que prevalecieron f'ieron las sigulentes: precipitaci6n 
pluvial prom. anual de 3236.54 mm, temp. diaria prom. de 25.55C (20.32
30.78C). L.asparcolas exRtl. se cortaron manualmente, cada 14 y 35 dias. 

Las parcelas fueron de 6 m y se deJ6 sin cortar un tramo de 25 cm de ancho 
a Io largo de ambos costados, para eliminar el efecto de borde. De acuerdo 
con ]a distribuct6n de tratamientos se fertilizaron las parcelas con 100, 
200 y 300 kg de N/ha/afio y 50 y 100 kg de P/ha/afio. Adem~s se hizo una 
fetilizacitn homog~nea de 100 kg de K/ha/afio, en todo el ensayo. Para el 
anglilsis bromatol6gico, se tomaron en cada corte muestras representativas 
de 200 g; 6stas se introdujeron en bolsas de polietileno debidamente 
identificadas, luego so secaron at horno a uina temp. de 80°C durante 12 h. 
Posteriormente se secaron v se dejaron a temp. amblente durante 1 dia, para 
luego sr posadas y asl obtener el % v el rendimiento de la MS. La composi
ci6n quimica se calcul6 como % de I MS. Los resultados se evaluaron por 
medio de tn modelo factorial 2 x 12 x 2, con celdas con no. do muestras 
iguales pard las variables medidas excepto la fibra y el contenido de MS. 
las fuente de varlacl6n fueron: frecuencia de corte, tratamientos, 6pocas 
del afio (seca y liuviosa). De los datos en el ensayo se concluy6 que: 1) 
los aumentos en rendImientos de MS obtenidos al efectuar cortes a mayor 
edad (35 dlas), so asocian con disminuclones en la calidad de pasto, al 
reducirse el de y el de princlpalmente;do PC aumentar contenido FC 2) 
durante Ia 6poca luviosa el pasto tendi6 a aumentar sus rendimlentos, con 
dlisminucl6n en so contenido de MS, sin disminuir su contenido de PC, pero 
aumenL6 el contendo do FC; 3) la fertillzaci6n de N y P no infiuy6 en el 
contenido de proteina, ceniza, Ca, Mg y K, pero st en el rendimiento de MS 
v P; 4) los niveLis de N aplicados afectaron negativamente el contenido de 
P on LI pasto, mientras quo is aplicaci6n de P aument6 en forma lineal el 
contenido del sismo; 5) los mayores rendimientos de MS so obtuvieron cuando 
se reali;z6 una aplicact6n conjunta de N y P; la ausencia o menores niveles 
de uno de ellos provoc6 un descenso en los rendimientos de MS en todos los 
tratardentos. lta; mejores rendimientos se obtuvieron cuando se aplicaron 
mgs de 100 kg de N y 50 kg de P/ha/ao, como min. (Resumen del autor) DOI
 

0415 
22412 JONES, R.J. 1983. Efecto del clima, el suelo, y ei manejo del 

pastoreo on In producc16n y persistencia del germoplasma forrajero 
tropical. In PaladInes, 0.; Lascano, C., eds. Germoplasma forrajero bajo 
pastorco on pequeas parcelas: metodologlas de evaluaci6n. Memorias de 
tinaReunli6n de Trabajo, Cali, Colombia, 1982. Cali, Centro Internacional 
de Agricultura Tropical. Red Interaacional de Evaluaci6n de Pastos 

Tropicales. pp.11-31. Esp., Res. Esp.. 87 Refs. [Commonwealth Scientific 
& Industrial Research Organization, Davies Laboratory, PMB, P.O. 
Attkenvalle, Townsville, Qld., Australia] 

!1acroptilium. Centrosema. Pueraria. Stylosanthes. Desmodlum. Macrotyloma. 
Lotononis. Trifolium. Neonotonia igbti. Pennisetum clandestinum. Chloris 
gayana. Stvlosanthes. Ca/opogontum. Lablab. Praderas mixtas. Requerimientos 
climticos. Requerimtentos edaficos. Temperatura. Luz. Requerimientos 
htidricos. Nutrici6n %,getal. Manejo del pastoreo. Relaci6n suelo-planta
animal. Australia. 

La producci6n do los forrajes tropicales depende de un conjunto do factores 
interactuantes como, p.ej., l.s variables clim~ticas-temperatura, precipi
taln pluvial y radiaci6n solar-la capacidad de sumInistro de nutrimentos
 
del suelo, la cantIdad de agua acumulada en el suelo en el Srea de In ralz
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y los efectos tanto del r~gimen de defoliaci;n anterior como d(I actual. 
Otros factores que contribuyen a hacer m5s compleja esa producci n son, de
 
un lado, las toxicidades ocasionadas par el pH bajo, o por alias concn.
 
de Al y Mg solubles, o por el exceso do sales solubles en el suet,, y del
 
otro, la competencla do otras especies ComO gramIneas semL'adas,
 
leguminosas, o malezas. La respuesta del germoplasma do especes forra,.-ras
 
a los factores mencionados varla considerablemente. Esta varlac16n es 'a
 
clave para identificaci6n y promoci6n de cv. forrajeros mejor adaptados a 
diferentes ambientes en los tr6picos, donde es prcticamente imposible
 
aplicar cantidades altas de fertilizantes y otras mejoras tecnol6gicas
 
debido a su alto costo. Hay una apremiante necesldad de comprender las
 
respuestas de ]as especies forrajeras tropicales cultivadas en diferentes
 
amblentes y suelos, y sometidas adem5s a la competencia de otras especies v
 
a diversas prfcticas de defoliaci6n. S61o do esta manera el manejo do las
 
praderas tropicales podrg asentarse sobre una base s6lida. (Resumen del
 
autor) DOI
 

0416
 
21277 MONTEIRO, F.A.; MATTOS, I.B. DE; CARRIEL. l.M. 1982. Peletiacao d
 

sementes de leguminosas forrageiras. 2. Efeltos de adubos fosfatados e
 
de gesso em soja-perene tinaroo. iPeletizaci6n de semillas de
 
leguminosas forrajeras. 2. Los efectos de los fosfatos y del yeso en el
 
rendimieato de Neonotonia (=Glycine) wightil]. B letim de lntdlstria
 
Animal 39(2):131-14!. Port., Res. Port., Ingl., 19 Refs.
 

Neonotonia wightii. Stilla. Suelos. Fertilizantes. P. Na. Fertilidad del
 
suelo. Nodulaci6n. Rendimiento. Matera seca. Contentdo do N. lh.]as.
 
Ralces. Germinaci6n. Brasil.
 

En un expt. en condicionas de Invernadero so estudiaron los efectos de ]a 
adici6n do fuentes do P a] suelo y COMO pelotl7antes de semilla do 
Neonotonia (=Clyclne) wightli cv. Tinaroo. Tambi6n se realiz6 un disefio 
factorial que involucr6 el uso do superfosfato triple v yeso comO peleti
zantes. Se utiliz6 un Podsol sobre arena calcrea, deficiente en P inter
cambiable. Las fuentes do P fueron: superfosfatri simple, superfosfato 
triple, ortofosfato do dihidr6geno y Na y roca fosfatada de Ollnda. En la 
forma peletizada, se apllcaron 80 g de P 6 48 g de S/kg de semillas, en 
tanto que al suelo se adicionaron 100 kg do P/ha. Cuando se utlliz6 
superfosfato simple + superfosfato triple u ortofosfato de dlhidr6geno y Na 
se obtu~i-on aumentos significatIvos en la produccl6n de MS, nodulaci6n v 
cantidad total de N en la leguminasa. La aplicacl6n do fosfatos al suelo o 
tanto al suelo como a las semillas fue m5s eficiente que el uso on In forma 
peletizada. El yeso aplicado como peletizante no mejor6 el dearrnllo 
inicial de N. wightil. Sc observ6 quo la adici6n de fosfatos on forma do 
peletizados no satisfacen las necesidades de P para el estableciniento 
normal de la leguminosa en este suelo. (Resumen del autor. Trad. por 
EDITEC) D01 

0417
 
20249 MONTENEGRO G., D.E. 1981. Efecto de la fertilizact6n nltro-fosfatada
 

en el rendimiento y composici6n qifmlica dal pasto aleman (Echinochloa 
polystachya (H.B.K.) H1itch). Tesis Ing.Agr. Panami, Universldad do 
Panamg. l3p. Esp., Res. Esp., 36 Refs. , Ilus. 

Echinochloa polvstachya. Fertilizantes. N. P. Rendimiento. Nateria seca. 
Cortes. Composici6n quimica. Panam5. 

Se realiz6 un ensayo en el Centro de Ensefianzas e Investlgaciones Agrfcolas
 
do Tocumen (CEIAT) do ]a Facultad de Agronomla de la U. do Panam5, para
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determinar el efecto de Is tertilizaci6n nitro-fosfatada en los rendimien
tos y Ia composici6n qu1mica de Echinochloa polystachya. Se utiliz6 un
 
disefio exptl. de bloques al azar, con 6 tratamientos y 4 repeticlones, para
 
un total de 24 parcelas. Se hizo un control de malszas antes de dar inicio
 
al ensayo propiamente dicho, y luego se cort6 todo el pasto a una altura
 
uniforme. Se realizaron 3 fertilizaclones y 3 cortes, a intervalos de 29 a 
32 dias/perlodo de corte. Las aplicaciones se hicieron en forms manual al 
voleo. Los niveles empleados para cada aplicaci6n fueron equivalentes a 0, 
150 y 300 kg de N/ha/ao y 0. 150 kg de P/ha/iio. Se determinaron los 
rendimientos de forraje verde, MS y PC, % de fibra, P, Mg, Ca y proteins. 
De los resultadcs del snsayo -;eobtuvieron las siguientes conclusiones: 1) 
los rendimientos de forraje verde aumentaron con la pluviosidad. La ferti
lizaci6n nitrogenada clev6 los rendimietitos de forraje verde al aumentar 
los niveles de N, en el segundo v tercer corte. El mayor rendimiento prom. 
se logr6 en el tercer corte al aplicar 300 kg de N/ha/ao y fue de 6.25 
t!ha; el menor rendimiento prom. fue de 2.41 t/ha, y se obtuvo en el primer 
corte al aplicar 150 kg de N/ha/afo. La fertilizaci6n con P aument6 los 
rendimientos de forraje verde, aunque en menor grade que con N. El mayor 
rendimiento prom. se obtuvo en el tercer corte con 5.46 t/ha en el nivel 
150 kg de P/ha/io y el menor rendimiento prom. en el segundo corte con 
2.44 t/ha en el nivel de 0 kg de P/ha/aio; 2) los rendimientos de MS a 
105'C jumentaron con la pluviosidad. Se obtuwv el mayor rendimiento prow. 
en el tercer corte al aplicar 300 kg de N/ha/ao, con 1.08 t/ha y el menor 
en el primer corte a] aplicar 150 kg de N/ha/mio, con 0.47 t/ha. La ferti
lizaci6n con P tambi~n tuva efectos positives en los rendimientos de MS; se 
observ6 un amento do los mismos, en los 3 cortes al subir de 0 a 150 kg de 
P/ha/fio. El mayor rendimiento prom. se registr6 en el tercer corte al 
aplicar 150 kg de P/ha/mio, con 0.98 t/ha y el menor on el segundu y tercer 
cortes al aplicar 0 kg de P/ha/ao, con 0.49 t/ha; 3) los rendimientos 
prom. de proteina aumentaron al subir del nivel 0 a 150 kS de N/ha/aio en 
el segundo y tercer cortes y de 150 a 300 kg/ha/afio en los " cortes. En el 
tercer corte se registr6 el .iayor rendimiento prom. de PC (120.2 kg/ha) al 
aplicar 300 kg de N/ha/ao; al menor se encontr6 en el segundo corte (37 
kg/ha) al apllcar 0 kg de N/ha/mio. La fertilizaci6n con P tuvo efectos 
positives al aumentar de 0 a 150 kg de P/ha/ao. El mayor rendimieto prom. 
de proteTna se observ6 en el tercer corte al aplicar 150 kg de P/ha/afo y 
fue de 99.2 kg/ha y el menor se registr6 en el primer carte al aplicar 0 kg 
de P/ha/afio y foe de 38.67 kg/ha; 4) la fertilizaci6n no tuvo efectos 
significativos en los % prom. de fibra, ni ocasion6 diferencias significa
tivas entre los cortes realizados; 5) la fertilizaci6n tampoco tuvo efectos
 
significativos en los % prom. de Ca y de Mg; 6) la fertilizaci6n con N 
dismlnuy6 el contenido de P en E. polystachya. En cambio, is fertilizaci6n 
fosfatada provoc6 aumentos en d-icho contenido al pasar de 0 a 150 kg de 
P/ha/afio. Hubo diferencias altamente significativas entre los cortes 
tercero y el segundo y entre el primero y el segundo, siendo el segundo 
inferior a los otros; 7) la fertiiza:i6n no tuvo efectos significativos en 
los % prom. de protelna; sin embargo, hubo diferencias significativas entre 
los cortes realizados; los % de proteina aumentaron a medida que se efec
luaron los cortes, y 8) es probable que en mejores condiciones que las de 
este ensayo, partIcularmente en cuanto a mayor precipitaci6n y menor 
incidencia de malezas, se obtengan mejores resultados con E. polystachya. 
(Extracto del resumen del mutor) DOI 

0418
 
22406 PRASAD, L.K.; MUKERJI, S.K. 1982. Effect of phosphorus on Chloris 

gavana-legume association. (Efecto del f6sforo en una asoclaci6n de 
Chloris gayana-leguminosa). Agricultural Science Digest 2(2):111-112.
 
Ingl., Res. Ingl. [Agricultural Research Inst., P.O. Kanke, Ranchi
834007, India]
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Chloris gayana. Praderas mixtas. Stylosanthes humilis. Macrontilium
 
atropurpureum. Fertilizantes. P. Rendimiento. Producci6n do 
 forraje.
 
India.
 

En un expt. realizddo en el Agricultural Research Institute, Kanke, Ranrhi,
 
India, la aplicaci6n do 20 kg de P/ha aument6 significatlvamente 21
 
rendimiento de forraje do Chlorls gayana en monocultivo y en asoclaci6n con
 
Stylosanthes humilis o con Macroptilium atropurpureum. (Resulen -telCutor.
 
Trad. per M.M.) DOI
 

0419
 
20983 SALGADO, A.L. DE B.; AZZINT, A.; FEITOSA, C.T.; PETINELLI, A.;
 

SORDI, G. DE 1982. Efeito da adubacao NPK na cultura da crotalria.
 
(Efecto de la fertilizaci6n con NPK en el cultvo do Crotalaria juncea).
 
Bragantia 41(3):21-33. Port., Res. Port., Ingl., 4 Refs.
 

Crotalaria juncea. Fertilizantes. N. P. K. Producci6n de forraje.
 
Producci6n de semillas. Brasil.
 

Se estudi6 el efecto de la fertilizaci6n con NPK on la producci6n de
 
materla verde y semillas de Crotalaria juncea. Se utillz6 un disefio
 
factorial 3" con 2 repetlciones v7las dosis estudiadas fueron 0, 30 y 60 kg
 
de N; 0, 60 y 120 kg do P; y 0. 30 y 60 kg de K/ha. Los expt. so realizaron 
durante 2 aios on 4 reglones diferentes del Estado de Sao Paulo, Brasil. 
Los datos mostraron que los mejores resultados se obtuvieron con In
 
apllcaci6n do P. El N present6 efecto slgnificatlvo on alpunos cases, pero

el K no present6 efocto alguno excepto 0n presencia dL P a le P y N. 
(Resumen del autor. Trad. par EDITEC) DO1
 

0420
 
22466 SAMANIEGO R., V.H.; GUZHAN, E. 1984. Fertillzaci6n nitrogenada y
 

frecuencla de corte en la produccl6n do 
 pasta setaria (Setaria
 
spleudida); Proyecto Zamora-Nangaritza. Quito, Programa Regional para el
 
Desarrollo del Sur de Ecuador. Publicaci6n no.39. 16p. Esp., Res. Esp.,
 
Ingl., 4 Refs., flus.
 

Setaria splendida. Fertilizantes. N. Intervalo de corte. Producci6n de
 
forraJe. Bosque hfmedo tropical. Ecuador.
 

En 1982, el Programa Regional para el Desarrollo del Sur de Ecuador 
(PREDESUR) on convenfo con la U. de LoJa, en los valles de Zamora v 
Nangaritza, establec16 23 especies de gramfneas forrajeras, y soleccion6 4; 
entre ellas, In mis promisoria bajo slstema do pastoreo on ]as condiciones 
del bosque hfmedo tropical, fue Setaria splendida. Sc disei6 y ejecut6 un 
expt. con el fin !e estudiar la frecuencia de corte y la respuesta do este 
pasta a ]a fertilizaci6n nitrogenada. El ensayo so locaiiz6 en terrenos do 
la Granja Exptl. El Padmi, do la U. Naclonal de Loja, a una altura aprox.
de 800 m.s.n.m., con una precipitaci6n media anual do 2326 min y una temp. 
media mensual de 21.5'C. L.acombinacl6n do 4 niveles de N: 00, 100, 150 y 
200 kg/ha y 3 frecuencias de corte: 30, 46 y 50 das proporcion6 12 
tratamlentos, Ins cuales se distribuyeron en un disefio dp bloques a] azar 
con 2 repeticlones, con on tamafio do parcela do 20 m-. Los resultados 
indicaron quo con una frecuencia de corte d1e30 dfas (12 cortes anuales) y 
la aplicaci6n do 100 kg de N, se obtle.le un rendimiento de 228 t de forrajL 
verde frente al testigo no fertilizado, con 105 t/hn/afio. Para una frecuen
cia de 40 dfas (9 cortes anuales), los rendimientos son do 152 t/ha/aio 
para el testigo sin fertilizacl6n y 225 t para el nivel 200 kg de N. Con la 
frecuencia de carte de 50 dfas y 7 cortes anuales, so obtuvieron 152 t/ha 
para el testigo no fertilizado y una producct6n max. do 257 t/ha para el 
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nivel 200 kg do N. Para esta frecuencia se obtuvo adems un mejor 
aprovechamiento relativo del N, recuperaci6n de 5rea foliar y reserva por 
parte de la planta. (Resumen del autor) D01 

0421
 
22452 TORRES B., E.; LACOMARSINO, E. 1981. Caracterizaci6n agroclim~tica y
 

cultivo de forrajeras con riego en la zona de influencia del canal del
 
Alto (Santiago del Estero). San Miguel de Tucumdn, Argentina,
 
Universidad Nacional de Tucumun. Facultad de Agronomla y Zootecnia. 
Publicaci6n Especial no.18. 52p. Esp., Res. Ingl., Esp., 23 Refs., flus.
 
[Univ. Naclonal de Tucum5n, Facultad de Agronomfa y Zooctenia, Casilla
 
de Correo 125, 4000 San Miguel de Tucum~n, Argentina)
 

Chloris gav;.na. Eragrostfs curvula. Cenchrus cillaris. Panicum antidotale. 
Sorghum. Setarla. Festuca. Bromus. Phliarls. Medicago sativa. Vigna 
sinensis. Trifollum. Praderas mixtas. Riego. Tempe.atura. Preclpitaci6n. 
Evapotranspiracl6n. Balance hdrico. Suelos. Argentina. 

Se caracterlz5 clim5ticamento el 5rea do influencia del canal del Alto,
 
situado en la parte central-sur de ]a provincia de Santiago del Estero, en 
Argentina, en relari6n con el cultivo de forrajera bajo riego. Dicha grea 
comprende parte de los departamentos Loreto, Aamlsqui y Salavina, ubicados 
en la regl5i fitogeogr5fica del parque chaqoouo seco. En primer t6rmino, se 
realiza su ubicaci6n cllmdtica. Posteriormente se estudian las temp. en su 
expre;i6n media y absoluta, heladas, precpitaci6n pluvial, evapotranspira
ci6n potencial, balance hidrol6gico, hleiofanla, nubosidad, vientos, 
duraci6n lominica, tensi6n del vapor, d6ficit de saturaci6n y precipitaci6n 
efectiva. Se presenta una lista de forraJeras por cultivar bajo riego 
agrupadas por so duracion y ciclo vegetativo. En cada una de las forrajeras 
se considera la 6poca de siembra, los kg de semilla por emplear, la 6poca 
de aprovechamlento, el valor nutritivo, su grado do palatabilidad y 
resistencia al pastoreo. Finalmente, se da una lista de especies sembradas 
"asocladas", In quo permite obtener una mezcla de alimento balanceado 
econ6mica. (Resumen del autor) DOI 

0422 
20935 VEI.EZ-SANTIACO, .. ; ARROYO-AGUILU, J.A. 1983. Nitrogen fertilization
 

and cutting frequency, yield and chemical composition of five tropical
 
grasses. (Fertilizaci6n nitrogenada y fre-uencia de corte, rendimiento y
 
composici6n qulmica do cinco gramIneas tropicales). Journal of
 
Agriculture of the University of Puerto Rico 67(2):61-69. Ingl., Res. 
Ingl., Esp., 19 Refs., Tlus. [Agricultural Experiment Station, Univ. of
 
Puerto Rico, Rio Piedras, Puerto Rico]
 

Dig1itaria decumbens. Cwnodon nlemfuensis. Ilemarthria altissima. Cultivares.
 
Fertilizantes. N. Intervalo do corte. Rendimiento. Materia seca. Contenido
 
de protefnas. Contenido de N. Contenido de P. Contenido de K. Ultisoles. 
Puerto Rico.
 

Se cultivaron 5 gramfneas tropicales: Cvnodon nlemfuensis, Dligitaria 
decumbens cv. Transvala y I'angola y Heimarthria altissima cv. Bigalta y 
Greenalta, en la Suhestac16n Exptl. Agricola de Corozal, para medir durante
 
1.5 afins los efectos d 3 niveles de fertilizaci6n nitrogenada y de 3 
intervalos de corte (30, 45 y 60 dfas) en los rendimientos do forraje 
verde, forraje seco y PC en los ccntenldos de MS, N, P y K. El suelo es 
tin Ultisol, el cual no se reg. Los niveles de N, como sulfato am6nico, 
aplicados despu6s d cada corte, consistieron en 224 (nivel bajo), 448 
(nivel mediano) y 816 (nivel alto) kg/ha/afn, resp. El contenido de MS y 
Ins renditmientos de forraje seco y PC aumientaron significativamente al 
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alargarse el intervalo de corte. Con el 
nivel mediano de N se lograron los
 
mayores rendimientos de PC, except en el 
caso de C. nlemfuensis, donde el
 
nivel alto de fertilizaci6n produjo un mayor rendimiento de dicha fracci6n.
 
Bigalta, C. nlemfuensis y Transvala produjeron los mayores rendimientos de
 
forraje verde, forraje seco y PC. Los rendimientos de forraje seco (prom.
 
globales para los 3 intervalos de corte y los 3 niveles de fertilizaci6n)

de los cv. Bigalta y Creenalta, Transvala, C. nlemfuensis y Pangola fueron
 
35,421; 29,209; 31,699; 32,383 y 24,461 kg/ha/afio, resp. El contenido de PC
 
aument6 seg1n 
aumentaron los niveles de N, independientemente de los cv. o
 
los intervalos de corte. Los valores medios obtenidos en 
el forraje para P
 
y K fueron de 0.21 a 0.22% y de 2.70 a 2.87%, resp., los cuales pueden
 
considerarse normales y adecuados. (Resumen del autor) DOI
 

V~ase adem5s 0394 0396 0399 0400 0404 0427 0437 
0442 0445 0446 0462 0465 0466 0474 
0480 0487 0489 0496 0515 0516 0527 
0528 0549 0551 0558 0560 0561 0562 
0567 0569 0570 0571 0572 0573 0581 
0596 0609 

D02 Pr5cticas Culturales: Siembra, Control do Malezas v Cosecha
 

0423
 
21253 ABRAMIDES, P.L.G.; BIANCHINE, D.; MEIRELLES, N.M.F.; SARTINT, H.J.
 

1982. Comparacao de quatro sistemas de 
semeadura mecanizada na formacao
 
de pastagens consociadas, em solo argiloso. (Comparaci6n de cuatro
 
sistemas do siembra mecanizados en ]a formaci6n de praderas mixtas, en
 
un suelo arcilloso). Boletim de Ind6stria Animal 39(l):55-66. Port.,
 
Res. Port., Ingl., 
14 Refs., Ilus. [Conselho Nacional de Desenvolvimento
 
Cientifico e Tecnol6gico, Av. Marechal Camara 365, 20.000 Rio de
 
Janeiro-RJ, Brasil]
 

Setaria anceps. 
Calactla striata. Praderas mixtas. Sistemas de siembra.
 
Equipos agricolas. Estahlecimlento. Denridad do siembra. ' 
Cobertura.
 
Rendimiento. Materla seca. Contenido do 
protefnas. Brasil.
 

Se realiz6 un ensayo en la Estaci6n Exptl. Central del Instltuto de
 
Zootecnla, Nova Odessna, SP, Brasil, un
en sueo arcilloso, en el cual se
 
compararon 4 slstemas de siembra mecanizados para establecer praderas

mixtas de Setarla anceps cv. Kazungula y Calactla striata: A) al voleo; B)

al voleo y compactaci6n posterior del suelo con 
un rodillo aplanador isao;
 
C) en hileras sobre la superficie del suelo y compactaci6n simult~nea con
 
un rodillo do hierro dentado; D) on hileras a 1-2 cm de profundidad y

compactaci6n simult5nea con rodillos de hierro. 
Tambi6n se estudlaron 2
 
densldades de slembra de la leguml-osa (4 y 
8 kg/ha). Los resultados 
mosrraron que el m6todo A, debido a ]a falta de compactaci6n, fue el menos
 
eficlente, presentando un menor no. do plantas do S. anceps y G. striata,
 
adem~s de una menor producci6n de MS y proteina/unidad de area en el caso
 
de la graminea. El anumento de ]a 
tasa do siembra de C. striata (4 a 8
 
kg/ha), result6 en 
un aumento en el no. de plantas de Ia leguminosa, % de
 
cubrimiento del 5rea del 
suelo y cantidad de MS y proteina/unidad de Area.
 
(Resumen del autor. Trad. por EDITEC) D02
 

0424
 
21259 AHMAD, 1.B.; EVANS, T.R.; SIDHU, A.S. 
1981. A comparison of planting
 

techniques for legume establishment in native pasture under 
coconuts on
 
bris soils. (Comparaci6n de t6cnicas de siembra para el establecimiento
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de leguminosas en praderas naturales bajo cocoteros en suelos Brie).
 

MARDI Research Bulletin 9(l):14-23. Ingl., Res. Ingl., Mal., 11 Refs.,
 

flus. [Malaysian Agricultural Research & Development Inst., Bag Berkunci
 
202, Pejabat Pos U.P.M., Serdang, Selangor, Malaysia)
 

Stylosanthes hamata. Stylosanthes guianensls. Desmodium ovalifolium.
 
Siembra al voleo. Siembra en surcos. Semilla. Germinaci6n. Establecimiento.
 
Cultivos permanentes. Fertilizantes. Malasia.
 

Se ertudiaron 3 t6cnicas de siembra con y sin rodillo para el estableci

miento y suipervivencia de 3 leguminosas forraJeras tropicales (Stylosanthes
 

hamata cv. Verano, Desmodium ovalifolium y Stylosanthes guianensis cv.
 

Schofield) en suelo Bris (serie Baging) bajo palmas de coco maduras. La
 

colocaci6n de las semillas despu~s de azadonear fue superior a los m6todos
 
de siembra en surcos y al voleo. No se obtuvo ventaja adicional con el
 

tratamiento de uso de rodillo. Verano pretent6 el mejor establecimiento,
 
seguido por Schofield al promediar los 3 mtodos de siembra. Se discuten
 
las implicaciones agron6micas de estos resultados respecto a las relaciones
 
entre l densidad de las plgntulas y la humedad del suelo. (Resumen del
 
autor. Tiad. por M.M.) D02
 

0425
 
21281 ANDREWS, A.C. 1982. Vegetative propagation of grasses in the high

lands of northern Thailand. (Propagaci6n vegetativa de gramIneas en las
 
tierras altas del norte de Tailandia). Thai Journal of Agricultural
 
Science 15(3):199-205. Ingl., Res. Ingl., 7 Refs. [Muresk Agricultural
 
College, Northam, Western Australia 6401]
 

Setaria anceps. Panicum maximum. Pennisetum clandestinum. Paspalum
 
plicatulum. Paspalum dilatatum. Brachiaria decumbens. Praderas mixtas.
 
Desmodium intortum. Trifolium semipilosum. Reproducci6n asexual.
 
Propagaci6n. Semilla. Establecimiento. Cobertura. Persistencia. Tailandia.
 

Se sembraron renuevos de Setaria anceps, Panicum maximum, Pennisetum
 
clandestinum, Paspalum plicatulum, P. dilatatum y Brachiaria decumbens en
 
praderas de 2 afios de edad de Desmodium intortum cv. Greenleaf y TrifolIum
 
semipilosum cv. Safari, a una distancia de 50 x 50 cm. Se sobresembraron
 
semillas de las primeras 4 especies en la pradera de D. intortum a un tasa
 

de 6 kg/ha. El establecimiento con semillas fue muy bajo para S. anceps e
 
Insignificante para las dems. El establecimiento mediante renuevos fue
 

excelente (70% de supervivencia) pars S. anceps y B. decumbens en ambas
 
praderas de leguminosas, y cubrleron m~s del 70% del grea a los 30 meses.
 
El establecimiento tambin fue excelente para P. clandestinum y P.
 

dilatatum en las praderas de D. intortum y T. semipilosum, resp., pero sf6lo
 
tuvieron un establecimiento moderado (20-50% de supervivencia) en los otros
 
tratamientos. (Resumen del autor. Trad. par M.M.) D02
 

0426
 

21818 ANJOS, J.B. DOS; SOARES, J.G. DE G.; BARON, V. 1983. Adaptacao de
 
plantadeira manual para plantio de sementes de capim buffel. (Adaptaci6n
 
do una sembradora manual para la siembra de semillas de Cenchrus
 
ciliaris). Petrolina-PE, Brasil, Empress Brasileira de Pesquisa
 
Agropecugria. Centro de Pesquisa Agropecugria do Tr6pico Semi-Arido.
 

Documentos no.21. 5p. Port., Res. Port., 5 Refs., Ilus. [Centro de
 
Pesquisa Agropecuria do Tr6pico Semi-Arido, Caixa Postal 23, 56.300
 

Petrolina-PE, Brasil]
 

Cenchrus ciliaris. Sombradoras. Siembra. Semilla. Brasil.
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Se adapt6 una sembradora manual de Cenchrus ciliarls y se verific6 su
 
desempefio operacional, con el fin de superar los problemas enfrentados por
 
los productores rurales en la siembra de las semillas de esta graminea
 
forrajera de gran importancia para el tr6pico semi-grido. El equipo mostr6
 
buen desempefio t~cnico, por lo cual se puede constituir en 
unu alternativa
 
viable, ya que su utilizaci6n proporciona economia de 
semillas y de tiempo

empleado en la siembra. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) 
D02
 

0427
 
20988 ARIAS A., R. 1982. Uso de picloram F 2,4-D y fertilizaci6n nitroge

nada para el control de escobillo (Sida spp) en potreros de estrella
 
africana (Cynodon nlemfuensis Vanderyst). Tesis Ing.Agr. Guatemala,
 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 46p. Esp., 
Res. Esp., 18 Refs.,
 
Ilus.
 

Cynodon nlemfuensis. Control de malezas. Herbicidas. 
Fertilizanter. N.
 
Producci6n de forraje. Capacidad de carga. Costos. Ingresos. Guatemala.
 

Se realiz6 un estudlo con el fin de determinar la dosis ms ef~ctiva del
 
herbicioa 
Picloram + 2,4-D por unidad de superficie y de la fertilizaci6n 
nitrogenada para el control del escibillo (Sida spp.) y la productividad de
 
praderas de Cynodon nlemfuensis. Se utilizaron en una sola aplicaci6n las
 
dosis de 0.00, 2.86, 4.29 y 5.72 1/ha del herbicida mencionado y de 0 y 120
 
kg de N/ha/180 dfas, en 8 aplicaciones; una despu6s de cada pastoreo. El
 
ensayo se 
llev6 a cabo en la finca "San Julign", en el municipio de Patulul
 
del Depto. de Suchitep&quez; 6sta se encuentra a 457 m.s.n.m., 
con una
 
precipitaci6n de 4000 mm anuales. La temp. media anual es de 24*C. Los
 
tratamientos tuvieron una distribuci6n de campo bloques
en al azar bajo

arreglo factorial, con 8 tratamientos y 4 repeticiones cada uno. Los
 
resultados se evaluaron base % de control de la maleza,
con en producci6n

de MS del pasto 
(kg/ha), carga animal estimada y anglisis econ6mico. El
 
an5lisis estadlstico consider6 2 anglisis de covarianza, uno para 
el % de
 
control de escobillo y otro para producci6n de MS. Se utiliz6 la prueba de
 
Tukey para definir cuales eran los tratamientos distIntos. Las distintas
 
dosis de herbicida tuvieron un 
efecto similar en el control de escobillo y
fuerorn superlores al testigo (sin herbicida) (P < 0.05), mientras que la 
fertilizaci6n nitrogenada no mejor6 el % de control. Por otra 
parte, la
 
fertilizaci6n increment6 acentuadamente Is productividad del pasto
 
(P <0.01) en comparaci6n con el testigo que no la recibi6, mientras que

las diferentes dosis de herbicida tuvieron muy poco efecto en 
la producci6n
 
de forraje. La fertilizaci6n nitrogenada tuvo un efecto mayor que las dosis
 
de herbicida consideradas sobre la capacidad de carga estimada. El 
costo/t
 
de forraje producida fue menor para varlos tratamientos en comparaci6n con
 
el testigo. Las gananclas econ6micas adicionales, debido al efecto del
 
tratamiento, fueron m~s importantes con la fertilizaci6n, seguidas de la
 
dosis alta de herbicida (5.72 1/ha). Con base en los an~lisis realizados y
 
en su interpretaci6n correspondiente, se puede concluir que el uso de la
 
fertilizaci6n nitrogenada y la aplicaci6n del 
herbicida (Picloram + 2,4-D)
 
en dosis de 4.29 y 5.72 1/ha incrementa los beneficios econ6micos
 
provenientes del engorde de novillos en praderas de C. nlemfuensis
 
invadidas de escobillo prlncipalmente. (Resumen del autor) D02
 

0428
 
19694 COOKSLEY, D.G. 1981. Chemical control of weeds in seedling leucaena
 

(Leucaena leucocephala)-post-emergence applications. (Control quTmico de
 
malezas en pl~ntulas de Leucaena leucocephala mediante aplicaciones
 
postemergentes). Queensland Journal of Agricultural and Animal Sciences
 
38(2):109-115. Ingl., Res. Ingl., 7 Refs.
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Leucaena leucocephala. Control de malezas. Herbicidas. Crecimiento.
 

Australia.
 

Se aplicaron a Leucaena leucocephala entre 1-8 semanas de3pu6s de Is
 

siembra, los herbicidas postemergentes prometrin (1.0 kg/ha), diur6n (0.3
 

kg/ha), MSMA (2.0, 2.4 y 3.0 kg/ha), 2,4-D (0.5, 0.25 y 1.0 kg/ha) y 2,4-DB
 

(1.0 kg/ha). Los 3 primeros ensayos incluyeron Leucaena y malezas, mientras
 

que el cuarto contenla s6lo Leucaena. Todus los herbicidas y las malezas
 

sobrantes suprimieron el crecimiento de Leucaena en comparac16n con el
 

testigo (sin malezas). Los herbicidas 2,4-DB y 2,4-D tuvieron efectos
 

similares en Leucaena. Un control efectivo de malezas requiere cultivo en
 

hileras y aplicaci6n dirigida del herbicida postemergente. (Resumen del
 

autor. Trad. por M.M.) D02
 

0429
 
21669 DE LEON G., M.A. 1982. Evaluaci6n de tres distancias de siembra y
 

control de malezas en el establecimiento del pasto bermuda callie
 

(Cynodan dactylon (L) Pers) en Nueva Concepci6n Escuintla. Tesis
 

Ing.Agr. Guatemala, Universidad de San Carlos. 37p. Esp., Res. Esp., 21
 

Refs.
 

Cynodon dactylon. Distancia de slembra. Control de malezas. Establecimien
to. Guatemala.
 

Se realiz6 un estudio en Ia zona tropical seca de Guatemala, en un suelo de 

la serie Tiquisate, a 40 m.s.n.m., con una precipitaci6n prom. anual de 

1.900mm y una temp. media de 27'C, para evaluar el establecimiento de 

Cynodon dactylon. Se probaron 3 distancias de siembra: 0.5, 1.5 y 3.0 m. 
Tambign se utilizaron 2 controles de malezas: el primero, limpleza con 

azad6n a todos los3 tratamientos; el segundo, utilizando herbicida 

(2,4-D+2,4,5-T) 10 cm /1 de agua. Al momento de la siembra se incorpor6 

fertilizante por postura, utilizgndose Is misma cantidad de gate por unidad 
de Srea: 260 kg de 15-15-15/ha, sin incluir a Is parcels testigo, Ia cual 

s6lo llev6 un control de malezas. Se utiliz6 un diseio estadistico de 

bloques al azar, con 7 tratamientos y 4 repeticiones. SegOn los resultados 
obtenidos, los mejores tratamientos del ensayo fueron los que Ilevaron 2 

controles de malezas, y la mejor distancia de siembra en cuanto a costo y 

cobertura del terreno fue de 1.5 m sembrando en cuadro. (Resumen del autor) 
D02
 

0430
 

21811 FALVEY, J.L. 1981. Establishment studies on Leucaena leucocephala in
 
northern Austalia. (Estudios de establecimiento de Leucaena
 

leucocephala en el norte de Australia). International Tree Crops Journal
 
1(4)-'17-243. Ingl., Res. Ingl., Fr., Esp., 5 Refs. [MPW Rural
 
Development Pty. Ltd., 3 Ord St., West Perth 6005, Australia]
 

Leucaena leucocephala. Requerimientos ed9ficos. Densidad de siembra.
 

Control de malezas. Establecimiento. Australia.
 

Se examina el efecto de 3 niveles de cultivo en el establecimientu de 

Leucaena leucocephala en 2 tipos de suelo con y sin malezas. La preparaci6n 
de semilleros no tuvo efecto duradero en suelo arenoso limpio; mientras que 

el % de establecimiento, pero no de altura de los grboles, vara de acuerdo 

al no. de cultivo en sitios no aclarados. En suelos arcillosos, el % de 
establecimientos y altura del irbol varla considerablemente con el no. de
 

cultivos. El subsecuente control de malezas parece 5til en los suelos
 

arenosos pero no en los arcillosos. (Resumen del sutor) D02
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21274 
 '1IENCH, N.H. 1960. Errores asociados con el uso de pequefias parcelas

de preeba en la evaluaci6n de rendimiento de pastos. Agronomia Tropical

(Venezuela) 10(2):71-76. Esp., Res. Esp., Ingl., I Ref.
 

Cynodon plectostachus. 
 Chloris gayana. Pennisetum clandestinum.
 
Hyparrhenia rufa. 
Medicago sativa. Digitaria decumbens. Panicum maximum.

Brachiaria mutica. Rendimiento. Cortes. Evaluaci6n. Experimentos de 
campo.

Disoeo exper.mental. Venezuela.
 

Se estinaron los rendimientos de pastas en las greas 
templadas, mediante
cortes en pequefas parcelas 
de prueba. Ensayos en 
Africa Oriental y en

Venezuela demuestran que tales parcelas son 
inadecuadas en las reglones

tropicales para las 9 especies de pastas 
estudiados. Se presentan datos,

los cuales demuestran % de los 
errores y los coeficientes de zarlaci6n
 
obtenidos del usa de parcelas de 0.87, 6, 10, 12.48, 
24 y 40 m para la
estimaci6n de los rendimientos de forraje en las 
praderas tropicales.
 
(Resumen del autor) D02
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21248 FRENCH, M.H. 1961. Problems associated with cutting and weighing

techniques for measuring tropical 
herbage productivities. (Problemas

relacionados con las t~cnicas de carte y peso 
 para medir la

productividad de forrajes tropicales). Turrialba 11(l):4-11. Ingl., 
Res.
 
Esp., 2 Refs., Ilus.
 

Pennisetum clandestinum. 
Chloris gayana. Medicago sativa. Producci6n de
forraje. Evaluaci6n. Cortes. Experimentos de campo. Disenlo experimental.
 
Venezuela.
 

Se discute el problema de utilizar en los tr6picos datos y t6cnicas

desarrollados en las 
zonas templadas para medir la productividad de los

forrajes. Se da atenci6n detallada a los posibles errores la
en medici6n

del forraje cortado. Se utiliza un expt. para
Ilevado a cabo en Africa,

sefialar los errores serios que pueden ocurrir cuando usan los
se en 

tr6picos parcelas de tamaia 
peque6o, de buenos resultados en las zonas
 
templadas. Se compararon parcelas de I x 6 ydas. con parcelas de 12 x 54
 
ydas. (Resumen par J.V.B.) D02
 

0433
21273 FRENCH, M.H.; RODRIGUEZ C., 
S. 1960. Variaciones en los rendimientos
 
de diferentes pastas en los 
tr6picos. Agronomfa Tropical (Venezuela)

10(2):77-86. Esp., 
Res. Esp., Ingl., 1 Ref., Ilus.
 

Chloris gayana. Cyndn plectostachyus. Panicum maximum. Brachiaria mutica.
Rendimiento. Experimentos de campo. Disefio experimental. Venezuela. Kenia.
 

Se enfoca la atenci6n en la variaci6n muy grande que puede 
encnntrarse en

los rendimlentos de 
parcelas pequefas de prueba. La producci6n de MS en

parcelas pequefas, varla de acuerdo 
con la especie de pasta y con las

condiciones del suelo. 
Tambi~n en 
los tr6picos de Africa y Venezuela, las
variaciones dentro de las parcelas pequefias 
individuales fueron m~s grandes

que las que se encontraron 
en las regiones templadas. En consecuencia, no
 
serg Gtil usar el tamafio de las parcelas de prueba en regiones templadas

para las investigaciones en los rendimientos 
de pastas en los tr6picos.

Serg necesario estudiar de 
nuevo este probiema en Venezuela. (Resumen del
 
autor) D02
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21286 LEES, P. 1983. Ganaderfa hidrop6nica. Agricultura de las Americas
 

32(10):16,20,39,41. Esp., Ilus.
 

Forrajes. Cultivo hidrop6nico. Producci6n de forraje.
 

y t6cnicas del cultivo hidrop6nico de
Se describen las ventajas, equipos 

forrajes para la alimentaci6nr del ganado. Como el forraje crece en bandejas
 

es muy limpio, sin contaminaci6n por
sin suelo, ni influencia del clima, 

en vermifugos. Tanto la producci6n
pargsitos y, por tanto, ofrece ahorro 


como el anglisis del forraje resultante es uniforme. El forraje verde
 

producido presenta alta palatabilidad y calidad nutricional. Adem9s, parte
 

del terreno antes destinado al pastoreo se puede utilizar para la siembra
 

comercial. El sistenma de hidroponfa results en
de cultivos de mayor valor 

un hato m~s saludable, vigoroso y f6rtil. La unidad Landsaver HD 1000 (10.8
 

peso y temp. constante 20'C) produce
m de largo, 2.9 m de ancho, 5 t de 

ha de tierra y s6io requieLe mano de obra
tanto forraje como 11.5 


hidrop6nico estg disefiado para
equivalente a 2 h/d~a. Aunque el sistema 

son tales que se estS
 pases con escasez de pastos frescos, suG ventajas 


no presentan estos problemas. (Resumen por
utilizando en regiones que 

EDITEC) D02
 

0435
 

20215 PERES, r. DOS S.; BARRETO, I.L. 
 1981. Eieito de intensidades de
 

preparo do solo sobre o establecimento de esp6cies tropicais na pastagem
 

natural. (Efecto de Is intensidad de la preparaci6n del suelo en el
 
en praderas nativas).
establecimiento de especies forrajeras tropicales 


Anugrio Tgcnico do Instituto de Pesquisas Zoot~cnicas Francisco Osorio
 

Res. Port., 116 Refs., llus. (Estacao
8:433-520. Port., Ingl., 

Experimental Zoot~cnica de Sao Gabriel, Caixa Postal 18, 97.300 San
 

Gabriel-R3, Brasil]
 

Macroptilium atropurpureum. Paspalum guenoarum.
 

Prfcticas culturales. Sistemas de 

Desmodium intortum. 


siembra. Establecimiento. Suelos.
 
Contenido de proteinas.
Rendimiento. Materia seca. Composici6n botgnica. 


Cortes. Brasil.
 

estudiaron 4 tipos alternativos de
 

preparaci6n del suelo (sin preparaciSn, rastrillada una sola vez, rastri

llada 2 veces y preparaci6n convencional), 2 mgtodos de siembra (en hileras
 

y al voleo) y su efecto en el establecimiento de forrajes tropicales
 

incluyendo Desmodium intortum cv. Greenleaf, Macroptilium atrapurpureum cv.
 
al voleo en la totalidad
 

Durante el ao de establecimiento, se 


Siratro y Paspalum guenoarum, el cual se sembr6 


del grea exptl. La intensidad de la preparaci6n del suelo influy6 en la
 

producci6n de 14S,PC, composici6n botgnica, resistencia del suelo, macropo

rosidad, micropocosidad y densidad del suelo a una profundidad de 0-10 cm
 

(P < 0.05). No se 
observaron diferencias significativas entre los mtodos
 
ms MS y PC que los otros
de siembra (P > 0.05). D. intortum produjo 


suelo
tratamientos (P< 0.05), con la mayor producci6n de MS al preparar el 

en las parcelas rastrilladas
convencionalmente y la mayor producci6n de PC 


similar con las 3
2 veces. M. atropurpureum present6 una composlci6n 


preparaciones del suelo, con una mayor producci6n obtenida de la prepara

ci6n convencional (P < 0.05). P. guenoarum se 
estableci6 mejor al preparar
 
con el 86.4% de la MS cuando se
el suelo convencionalmente, contribuyendo 


contribuci6n en los otros tratamientos fue
sembr6 solo, en tanto que la 

pobre. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC) D02
 

0436
 

20929 THOMSON, D.P.; McIVOR, J.G.; GARDENER, C.J. 1983. The effect of
 
four sites
seedbed type on the establishment of legumes and grasses at 




in North Queensland. (Efecto del tipo de semillero en el establecimiento
 
de leguminosas y gramineas en 
 cuatro localidades del norte 
 de
 
Queensland). Tropical Grasslands 
17(l):3-11. Ingi., Res. Ingl., 
 21
 
Refs., Ilus. 
[80 Palmer Street, Dubbo, N.S.W. 2830, Australia]
 

Clitoria 
 ternatea. Leucaena leucocephala. Macroptilium atropurpureum.

Stylosanthes 
 hamata. Stylosanthes scabra. Chrysophogon. Urochloa
 
mosambicensis. Cenchrus 
ciliaris. 
Chloris Zayana. Brachiaria decumbens.
 
Bothriochloa 
 insculpta. Semilleros. Siembra. Establecimiento. Quema.
 
Herbicidas. Australia.
 

Se estudiaron los requerimientos del semillero pars el establecimiento de 6

leguminosas y 6 gramIneas en 4 localidades del norte de Queensland, median
te la imposici6n de los stguientes tratamientos: quema, quema + cultivo, y
quema + aspersi6n con glifosato (1.1 kg de i.a./ha). Las leguminosas se
 
establecieron mejor que las gramIneas, 
con m~s plntulas supervivientes al
final de las estaciones de crecimiento. Las leguminosas se establecieron en

las greas quemadas, pero las gramIneas requirieron de cultivo o herbicida
 
pars su establecimiento. Clitoria 
ternatea 
(de semilla grande) se estable
ci6 mejor que Stylosanthes spp. suelos
en arcillosos y francoarcillosos
 
pesados, pero no tan 
bien como en los sitios francoarenosos. Entre las
 
gramineas, Urochloa mosamoicensis mostr6 la 
mayor tasa de establecimiento;

Cenchrus ciliaris y Brachiaria decumbens mostraron un 
alto no. inicial de

plntulas, pero mAs 
tarde sufrieron una mortalidad severs. (Resumen del
 
autor. Trad. por EDITEC) D02
 

Vase adem~s 0425 0448 0465
0452 0466 0472 0486
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21255 ALBERTO, G.; BARRETO, 1.1.. 1983. 
 Competicao entre cultivares de
 

Panicum maximum e Panicum coloratum sob o efeito 
de leguminosas e ou

doses de 
nitrogenio. (Competencia entre cultivares de Panicum maximum y

Panicum coloratum en el efecto de leguminosas y dosis de N). 
Revista da
 
Sociedade Brasileira de Zootecnia 12(3):440-457. Port., Res. Ingl., 25
 
Refs., Ilus. [Univ. Federal de Santa Maria, Cab-a 
Postal 248, 97.100
 
Santa Maria-RS, Brasil]
 

Panicum maximum. Cultivares. 
 Panicum coloratum. Fertilizantes. N.

Macroptilium atropurpureum. Desmodium 
 intortum. Praderas 
 mixtas.

Competencia. Rendimiento. Materia 
 seca. 
 MaLerla org~nica. Composici6n

botgnica. Compatibilidad. Persistencia. Brasil.
 

Se evaluaron Panicum maximum cv. 
Gattor., P. maximum var. trichoglume Eyles

cv. Petrie y Panicum coloratum var. makarikaricense cv. Bambatse, 
con

diferentes dosis de N (0, 150 
y 300 kg/ha) y/o mezclas con Desmodium

intortum y Macroptilium atropurpureum. El expt. se estableci6 en pequefias

parcelas 
en un 5rea del Depto. de Zootecnia de la U. Federal de Santa
 
Marla, RS, Brasil, entre oct. de 1978 
y mayo de 1980, en el cual 
se
 
determin6 lo siguiente: producci6n de MS, PC, MO digestible y composici6n

botgnica. Los cv. Gatton y Petrie 
preseataron comportamiento similar y se
 
perfilan como forrajes promiEorlos para Depres~ao Central. No se 
recomienda
 
el cv. Bambatsi por su 
baja producci6n y persistencia. Los incrementos 
en
 
la dosis de N produjeron aumentos en la producci6n y calidad del forraje, y

la 
tasa de 300 kg de N/ha no bast6 para obtener producciones max., pero una
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150 kg de N/ha produjo Is mejor relaci6n entre kg/ha de 
N aplicado


tasa de 

fue m5s eficiente que !. atropurpureum en
 y producci6n de MS. D. intortum 


todas 
las mezclas y fue dominante junto con el cv. Bambatsi. La escasa
 

forraje en los cv.
 
participaci6n de las leguminosas en la produccin de 


competencia, especialmente en el
 
Gatton y Petrie fue consecuencia do la 


y en cl primer afio de utiliznci6n. (Resumen 
del autor.
 
establecimiento 

Trad. por EDITEC) D03
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1975. Efecto do la frecuencia do corte, altura de
 
20583 CABRALES, R.A. 


mezcla de parg (Brachiaria mutica) y kudz6
 
corte y fertilizaci6n en 


In Reuni6n del 	Programa

(Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth). 

6 
de
 

Pastos y Forrajes y Curso de Metodologta de Investigact n, 13a., Cali,
 

Colombia, 1975. Trabajos presentados. Colombia, Instituto Interamericano
 

do Conferencias, Cursos y

de Ciencias Agricolas. Serie Informes 


Reuniones no.65. pp.1
 
4
-15. Esp.
 

mixtas. Intervalo de
Pueraria phaseoloides. Praderas 

Producci6n de


Brachiaria nutica. 

Fertilizantes. N. Persistencia. 


forraje. Rendimiento. Colombia.
 
corte. Altura do corte. 


del Instituto Colombiano Agropecuarto (ICA),

En el Centro Exptl. TuripanA, 


en el depto. de C6rdoba, so compararon alturas 
(15 v 25 cm) y frecuencias
 

de corte (5, 7 y 9 semanas) y dosis do fertilizai-e (0.75 y 150 
kg de N/ha)
 

una mezcla do Brachiaria mutica-Pueraria
 con aplicaci6n cada 6 meses, en 

parcelas subdivididas con 4 repeti

phaseoloides. Se 	utiliz6 un disefio do 

corte constitulan las parcelas principales,
ciones, 0n donde 	las alturas de 


fertilizantes lns
 
las frecuencias de corte las subparcelas y las dosis de 


sub-subparcelas. 	Segn los resultados obtenldos se observ6 quo con la
 

de 15 hay mayor persistencia do la graminea y de In
 
altura de corte cm 


leguminosa y so 
obtienen mayores producciones do forraje (73.1, 70.9 y 78.5
 

t de forraje fresco/ha, para las 3 frecuencia, de corte, resp.). En las
 

Sln6 la mejor frecuencia do corte en esta asociacondiclones del Valle del 


ci6n es do 7 semanas. (Resumen por N.M.) D03
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on intercropping of
20946 CHAUIIAN, D.S.; FARODA, A.S. 1979. Studies 


pasture legumes with Cenchrus ciliaris grass. (Estudlos sobre 
el cultivo
 

con la graminea Cenchrus

intercalado de leguminosas forrajeras 


ciliarls). Forage Research 5():79-80. Ingl.
 

purpureus. Macroptilium

Cenchrus ciliaris. Praderas mixtas. LaIblab 


ternatea. Sistemas de
 
atropurpureum. Atylosia scarabaeoides. Clitoria 


cultivo. Rendimiento. Materia seca. 
Persistencia. Monocultivos.
 

y en mezclas con
 
En 1974-75 se sembr6 Cenchrus ciliaris en cultivo puro 


Lablab 
purpureus, Macrontilium atropurpureum, Atylosia scarabaeoides y
 

Clitoria ternatea 
on hileras alternas. Un mes despu6s se aplic6 superli

20, 40 y 40 k43 do N, P y K/ha, resp. La
cialmente una dosis b5sica de 


graminea y las leguminosas se cosecharon 
 3 ".ecs/aio. La producc16n total 

en la mezcla crn L. purpureus, Ia cual produjo 

el mayor rendimiento de MS entre las legumi-nosas (3.04 t/ha). Los Z do 
y 6 para C. ternatea, 1.. 

de MS fue max. (5.91 t/ha) 

sobrevivencia I afio despu6s fuer-n ',0.5, 30, 5 

purpureus, L. atroporpurcum v I. scarabaeoides, roap. El cultivo interca

produjo efectos advertos en el rendimiento do MS do C. cilfaris.lado no 
(Resumen por Hterbage Abstracts. Trad. por M.M.) D03
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Studies on the establishment of
20949 CHAURAN, 	D.S.; FARODA, A.S. 1979. 


Cenchrus species 	and Dolichos lab lab. [Estudtos sobre
mixed pastures of 


2';
 



el establecimiento de praderas mixtas de Cenchrus spp. y Dolichos lablab
 
(=Lablab purpureus)]. Forage Research 5(I):1-4. Ingl., Res. Ingl., 4
 
Refs.
 

Cenchrus ciliaris. Cenchrus setigerus. Lablab purpureus. Praderas mixtas. 
Establecimiento. Producci6n de forraje. Contenido de protenas. Materia
 
seca. Compatibilidad. India.
 

Se sembraron en monocultivo o en mezcla con Dolichos lablab (- Lablab 
purpureus) Conchrus ciliaris y . setigerus, en el Central Sheep and Wool 
Research Institute, en Avikanagar, India, durante 1973-74 y 1974-75. La 
mezcla con la leguminosa no tuvo efecto adverso en la producci6n de forraje 
de las gramineas. En prom., la siembra do C. setigerus y D. lablab en
 
hileras alternas (1:1) dio una producci6n total max. de MS. la cual estuvo
 
seguida estrechamente por el mismo tratamlento C. ciliaris. Hubo un
en 

incremento del contenido de proteinas en la mezcla de las 2 especies de
 
Cenchrus y D. lablab. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) D03
 

0441
 
21245 NUWANYAKPA, M.Y. 1982. 1. Evaluation of four cultivated tropical
 

pastures and three breeds of cattle for increased beef production. 2.
 
Digestibility of alfalfa haylage, sodium hydroxide-treated and untreated
 
wheat silages by lambs. (I. Evaluaci6n de cuatro pastes trapicales
 
cultivados y de tres razas de ganado para mejorar la producci6n do
 
came. 2. Digestibilidad del heno de alfalf.' y de ensilaJes de trigo 
tratados y sin tratar con hidr6xido de sodio, en ovinos). Ph.D. Thesis.
 
Manhattan, Kansas State University. 269p. Tngl., Res. Ingl., 366 Refs.,
 
Ilus.
 

Panicum maximum. Cultivares. Neonotonia wighti. Brachlaria humidicola.
 
Evaluaci6n. Praderas mixtas. Pastoreo. Toros. seca.
Epoca Epoca lluvlosa.
 
Rendimiento. Materia seca. Contenido de proteinas. Aumentos de peso.
 
Producci6n de carne. Ileno. Ensilaje. Digestibilidad. Ganado ovino. Ecuador.
 

Se efectu6 un ensayo de carga variable en Pichilingue/Instituto Nacional de
 
Investigaciones Agropecuarias, Ecuador (marzo de 1980 a feb. de 
1981), con
 
toros entre 1 y 2 a~os de edad de las razas Brahman, 1/2 Brahman x 1/2
 
Holstein y criollos que pastaron praderas de Panicum maximum 
com6n, P. 
maximum cv. Pichilingue, P. maximum + Neonotonia (= Glycine) wightil-y
 
Brachiaria humidicola. De la estaci6n hmeda a la seca declinaron los
 
rendimientos de MS, de PC y Ia DIVMS, en tanto que los contenidos de la
 
pared celular, con excepci6n de la celulosa, aumentaron. Los contenidos
 
minerales no cambiaron estaclonalmente. Los rangos en los valores prim.
 
fueron: rendimiento de MS (B. humidicola, 2033 a 2994 kg/ha en mezcla); PC
 
(B. humidicola, 9.8 a 12.8% on mezcla; y DIVMS (P. maximum, 
54.7 a B.
 
humidicola, 57.5%). Las etapas en los cambios del peso del 
ganado fueron:
 
ganancia en peso (de marzo a oct.), mantenimionto (prInciplos de nov.).
 
p~rdida (nov. a principlos do ene.) y ganancia en peso (ene. a feb.). Los
 
valores medios max. para estas etapas fueron: 700, 18, 398 y 1070 g/dia,
 
resp. Los rangos en la producci6n de came (kg/ha) y en la capacidad de 
carga (dfas-anlmal/ha) fueron de 179 a 247 y do 509 a 557, resp. Los 
valores m~s bajos fueron los de la mezcla y los mis altos fueron los do P. 
maximum var. Pichilingue. La ganancla diarla prom. de peso (g/dfa) fNo: 
Brahman, 411; 1/2 Brahman x 1/2 Holstein, 432; y Criollo, 314. Se determin6 
la composici6n de nutrimentos de 7 especies de malezas. Durante la estaci6n 
seca el ganado pastore6 2 malezas: Alternanthera guellensis v Amaranthus
 
spinosus. Dos ensayos que utilizaron corderos, compararon 5 tratamientos de
 
forraje: 1) ensilaje de trigo no 
tratado, 2) ensilaJo de trigo tratado con
 
NaOH, 3) heno de alfalfa, 4) 1/2 ensllaje de trigo no tratado + 1/2 heno y

5) 1/2 ensilaJc de trigo tratado 
con NaO1l+ 1/2 heno. las proporciones de 
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forraje se dieron sobre una base de MS. Las dietas tenlan 12% de PC y cerca
 
del 88% de forraje y 12% de suplemento en una base de MS. El ensilaje de
 
trigo tratado con NaOH sufri6 una fermcntaci6n clostridial. El trigo no
 
tratado sufri6 una fermentaci6n por 9cido i ctico. Las DIVMS de las dietas
 
que contenian tratamlentos de forraje del I al 5, fueron de 61.5, 65.9,
 
60.6, 60.3 y 60.5% (ensayo I); y de 69.1, 69.9, 66.3, 66.5 y 67.5% (ensayo
 
II). En el ensayc II el NaOH aument6 la DIVMS del ensilaje de trigo en un
 
3.15% y la digestibilidad in vivo de MS en solamente 8%. Los corderos
 
alimentados con trigo en ensilaje tratado con NaOH consumieron mrs MS, pero
 
tuvieron una digestibilidad de PC y de energla m~s bajas, al igual qua mfs
 
baja retenci6n de N qua aquellos qua se alimentaron con ensilaje trigo en
 
ensilaje no tratado. El tratamiento con NaOH no aument6 In digestibilidad
 
in vivo de la MS y el consumo voluntario lo suficiente como para Justificar
 
el Costo del NaOl y los peligros involucrados en su aplicaci6n al ensilaje
 
de trigo. (Resumen por Dissertation Abstracts International. Trad. par
 
EDTTEC) D03
 

0442
 
21263 PAULINO, V.T.; CUNHA, P.G. DA; MATTOS, H.B. DE; BUFARAH, C. 1983.
 

Estimativa do potencial de fornecimento de nitrogenio para a diets
 
animal atrav~s de legutminosas forrageiras. 1. Sao Jose do Rio Preto.
 
(Estimaci6n del potencial de suministro de N pars is diets de los
 
animales por leguminosas forrajeras. 1. Sao Jose do Rio Preto).
 
Zootecnia (Brasil) 21(2):135-150. Port., Res. Port., Ingl., 8 Refs.,
 
11u7.
 

Neonotonia wig rii. Macroptilium atropurpureum. Centrosema pubescens.
 
Fertilizantes. N. Panicum maximum. Praderas mixtas. Producc16n de forraje.
 
Rendimiento. Materia seca. Contenido de proteinas. Epoca seca. Epoca
 
Iluvlosa. Brasil.
 

Se realiz6 un expt. en el campo en la Estaci6n Exptl. de Zootecnla de Sao 
Jose do Rio Preto, del Instituto de Zootecnia, SP, Brasil. Se evalu6 el 
suministro potencial de N de Neonotonia wightil (= Glycine wighti), 
Macroptilium atropurpureum y Centrosama pubescens a Panicum maximum. Estas 
especies se fertilizaron con 3 niveles de N (0, 150 y 300 kg/ha/afio) y cada 
leguminosa tambign se mezcl6 con P. maximum. La mezcla N. wightii, M. 
atropurpureum y C. pubescens con P. maximum, dio un rendimiento equivalente 
a i fertilizaci6n de P. maximum con 87, 157 y 135 kg de N/ha/afo, resp. La 
producci6n de forraje de P. maximum aument6 hasta 300 kg de N/afo, con 
aumentos en el rendilmento de MS de 31.6 kg de N aplicado/ha en un total de 
proteina de 3.46 kg de N aplicado/ha. Las leguminosas forrajeras no
 
aumentaron significativamente los contenidos de proteins de P. maximum 
en
 
mezcla, en comparac16n con P. maximum solo fertilizado o no con los niveles
 
de N mineral. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC) D03
 

0443
 
21221 POTT, A.; HUMPIIREYS, L.R. 1983. Persistence and growth of Lotononis
 

bajq.sii-Digitaria decumbens pastures. (Persistencia y crecimiento de
 
praderas de Lotononis bainessi-Digitaria decumbens). Journal of
 
Agricultural Science 101(I):1-7. Ingl., Res. Ingl., 19 Refs., llus.
 
fEmpresa Brasileira de Pesquisa Agropecugria, Caixa Postal 109, 79.300
 
Corumba-MG, Brasil]
 

Lotononis balnesli. Digitaria decumbens. Praderas mixtas. Persistencia.
 
Crecimiento. Ganado ovino. Pastoreo rotacional. Tasa de carga. Australia.
 

Se sometieron a pastoreo ovejos durante 2 aFos, con cargas de 7, 14, 21
 
y 28 animales/ha en una pastura mixLa de (a) Lotononis bainesli/(b)
 
Digitaria decumbens cv. Pangola en Mt Cotton, Queensland surorlental,
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Australia. Se hicieron 6 repeticiones de cada tratamiento, pastoreando 
en
 
rotaci6n 
con 3 dfas de pastoreo seguidos de 15 dfas de descanso. El
 
predominlo inicial de (a) se perdi6 despu~s de 
6 moses do pastoreo y

fracas6 en persistir satisfactoriamente a cualquier carga animal. Los
 
estudios demogr~ficos demostraron que (a) se comport6 como una 
plants de 
vida co %, predominantemente anual, con alguna permanencia vegetativa en 
forma dc unidades de estolones enraizados en condiciones de pasIoreo
 
pesado. Las reservas de semillas del suelo variaron de 5800 
a 400 m con
 
las cargas animales mis ligeras y mis pesadas, reasp. Bajo el sombr~o de
 
(b), 
o con una presi6n de pastoreo inoportuna, (a) fracas'T en regenerarse.

La densidad del suelo (0.7 cm) aument6 de 1.2 a 1.4 g/cm , seg6n la carga
 
animal. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC) D03
 

0444
 
20940 POTT, A.; HUMPHREYS, L.R.; HALES, J.W. 1983. Persistence and growth
 

of Lotononis bainesii-Digitaria decumbens pastures. 2. Sheep treading.

(Persistencia y crecimiento de praderas de Lotononis bainesii-Digitaria
 
decumbens. 2. Pisoteo de las ovejas). Journal 
of Agrictltural Science
 
101(l):9-15. Ingl., 
Res. Ingl., 10 Refs., tus. [Dept. of Agriculture,
 
Univ. of Queensland, St. Lucia, Qld. 4067, Australia[
 

Lotononis bainesii. 
Digitaria decumbens. Praderas mixtas. Persistencia.
 
Crecimiento. Tasa de carga. Ganado ovino. Composlci6n botfnica. Intensidad
 
del pastoreo. Australia.
 

Se hicieron cortes a una pradera asociada de (a) Lotononis balnesii y (b)

Brachiaria decumbens cv. 
Pangola en Mt. Cotton, sudede de Queensland, en 6
 
ocasiones a irtervalos 3 meses, despu~s de cada
de y corte se somet[6

durante 1 dia al 
pisoteo intenso quo so esperaba do ovejos quo pastaron a
 
cargas do 0, 7, 14, 21 6 28 animales/ha. Se emple6 un corredor movible y

coriales para hacer caminar las 
ovejas el no. de vces requerido en las 8
 
repeticiones de cada tratamiento. Se relacionaron negatIvamente los reto6os
 
de (a) con la intensidad del p1soteo de las ovejas, en tanto quo 
(b) fue
 
altamente resistente al pisoteo y crec16 vigorosamente a partir de ]as
 
yemas 
do los rizomas bajo el suelo y a partir do estolones persistentes.

Las plgntulas j6venes de (a) f, ron m5s vulnerables quo ]as do mayor edad
 
que hablan ramificado. Las plantas quo se desarrollaron a partir do ralces
 
nodales aut6nomas, fueron mis resistentes quo las plgntulas. Se presta

atenciSn al crecimiento contr5ctil de hipoe6tilos quo siguen la germinaci6n
 
epigea, la cual conduce a una corona enterrada. Las plantas de (a) fueron
 
de corta vida, 
y hacia finales del verano en el segundo y tercer a~o
 
despu~s de la siembra ocurri6 una regeneraci6n de pl5tulas do 27 y 47/m 
.
 
Las reservas de semilla del suelo promediaron 16,900/m . Se deben emprender
 
estudiog de sistemas do manejo orientados a favorecer el remplazo de
 
plantas de (a) mediante un acrecentamiento de las reservas do semillas, la
 
regeneraci6n 
 de plgntulas mediante la creaci6n de "brechas" y la
 
supervivencia de plgntulas mediante el pastoreo oportuno. (Resumen del
 
autor. Trad. por EDITEC) D03
 

0445
 
20375 ROCHA, G.L.; ALCANTARA, V.B.G.; ALCANTARA, P.B. 1983. Animal
 

production from Brazilian tropical pastures. (Producci6n animal con
 
praderas tropicales brasileras). In Smith, J.A.; Hays, V.W., eds.
 
International Grassland Congress, 14th., Lexington, Kentucky, 1981.
 
Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. pp.771-774. Ingl., 
Res. Ingl.,
 
26 Refs.
 

Melinis. Hyparrhenia. Panicum. Cenchrus. Digitaria. 
Cynodon. Brachlaria.
 
Pennisetum. Macroptilium. Centrosema. Glycine. Stylosanthes. 
 l.eucaena.
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Galactta. Calopogonium. Cajanus. Praderas mixtas. Ganado. Aumentos de peso.
 
Producc16n animal. Fertilizantes. N. P. K. Brasil.
 

Se revisa el potencial de producci6n de came a partir de praderas fertili
zadas con N y de praderas a base de leguminosas, en Brasil tropical. Las
 
posibilidades para mejorar la industria ganadera basada en praderas de
 
gramlnea-leguminosa son muy promisorias. Se3Gn la literatura revisada, las
 
praderas a base de leguminosas produjeron una ganancla anual prom. de 329
 
kg/ha, y la fertilizaci6n con N produjo 456 kg/ha. El P fue el principal

fertilizante itilizado adem5s del 
N, seguido del K, la cal y micronutri
mentos. La precipitaci6n anual promed16 1430 mm. Las gramfneas utilizadas
 
fueron de los gineros Melinis, lyparrhenia, Panicum, Cenchrus, Digitaria,
 
Cynodon, Brachlarla y Pennisetum, y las leguminosas do los g6neros
 
Macroptilium, Centrosema, Glycina, Stylosanthes, Leucaena, Galactia,
 
Calopogonium y Cajanus. Los animales utilizados fueron Ceb6, cruzados
 
principalmente con Nelore y Ceb6 x europeo. La alta precipitaci6n y el 
uso
 
de P, de otros nutrimentos minerales y gramIneas y leguminosas adaptadas
 
localmente, contribuyen al aumento del peso vivo del ganado. (Resumen del
 
autor. Trad. por M.M.) D03
 

0446
 
21275 WERNER, J.C.; MONTEIRO, F.A.; MEIRELLES, N.M.F. 1983. Efeito das
 

adubacoes com f6sforo, pot5ssio e molibd6nio mais cobre na consorciacao
 
de capim-gordura com Centrosema. (Efecto del f6sforo, potaslo 
 y
 
molibdeno + cobre en una pradera de Melinis minutiflora-Centrosema
 
pubescens). Zootecnia (Brasil) 21(2):109-134. Port., Res. Port., Ingl.,
 
15 Refs., Ilus.
 

Melinis minutiflora. Centrosema pubescens. Praderas mixtas. Fertilizantes.
 
P. K. Mo. Cu. Rendimiento. Materia sees. Contenido de proteinas. Brasil.
 

Se realiz6 un ensayo en parcelas durante 2 afios en Is Estaci6n Expti. del
 
Instituto de Zootecnia, Nova Odessa, SP, Brasil, utilizando una pradera de
 
Melinis minutiflora-Centrosema pubescens de 10 afios de edad. En las
 
parcelas principales se estudi6 el efecto de 3 niveles de superfosfato
 
simple (0, 250 y 500 kg/ha) en combinaci6n con 2 niveles de fertilizaci6n
 
con K (0 y 100 kg/ha, en la forms de KCI) y en las subparcelas Is pr-.sencia
 
o ausencia de fertilizaci6n con Mo + Cu. Los resultados mostraron que: a)
 
entre io 3 factores estudiados, li aplicaci6n de Mo + Cu fue el que tuvo
 
el mayor efecto en el rendimiento de MS de la leguminosa, cantidad de
 
proteina/ha y aumento en la proporc16n de leguminosa en la mezcla. Esta
 
mayor proporci6n se mantuvo con la aplicaci6n de los 2 micronutrimentos en
 
combinaci6n con Is fertilizaci6n con K y 250 kg de superfosfato simple/ha;
 
b) los aumentos en el rendimiento de MS de la graminea, la leguminosa y la
 
mezcla, debido a la fertilizaci6n fosfatada, no fueron estadIsticamente
 
significativos, pero esta fertilizaci6n aument6 significativamente la
 
cantidad total de protelna/ha en el segundo afio y tambi~n aument6 en gran

medida el % de P tanto de la gramfnea como de la leguminosa durante los 2
 
afios; c) la fertilizaci6n con K aument6 estadisticamente el rendimiento de
 
MS y Is cantidad de proteina/ha de la leguminosa en el primer aio y la
 
mezcla de la graminea/]eguminosa en el segundo aio. Las concn. de K en los
 
tejidos de las plantas que no recibieron fertilIzaci6n con K siempre fueron
4

infer ires al 1% tanto en Is gramInea como en la leguminosa. (Resumen del
 
autor. Trad. por EDITEC) D03
 

0447
 
21690 WILAIPON, B.; HUMPIREYS, L.R. 1983. Grazing effects on a mixed
 

pasture in the year of planting. (Efectos del pastoreo en una pradera
 
mixta durante el afiode siembra). Thai Journal of Agricultural Science
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16(1):27-33. Ingl., Res. Ingl., 4 Refs., 
Ilus. [Faculty of Agriculture,
 
Khon Kaen Univ., Khon Kaen, Thailand]
 

Panicum maximum. Stylosanthes hamata. Macroptllium atropurpureum. Praderas
 
mixtas. Pastoreo. Tasa de carga. Persistencla. Tailandia.
 

Se 
sembraron praderas de Panicum maximum, Stylosanthes hamata cv. Verano y

Macroptillum atropurpureum cv. Siratro, en jun1o de 1980, en Khon Keen, al
 
noreste de Tailandia. Estas praderas se pastorearon en el mismo aijo, de
 
ago.-dic., de oct.-ene. (1981) o de dic.-'eb. (1981) con tasas de carga de
 
640 6 320 dfas de pastoreo/ha. Siratr no tuvo 6xito, pero Verano mostr6
 
buen rendimiento y su densidad en el segundo afio se favoreci6 con el
 
tratamiento de pastoreo temprano. La persistencia de P. maximum fue
 
satisfactoria con ambas tasas de carga. (Resumen del autor. Trad. por M.M.)
 
D03
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0448
 
21293 ANDRADE, R.V. DE 1983. Epocas de colheita, producao e qualiddae de
 

sementes de capim-gordura. (Epocas de cosecha, producci6n y calidad de
 
semillas de Melinis minutiflora). Revista Brasileira de Sementes
 
5(2):9-22. Port., Res. Port., Ingl., 5 Refs., flus. 
[Centro Nacional de
 
Pesquisa de Milho e Sorgo, Caixa Postal 151, 35.700 
Sete Lagoas-MG,
 
Brasil]
 

Melinis minutiflora. Semilla. Almacenamiento. Germinaci6n. Producci6n de
 
semillas. Cosecha. Registro del tiempo. Latencla. Brasil.
 

Se realizaron expt. de producci6n de semillas de Melinis minutiflora
 
durante 3 afios (1978-80) en la Zona da Mate, MG, Brasil, con el fin de
 
evaluar el potencial de producci6n, la mejor 6poca de cosecha y la
 
viabilidad despu6s del almacenamiento durante I afio en condiciones
 
ambientales. Las mejores producciones se obtuvieron cuando las semillas
 
cosechadas presentaban de 36-43% de humedad. El perfodo m~s favorable 
pare


6
la cosecha vari6 considerablemente durante los 3 a os, en un rango de 20-35
 
despugs 
de la antesis. En cads afio, el perlodo 6ptimo de cosecha fue de
 
aprox. 7 dias. Las cosechas efectuadas 4 dias despu6s de ese periodo

oceasionaron una p4rdida prom. de 54% la producci6n de
en semillas puras

viables. Las semillas de M. minutiflora se mostraron ligeramente dormantes
 
durante los primeros meses de almacenamiento. En los 3 afos, los mayores
 
indices de germinaci6n fueron: 40, 79 y 45%, y el valor culturn] de 19, 43
 
y 37%, resp., los cuales se obtuvleron en el sexto mes de almecenamiento y
 
mostraron dlsminuci6n despu6s del noveno mes. (Resumen del autor. Trad. por
 
M.M.) D04
 

0449
 
21224 BALLARD, L.A.T.; BUCHWALD, T. 1971. A viability test for seeds of
 

Townsville stylo using thiourea. (Una prueba de viabilidad para semillas
 
de Stylosanthes humilis utilizando tiourea). Australian Journal of
 
Experimental Agriculture and Animal Husbandry 11(49):207-210. Ingl.,
 
Res. Ingl., 11 Refs., flus.
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.Scylosanthes humilis. S,-milla. Lat' ncia. Tratamiento do 1& semilla. Calidad
 
do las sesillas. Germinaci6n. Auscralia.
 

Se describe una prueba para mt:ir la viabilidad de semlila de Stylosarthes
 

humilis utilizando tiourea, que tiene la propiedad de romper In latencia de
 

la semilla. Se tomaron 4 repeticiones de 50 semillas cada una de variedades
 
de Is leguminosa y se incubaron a 30'C en platos de petri con papel de
 

filtro y agua o solucl6n con tiourea. Los pl;itos se inspeccionaron
 
diariamente o a menor frecuencia y las semillas cuyas radlculas haban
 
emorgido se contaron y removieron. Una concn. de t:ourea 0.1 M produjo una
 

6

germinaci n casi total en 3 dlas para Is mayorla de las muestras, y en las 

otras, 0.2 M bast6 para lograrlo en 1 dla. Sin em)argo, se presentaron 2 

tipos de anormalidades: en algunas variedades 5.-10% do las plgntulas 

presentaron radfculas o hlipoc6tilos resquebrajados o partidos; las 
plntulas productdas en tiourea a alta conch. prLsentaron tasas do 
crecimlento muy bajas o de cero y murieron si so dejaban allf. Se indic;. 
quo el uso de tiourea para acelerar Is germinaci6n de S. humilis no es 
aproplado, pero sl permite estimar Ia viabilidad de Is semtlla a 30C con 
tiourea a 0.1-0.2 M durante 1-3 dfas. (Resumen por EDITEC) D04 

0450 

21616 BOONMAN, J.G. i979? Producci6n do ;emilla de esnecies tropicales de 
gramineas on Kemya. In Hlebblethwaite, P.D. I'roducci6n moderns de 
semlas. Montevideo, Uruguay, Editorial Agropecuaria llemisferio Sur. 
v.l,pp.261-275. Esp., 9 Refs., flus. 

Chloris gayana. Sotarla sphacelata. Produccl6n do semillas. Inflorescen
clas. Florac16n. Rendimiento. Cosecha. Fertilizantes. Fitomejoramiento.
 
Cultivares. Kenia.
 

Se describe el sistema do producci61 do especies de gramlneas forrajeras 
tropicales en Kenia. S61o 2 especle3 son importantes en ese pals: Chloris 

gayana y Setria sLnhacelt. la causas del bajo rendimiento de estas 2 
especies Incluven: ppxas inflorescenclas y peso reducido de las espiculas/ 
inflorescencia y 1;aja efclcencia de las Inflorescencias y esplculas do ins 
var. existentes. L.as causas de esta reducida eficiencia son: un extenso 
perlodo de emergencia de las inflorescenclas entre plantas de una misma 
var.; prolongado perlodo de emergencia de inflorescencias dentro de cada 
plarca (varios meses); extenso perlodo de floraci6n dentro de las inflores
cetclas (varias semanas); baja floraci6n en las inflorescencias do emergen
cia tardla. Para obtener tin mayor rendimiento de semilla so debe aumentar 
'a eficiencla del semllero y el no. de inflorescenclas y de semilla 
cuajada/inflorescencia. Estos factores aumentan manejando Is fecha de 
cosecha v la densidad do macollas con Ia aplicaci6n do N. Mediante mejora
miento gen6tlco ya estdn disponibles en Kenia las selecciones Elmba y Boma 
de C. gaysna obtenidas do los cv. Mbarara y Masaba, resp., y Naslwa do S. 
sphacelata cv. Nandi, las cuales presentan carscteristlcas ms estables de 
floraci6n. (Resumen por EDITEC) D04 

0451
 
21225 CAMERON, D.F. 1967. llardseededness and seed dormancy of Townsville
 

lucerne (Stylosanthes humilis) selections. (Dureza y latencia de Is 

semilla do selecciones do Stylosanthes humilis). Australian Journal of
 

Experimental Agriculture and Animal Husbandry 7:237-240. Ingl., 6 Refs.,
 

flus.
 

Stylosanthes humilis. Semilla. Escariflcaci6n. latencia. Germinaci6n.
 

Cosecha. Registro del tiempo. Temperatura. Australia.
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En Ia EstacI6n de Investigaci6n de Lansdown en Australia, se sembraron 11
 
selecciones de Stylosanthes humilis en me7cla con Chloris gayana, para
medir los contenidos de semilla dura y ia latencia 
do las I1 selecciones v
 
]a disminuci6n do ambos par~metros durante un invierno 
seco. Las muestras
 
de vainas se 
tomaron mensualmente al azar con 3 repeticlones. Las muestras
 
de semillas escarificadas y sin escarificar mecinicamente se sometieron a 
pruebas do germinaci6n para medir " dc semilla dura v latencia. La mavorla
do las selecciones presentaron baja germinact6n (2-33') en Ia primera fecha
de muestreo; en Ia tercera fecha todas germinaron fficilmente (89-997); de 
manera similar, todas las selecclones presentaron un alto % de semilla dura 
en ia primera fecha do muestreo (74-997), pero disminuy6 progrusivamente 
con el tiempo (31-497 en Ia quinta fecha). La 6poca do cosecha Influye en 
el contenido de semilla dura y el I de germinaci6n. Parece deseable 
escarificar mec5nicamente ]a semilla antes de Ia siembra. (Resumen por 
EDITEC) D04 

0452 
6
20969 CONDE, A. DOS R.; GARCIA, I. 1983. Influencia da poca de colheita 

sobre a producao e qualldade de sementes do Caplm-Braquiaria (Brachiaria
decumbens cv. ipean). (Efecto de la 6poca de cosecha en Ia producci6n y
calidad de semillas de Brachiaria decumbens cv. Ipean). Revista da 
Sociedade Brasileira de Zootecnia 12(l):115-121. Port., Res. Port.,

Ingl., 5 Refs. [Empresa Colana de PesquIsa Agropecu~iria, Caixa Postal 
49, 74.000 Golania-CO, Brasil]
 

Brachiaria decumbens. Semilla. Cosecha. Registro del ttempo. Producci6n do 
semillas. Calidad de 
las semillas. Inflorescencia. Germinaci6n. Bfrasil.
 

Se estudi6 el efecto do 
Ia 6poca de cosecha en Ia producci6r y calidad de
semilla de Brachiaria decumbens cv. Ipean en 2 perlodos (ene.-feb. y
abril-mayo). El estudlo 
so realiz6 en un Latosol amarillo-oscuro bajo

vegetaci6n Lie Cerrado. So utiltz6 un disefio de bloques completamente .1 
azar con 4 ropeticlones y 7 tratamientos 
(6poca de cosecha). So colectaron 
datos sobre 6 parfmetros: producci6n de semilla, germinaci6n on lab.,
germinaci6n de semilla pura, rendimiento do semIlla pura germinada, primer 
recuento y emergencia en el campo (este par~metro s6io so midi en el 
segundo periodo). Despu6s de 3 afios, los datos mostraron quo el periodo de
 
cosecha do abril-mayo fue mejor que el do 
ene.-feb. en cuanto a rendimiento
 
de semilla pura germinada; Ia madurez fistol6gica ocurri6 a los 38 dias del
 
inicio de Ia emergencia de las Inflorescencias, y Ia mejor caltdad de
 
semillas so verific6 entre los 
32 y 38 dfas despus del inicio de Ia
 
emergencla de las inflorescencias. (Resumen del autor. Trad. pot EDITEC) 
D04
 

0453 
21270 CRAUFURD, R.Q. 1975. Seed production in pa cure legumes. (Producci6n 

de semilla en leguminosas forrajerac). Productive Farming (Zambia) 
no.22:5-6. Ingl. 

Leguminusas. 
Producci6n de semillas. Ferrilizantes. Riego. Control de 
malezas. Enfermedadeq Y pat lgenos. Rendimtento. Costos. Zambia. 

Se discute un m6todo de producci6n de semtilas de leguminosas para agricul
totes quo desoan desarrollar una operCtji6n de producci6n de saemallas en 
pequefi escala. Se consideran las posibl s limitaciones tales como el 
viento, las enfermedades v las malezas v se sugiere un m6todo pars comba
tirlas. Se suministra ademFi na tabla con loS rendimientos v costos do 
varias especies de t

eguminosas, hasadas on Informaciln registrada en 
Muunt Makulti, Zambia. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) D04 
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0454
 

CURADO, T. DE F.C.; COSTA, N.M, DE S. 1980. Consideracoes sobre a
20500 

producao de sementes do forrageiras. (Consideraciones para la producci6n
 

Informe Agropecuario 6(71):32-37. Port., 5
do semillas de forrajeras). 


Refs., Ilus.
 

Sistemas do producci6n.
Gramfneas. l.eguminosas. Prodacci6n de semllas. 


Fructificaci6n. Cosecha. Calidad do ]as 
semillas. Brasil.
 

para la producci6n de
So revisan aspectos que so deben toner on cuenta 


semillas de espectes forrajeras, con 6nfasis en 
5 sistemas de produeci6n 

Lat ina: tradiclonal con gramIneas,existentes en Am6rica 1) sistema 


recomendando para su mejoramlento, formas de manejo de la semilla despu~s
 

la cosecha, beneficio de ]a semilla, campanas educativas dirigidas a los
de 

leguminosas
prodnctores y fijaci6n do estfndares de calidad; 2) sistema de 

verdes (Puerariacultivadas en plantaciones agrIcolas coma coberturas 
Cratvlia floribunda,phaseoloides, Centrosema sp., Calopogonlum mucunoides, 


Desmodlum oval ifolium y D. nnicanatum; 3) sistema de leguminosas con
 

soporte f(Tslo; 4) sistema do gramlneas/leguminosas como pr.deras; 5)
 

sistema de gramineas/legumlnosas como cultivo, considerado como el m5s 

factores que afectan el rendimiento do semillas deevoluCIonado. los 
gramIneas forrajeras incluven: desuniformidad on la emergencia y emergencia 

prolongada do inflorescencias entre p]mntas y en Ia misma planta; bajo no. 

de talIlos produciondo Inflorescenclas; bajo fndice do cosecha; baja
 

formaci6n de semillas y baja retencl6n de semillas formadas. Los requeri

mientos generales qne una reg16n debe cumplir para la producci6n do legumi

nosas forrajeras incluyen: preeipitaci6n media anual do 800-2000 nm; 

estaemin seca bien definida; temp. media diarta no Inferior a 17'C durante 

Los moses ross frfos; bajo riesgo de heladas a nivel del suelo; v lat. 

superior a I" (N o S). Para aumentar los rendimientos y la calidad de 

somillas de gramfneas, se recomienda, en general, efectuar In cosecha entre 

4-7 semau~as despuos de la emergencia de Inflorescencias (10 inflores

cenctas/m-) y aplicar N en forma fraccionada. Fn Brasil, las regiones mis 
la 

aptas para la producci6n de semillas do leguminosas estain entre 14-200 t. 

S y 42-45" longitud 14 (ttacroptilinm atro; arpureum y Stylosanthes spp. en el 

norte de Minas Gerals y Neonotonia (=Clvcine) wigtii y Centrosema 

pubeseens en el centro). Se especiflean los estandares de calidad (pureza, 
semtlla,; do C. pubescens, N. wigtii,germinaci6n v valor de cultivo) de 

Dolichos lablab, S. gulanensis, Calactia striata, M. atropurpureum y 

Cajanus cajan y se indican las 6pocas de fmuctificaci6n do 13 gramineas y 

24 leguminosas. (Restmen por EDITEC) D04 

0455 

21298 EIRA, M.T.S. 1983. Comparacao do mktodos de quebra de dormeneia em 

sementes de capim andropogon. (Comparaci6n de m6todos (to ruptura do 

dormancia en semillas de Andropoon avanus). Revista Brasileira de 

Sementes 5(3):37-49. Port., Res. Port., Ingl., 21 Refs. 

Andropogon gavanus. Semilla. Tratamlento de ]a semulla. l.atencla. cermina

cl6n. Brasil. 

Se sometteron a rarios tratamlentos nuestras do semillas tie Andropogon
 

gavanus var. hscuamulatus cv. Planalttna de 2 edades (2 y 14 
meses), para 

detectar la presencia de dormancla y tratar ie romperla. Sc emplearon los 

slgntenolr; tratamlentos: carlopsis nula; pre-enfriamiento; soluciones de 

1KO a 0.1, 0.2 v 0.3%; soluclones de 11,0,a 0.5M, 1.0(M y 1.5M, y soluclo

nes de (A3 a 250, 500 v 1000 ppm. Shgin los reoultados obtenidos, las 

2 moses de edad poseen una dormancia primasemillas de esta especte a los 


ria, In cual ue superada naturalmente durante el almacenamlento on so

millas de 14 mese o edad. los tratamirntos mas eficaces para romper In. 
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dormancia fueron la cariopsis nula, el pre-enfriamiento y las soluciones de
 
KNO3 y de GA3. (Resumen del autor. Trad. pot M.M.) D04
 

0456
 
21233 FERGUSON, J.E. 1983. An overview of the release process for new
 

cultivars of tropical forages. (Visi6n del proceso de liberaci6n para
 
nuevos cultivares de forrajes tropicales). In International Seed Testing
 
Association Congress, 20th., Ottawa, Canada, 1983. 
Proceedings. Zurich,
 
Switzerland. Preprint no.58. 19p. Ingl., Res. Ingl., Fr., 
Al., 16 Refs.
 
[International Seed Testing Association, P.O. Box 8046
412, Zurich,
 
Switzerland]
 

Semilla. Cultivares. Producci6n de semillas. Aspectos legales. Tr6picos.
 

Se define en t6rminos generales el proceso de liberaci6n tanto formal com(,
 
informal para cultivares forrajeros. Se describe en detalle el proceso de
 
liberaci6n formal no rostringida debido a su importancia potencial los
en 

palses tropicales que estln ampliando sus esfuerzos hacla el desarrollo de
 
germoplasma y pastos. La secuencia normal de los eventos mis 
importantes en
 
el proceso do liberaci6n formal no restringida incluye: presentaci6n de una
 
propuesta de liheraci6n; revisi6n una autoridad en
su por liberacl6n;
 
decisi6n do liberaci6n; organizaci6n de la semilla bfsica; liberaci6n real;
 
y seguimiento posterior a Ia liberaci6n. Tambi6n se discute esta estrategia
 
de preliberaci6n. 
A medida que ocurren los eventos hay una constante
 
Interacci6n 
entre los principales componentes del proceso de liberaci6n,
 
incluyendo polltlas, organizaci6a y factores fisicos. Se discuten los
 
siguientes componentes din~micos: la base para liberar un material como
 
cultivar; ]a evoluci6n de una autoridad en liberaci6n; ]a multiplicaci6n y
 
organizaci6n de un suministro de semilla b5sica; la funci6n de la certifi
caci6n de semilla; registro y recomendacl6n de cultivares; y fuerzas 
no
 
t~cnicas. So hace 6nfasis 
on las sigulentes necesidades Importantes: una
 
perspectiva tefsclara y amplia del proceso do liberaci6n y del estado de
 
los cultivares para 
los forrajes en general; una autoridad Identificable
 
competente e integral de llberacl6n dentro de cada pafs o estado; la
 
necesidad do recursos pars proveer oportunamente semilla bisica. (Resumen
 
del autor. Trad. por EDITEC) D04
 

0457
 
21226 GARDENER, C.J. 1975. Mechanisms regulating germination in seeds of
 

Stylosanthes. (Mecanismos de regulac16n de la germinaci6n en semillas de
 
Stylosanthes). Australian Journal of Agricultural 
 Research
 
26(2):281-294. Ingl., Res. Ingl., 30 Refs., Ilus.
 

Stylosanthes viscosa. Stylosanthes hamata. Stylosanthes subsericea.
 
Stylosanthes scabra. Stylosanthes humilis. Stylosanthes guianensis.

Semilla. Latencia. Germinaci6n. Vainas. Escarificaci6n. Absorci6n de agua.
 
Australia.
 

En 15 lineas d2 Stylosanthes que hablan permanecido a Ia intemperie sobre
 
la superficie del suelo, se midi6 mensualmente la impermeabilidad de Ia
 
cubierta 
de las semillas, la dormancia del embri6n, la disminuci6n en el
 
vigor del embri6n y el efecto adherente de las vainas on ]a germinaci6n. Se
 
investig6 el efecto do la valna y de la cubierta de la semilla en la
 
imbibici6n on S. humills en un rango de contenidos de agua del suelo. El
 
nivel de impermeabilidad de las semillas reci~n cosechadas fue 
inicialmente
 
alto para todas las lineas, pero las tasas de p6rdida variaron entre
 
especies y dentro do las especies, lo cual seial6 la posibilidad de selec
cionar por 
semilla dura residual. Las semillas tambi6n difirieron en su
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habilidad para mantener impermeabilidad dehpu~s de un perfodo de germina

ci6n de 14 dfas. El nivel inicial de dormancia del embri6n vari6 entre 

especies, pero la protecci6n ofrecida contra Ia germindci6n fue corts. 

Parece que la disminuci6n en el vigor del embri6n sc debi6 parcialmente a 

que la testa restringi6 mecnicamente la radfcula. La presencla de valnas 

que encierran la semilla redujo la germinaci6n en un prom. de 15.4%, pero 

oscil6 entre 1% en una linea de S. gulanonsis con vainas de texture deiga

da, hasta un 42% en una ltnea de S. viscosa con vainas gruesas y fuertes. 

No habfa evidencia de inhibidores de la germinacia n1 en las vainas ni en 

las cubiertas de la semilla, pero ambos restringieron la entrada de ague a 

is semilla. Se puede deshidratar la semilla embebida sin dafio alguno, 

siempre y cuando la radicula no haya emergido de la cubiert6 do ]a semilla. 

Esto ocurri6 cuando el contenido de agua de In semilla aicanz6 el 90%.
 

(Resumen del autor. Trad. por EDITEC) D04
 

0458
 

21232 GAVIRIA, J.; RAMOS G., N. 1975. Estudios sobre la viabilidad de ]a
 

semilla del pasto Brachlaria. In Instituto Coloribiano Agropecuario.
 
Informe Anual de Progreso 1974. Bogota, Programa Nacional de Fisiologla
 
Vegetal. pp.130-147. Esp., Ilus.
 

Brachlaria decumbens. Fertilizantes. N. P. K. Producci6n de semillas.
 
Escarificaci6n. Latencia. Germinaci6n. Micronutrimentos. Intervalo de
 

torte. Almacenamiento. Llanos Orientales. Colombia.
 

Se realizaron 5 expt. para estudlar los afectos do la fertilizaci6n, la 
escarificaci6n y el amontonamiento do espiculas en el campo, en la 

viabilidad y vigor de la semilla do Brachiaria decumbens. En el expt. 1 en 

parcelas divididas con 3 repeticiones (parcela principal: sistema de 

siembra - material vegetativo y semilla; subpar, elas: 50, 100 y 150 kg de 

N/ha, 0, 200 y 200 kg de P/ha y fertilizaci6n basal a la siembra con 50 kg 

de K/ha y 2 t do cal/ha). El P y N no ejercieron efecto en el no. de 
espiculas/inflorescencia, ni el no. de racimos/inflorescencia, n' el no. de 

espiculas llenas/inflorescencia. En el primer corte so observ6 aumento en 
la produccl6n total de semilla al aumei.ar los niveles do P aplicados, pero 

en los cortes subsiguientes las diferencias no fueron signifIcativas. El 
efecto del N en suelos sin P fue positivo hasta los 100 kg/ha, pero a 

mayores dosis el efecto en la producci6n es negativo. La max. produtct6n de
 

semilla se obtuvo con 100 kg de P/ha. El primer ariode evaluaci6n permiti6
 
haser 8 cortes y el segundo 6 cortes; sin embargo, s6lo es econ6mico
 

recoger los primeros 4 cortes. En el expt. 2 on bloques al azar con 3 
repeticiones y siembra do semilla, las parcelas retibieron una fertili

zaci6n basal con 50, 100 y 100 kg de KPN/ha, resp., para estudiar niveles
 
de aplicaei6n de micronutrimentos. El no. de racimos, espfculas totales y
 

espfculas llenas/inflorescencia no fue afectado por los elementos menores;
 

sin embargo, Is producci6n fue mayor con la aplicati6n de Agriminis,
 
Nutriminis, B, Cu y B + Zn + Mg + Cu. En el expt. 3 so evalu6 el trio de
 
qufmitos para escarificar la semilla. En un disefo do bloques al azar con 3
 

repeticiones se evaluaron los siguientes tratamientos: 1) testigo sin
 

escarificar; 2) 11SO durante 2-3 min; 3) 12SO, durante 5-6 min; 4) 112So4
 
durante 10-11 min; y5) H SO durante 15-16 mi . Los tratamientos anterio

y 2~ 4 I 
res se aplicaron a partir del terter mes de haber almacenado la semIlla.
 

Los tratamientos con H2SO4 siempre fueron superiores al testigo durante
 
todo el perfodo exptl. de 12 meses; se encontr6 que el max. tiempo de
 

contacto del H2SO4 y la semilla debe ser do 15 min hasts el mes 8 de
 
almacenamiento y de ahl on adelante, 5 min para no causar dafio al embri6n.
 

El H2SO aumenta is germinaci6n hasta en un 65%. En el expt. 4 se evalu6 la
 
esarifli{aei6n mec5nica mediante el lijado do la semilla desde el mes 3 al
 

12 de almacenamiento. La germinaci6n siempre fue mayor paro los tr"Lamien
tos en comparaci6n con el testigo, pero menor en comparac16n con el uso de
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H2 SO4 (max. de 65% vs. 15% para Ia escarificaci6n mecinica en comparaci6n
 
con el testigo). En el 
expt. 6 se estudi6 el efecto del amontonamiento en
 
el campo en la germinaci6n de Ia semilla. Como las 
espiculas no maduran

uniformemente, es necesario hacer montones 
en el campo antes de sacudir I
 
semilla; se dejaron montones en 
el campo durante 0, 3, 5, 7 y 9 dfas y se
 
encontr5 apropiado sacudir las espIculas a los 3-5 dfas para obtener 
un

buen % de germinaci6n y mayor producci6n de 
semilla. La permanencia de las
 
espIculas en el campo durante 9 dfas o m~s reduce la germinaci6n en un 13%.
 
(Resumen por EDITEC) D04
 

0459

20210 HARTY, R.L. 1980. Seed technology: testing and storage. (Tecnologia


de semillas: pruebas y almacenamiento). In Clements, R.J.; Cameron,

D.C., eds. Collecting and testing 
tropical forage plants. Melbourne,

Australia, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization.
 
pp.102-113. Ingl., 4 Refs.
 

Calopogonium. Centrosema. 
 Desmodium. Lotononis. 
 Lablab. Leucaena.

Neonotonia. Macroptilium. 
Macrotyloma. Pueraria. Stylasanthes. Vigna.

Brachiaria. 
Cenchr ;. Chloris. Dichanthium. Melinis. Panicum. Paspalum.

Pennisetum. Setaria. Sorghum. Urochloa. Semilla. Almacenamiento. Calidad de
 
las semillas. GLrminaci6n. Australia.
 

Se discute sobre la tecnologla de semillas 
de gramIneas y leguminosas

forrajeras despu~s de cusechadas, y 
las pruebas de calidad y almacena
miento. El prop6sito dr las 
pruebas de semillas es el de identificar y

medir ciertas propiedadas de la semilla pars 
informaci6n del agricultor; se

discute sobre el muestreo, el contenido de semilla pura y su determinacl6n,

la 2erminaci6n y el X de semilla pura viva. Se dan los pargmetros de

calidad alcanzables por 15 especies de leguminosas forrajeras, la dureza de

is semilla, m~todos pate la determinaci6n de la viabilidad de semilla dura
 
(calor, escarificaci6n 5cida y mec5nica y corte manual) y latencia fisiol6
gica. Tambi~n se suministran los datos de pureza que 
se pueden alcanzar con
 
18 especies de gramIneas forrajeras y aspectos sobre Ia semilla pura,

latencia y pruebas de viabilidad. Finalmente 
se discute sobre las condicio
nes de almacenamiento de is semilla, con 
6nfasis en la temp. y el contenido
 
de humedad. La pureza, Ia germinaci6n y la viabilidad son los parametros

principales de Is calidad de la semilla. (Resumen por FDITEC) D04
 

0460
 
21300 HARTY, R.L.; HOPKINSON, J.M.; ENGLISH, B.H.; ALDER, J. 
 1983.
 

Germination, dormancy and longevity in stored seed 
of Panicum maximum.
 
(Germinaci6n, dormancia 
y longevidad de semilla almacenada de Panicum
 
maximum). 
Seed Science ad Technology 1I(2):341-351. Ingl., Res. Ingl.,

Fr., A!., 17 Refs., Ilus. fDept. of Primary Industries, Meiers Road,
 
Indooroopilly, 4068, Australia)
 

Panicum maximum. Semilla. Germinac 6n. 
 Latencia. Tratamiento de las
 
semillas. Almacenamlento. Australia.
 

Se almacenaron lots de calidad variable de 2 cultivos cada lote de Panicum
 
maximum "Makueni", "Catton" y "Petrie 25
green panic", durante 3 a~os a 15, 

y 35'C. Debido a la extrema dormancia de la semilla, se determin6 Is

viabilidad con una prueba de tetrasolio. Tambi6n se efectuaron 
pruebas

peri6dicas de germinaci6n, humedeciendo las semillas con agua y con 0.2% de
 
KNO La dormancia desapareci6 considerablemente entre los dias 
50 y 300
 
despu~s del almacenamiento, cuando 
las semillas de green panic retuvieron
 
su max. dormancla. Algunas 
semillas no perdleron su dormancia antes del
final del estudio. 
Aunque el nitrato de potasio rorrpl6 parcialmente Is
 



dormancia y provoc6 la max. germinaci6n m~s a menos 100 dlas antes que el 
agua, no present6 consistencia en el efecto subsecuente. Las semillas 
viejas se vieron afectadas en su germinaci6n por su humedecimiento con 0.2% 
de KNO.. Los puntos max. de germinaci6n se alcanzaron en tiempos variables 
despues de mas o menos 200 dlas de almacenamiento. La germinaci6n tend16 a 
declinar a medida que declinaron los resultados de las pruebas de tetraso
lio. Los puntos max. de germinaci6n se aproximaron bastante a la viabilidad 
inicial. La germinaci6n se efectu6 de manera lenta en Ia semilla hasta 
aprox. el din 300 en semillas viejas. Par otra parte, la mayorla de los 
lotes de semillas alcanzaron el 80% de Ia germinaci6n final (dla 28) hacia 
el dla 7, el 90% hacia el (Ila 14, y virtualmente la gersinaci6n total hacia 
el dla 21 despu~s de ipiciada la prueba. (Resumen del autor. Trad. por 
EDITEC) D04 

0461
 
21227 HOLM, A. McR. 1973. The effect of high temperature pretreatments on
 

germination of Townsville stylo seed material. (Efecto de pretratamien
tos de alta temperatura en In germinaci6n de semillas de Stylosanthes
 
humilis). Australian Journal of Experimental Agiculture and Animal
 
Husbandry 13(6):190-192. Ingl., Res. Ingl., 7 Reis., flus.
 

Stylosanthes humilis. Semilla. Tratamiento de la semilla. Temperatura.
 
Escarificaci6n. Cerminaci6n. Latencia. Australia.
 

Se expusieron semillas sin vaina de Stylosanthes humilis ci. Gordon y
 
vainas intactas a temp. que oscilaron entre 40 y 115'C, entre 12 y 48 h,
 
con el objeto de idear un mgtodo que redujera la dureza de ]a semilla. El
 
secamiento a temp. entre 75 y 95'C baJ6 sensiblemente el nivel de dureza de
 
las semillas, tante sin vaina coma en las vainas intactas. Una temp. de
 
115C durante 12 h fue suficiente para eliminar todas las semillns y las
 
vainas. Se obtuvo el 50% de germinaci6n despu6s de 2.5 dfas en las semillas
 
sin vaina y despuCs de 5 dlas para las vainas expuestas a un pretratamiento
 
de 95°C. Las semillas no tratadas, escariricadas y descascaradas tomaron
 
solamente 1.5 dlas para obtener el 50% de germinaci6n. Se indica que un
 
pretratamiento caliente y adecuado de vainas de S. humilis deberla redundar
 
en una semilla con un nivel de blandura similar al de Ta semilla descasca
rada y escarificada, pero que las vainas a6n retendrlan considerable
 
inmunidad a los "falsos iniclos" de la estaci6n hfimeda. (Resumen del autor.
 

Trad. par EDITEC) D04
 

0462
 
20936 ISON, R.L.; HUMPHREYS, L.R. 1983. Altitudinal effects on
 

Stylosanthes guianensis at a low latitude site. 2. Seed production.
 
(Efectos de la altitud en Stylosanthes guianensis en una localidad de
 
baja latitud. 2. Producci6n de semilla). Journal of Agricultural Science
 
101(l):231-240. Ingl., Res. Ingl., 13 Refs , luF. rDept. of
 
Agriculture, Univ. of Queenslnnd, St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Stylosanthes guianensis. Cultivates. Altitud. Latitud. Floraci6n. Produc
ci~n de semillas. Cosecha. Registro del tiempo. Inflorescencia. Indonesia.
 

St estudi6 la producci6n de 5 selecciones de Stylosanthes guianensis var.
 
' 


guianensis, en Bali, Indonesia (lat. 8'30 S), con una aerie de cosechas en
 
3 sitios de alt. creciente y precipitaci6n, ast: (a) Sesetan, 10 m, (b) 
Kuwum, 280 m y (c) Pekarangan, 1000 m. Los rendimientos de semilla del cv. 
Graham, CPI 34906, Cook y Endeavour, Iueron mgs altos en (a), con 
rendimientos de 109, 39, 38 y 166 g/m , resp., en tanto 2 qu el cv.a 

Schofield, quo floreci6 poco en una baja alt. produjo 12 g/m en (c). La
 
fecha 6ptima de cosecha vari6 entre el 26 de abril para Graham en (a) al 1
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de nov. para Schofield en (c). La estabilidad del rendimiento en 
los sitios
indicados 
fue max. en Graham, en
6 ]a que el incremento en el no. de
fl sculos/espiga en alt. altas, compens6 parcialmente los efectos negativos
de Ia alt. en ]a densidad de espigas. 
Las enfermedades redujeron

rendimientos de Cook y Endeavour en 

los
 
(b) y (c), y la incidencia de Iluvia en
las cultivo, redujeron is densldad


etapas avanzadas de desarrollo del 

espigas y la maduraci6n de la 

de
 
semilla. Se considera que los altos
rendimientos de semilla en (a), se 
obtuvieron mediante un crecimiento
vegetativo vigoroso y 
una durac16n m~s 
larga de la inducci6n floral, que
die como resultado una alta densidad de vemas en el 
sitio, alta fertilidad


de yemas en 
el sitio, alta formaci6n de 
semillas (70-80%), alto peso de
semillas y ninguno o muy poco dafio 
producido por enfermedades o par insectns. La mayor sincronizac6n de la floraci6n en los sitios de lat. mfs
alitas, puede ser menos crItica 
para altos niveles de produccl6n de semilla,
que para las durac'ones 
mis largas de desarrolln disponibles en baJas
 
lat. (Resumen del 
autor. Trad. por EDITEC) D04
 

0463
21617 JOIHNSTON, M.E.t.; HARTY, .L. 1981. Report 
 of the germination

committee working group on and
tropical sub-tropical seeds 1977-1980.

(Informe del grupo 
de trabajo del comit6 
de germinaci6n do semillas
tropicales y subtroptcales, 1977-1980). Seed Science 
and Technology

9(1):137-140. lng]., 
Res. Ingl. Fr., Germ. [Ministry of Agriculture &

Fisheries, Palmerston North, New Zealand]
 

Brachiaria decumbens. Setarla anceps. 
Semilla. Tratamlento do 
 la semilla.
 
Cerminacion. Medcag.o. 
Australia.
 

Se realiz6 un programa de ensavos comparativos con 16 especies,

principalmente do 
gramfneas y leguminosas. El trabajo so 
desarroll6 sobre
la base de ensayos comparativos de 12 especies, cuyas semillas fueron
distribuldas por Brasil. 
El perlodo de 3 aios 
fue do gran importancia para
el grupo, por el hecho de que marc6 el 
ingreso de 
una nac16n importante doAmerica del Sur al programa del International Seed Testing Association(ISTA). Se hlcieron recomendaclones sobre el uso de tratamientos do rupturade dormancia para Brachiaria decumbens y Setarta anceps, y para el an5llsis
do edicago rugosa. (Resumen del autor. Trad. 004par M.M.) 

0464
20378 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 do experimentos de campo

realizados para establecer una IndustrIa 
de semillas do pastos en el
Estado de Cojedes, Venezuela). In Smith, J.A.; Hays, V.W., 
 eds.
International Grassland 
Congress, 14th., Lexington, Kentucky, 1981.

Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. pp.780-783. 
Ingl., Res. Ingl.,

8 Refs.
 

Panicum maximum. Brachiaria brizantha. Brachiarla 
humidicola. Brachiaria
decumbens. Cenchrus 
 ciliaris. Cynodon plecostachyus Dichanthium
aristatum. Digitaria swazilandensis. Hyparrhenia rufa. 
Panicum maximum.
Setaria sphacelata. Andropogon 
 avanus. Leucaena leucocephala. Producc16n
do semillas. Fertilizantes. 
N. P. K. Micronutrtmentos. 
Fertilidad del
suelo. Aeneolamia reducta. 
Insectos perjudiciales. Producc16n de 
forraje.

Venezuela.
 

En una finca localizada a 9' 50' 
de lat. norte, con una precipitaci6n de
1600 amal 
afio,seguida de una severa estac16r 
seca quo va de mediados do
dic. 
a abril, se seleccionaron 4 sitios ampliamente separados para 
sembrar
 

39
 



3 gramineas pars in producc16n comercial de semilla en 1978. Los objetivos
 

eran los de evaluar el nivel do fertilidad de los suelos, determinar luego 

los requerimientos do fertilizaci6n de las gramIneas en cada sitio y 

establecer un vivero de introducci6n con 70 cv. de gramnneas y leguminosas 

para estudiar su convenienria er In expausli de la producci6n de semilla. 

Sobre la base de los resultados de los anglisis de suelo, se utiliz6 una 

tgcnica 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 do los 4 sitios (2 de Panicum maximum
 

cv. Colonial y I de cada uno do 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 segund, afo se sembraron 12
 

gramfneas en 4 bloques al azar para obtener rendimientos de forraje y
 

observar la aceptaci6n del ganado. Aunque las pruebas de suelos indicaron
 

que varios nutrimentos do las plantas podrfan llmitar In producci6n de
 

semilla, los resultados de los ensayos de fertilizaci6n mostraron una
 

respuesta altamente significativa 6nicamente al tratamiento con P en los 4
 

sitios, y una respuesta significativa al tratamiento con N solamente on un
 

sitio el primer afio.En el segundo afio, ]a salivita (Aeneolamla reducta)
 

apareci6 primero en B. decumbens 6inicamente, y 1980 plaga atac
on asts 


todas las gramIneas introducidas excepto Colonial; afortunadamente, Ions
 

rendimientos do semilla 
 comercial no so afectaron severamente. B.
 

humidicola, aunque atacada par salivita, se recuper6 r5pidamente y se
 

considera como ]a graminea m5s sobresaliente que se ha introducido hasta el
 

memento con potencial para revolucionar el desarrollo de pastes en Venezue

la. L.os cv. de Andropogon gayanus, B. brizantha y Setaria anceps se
 

mostraron promisorios para la futura producci6n de semillas, 1o mismo que
 

ciertos cv. do especies de leguminosas, en particular de Leucaena
 

leucocephala. Se demostr6 en forma cocluvente que 
la fertilizacl6n con P
 

es esencial para el establecimlento de Ia pradera y Is productividad; so
 

estgn estudiando atros nutrimentos quo son de escasa disponibilidad. Es
 

necesarlo controlar la salivita para prevenir su incremento y el posible
 

dafio a las gramfneas antes de la 6poca do producc16n do semilla. Existe un
 

gran potencial para la producci6n do semilla do forraje quo puede benefi

clar considerablemente el mejoramlento de praderas en Venezuela. (Resumen
 

del autar. Trad. par EDITEC) D04
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20977 MACEDO, G.A.R.; NASCIMENTO JUNIOR, D. DO; SILVA, R.F. DA; LUDWIG, A.
 

1983. Adubacao nitrogenada e prfticas culturais na producao de semente
 

de capim-buffel (Cenchrus cillaris) cv. Biloola. (Fertilizaci6n
 

nitrogenada y pr5cticas culturales en la producci6n de semillas de
 

Cenchrus ciliaris cv. Biloela). Revista da Sociedade Brasfleira de
 

Zootecnia 12(2):228-248. Port., Res. Port., Ingl., 18 Refs., lius.
 

[Empresa do Pesquisa Agropecu5ria de Minas Gerais, Caixa Postal 515,
 

30.000 Belo Horlzonte-MG, Brasil]
 

Cenchrus ciliaris. Fertillizantes. N. Cosecha. Producci6n de semillas.
 

Germinaci6n. Brasil.
 

Se Investigaron los efectos de la fecha de carte, riveles de N y m6todos de
 

cosecha en la producci6n de semillas de Cenchrus cillaris, on Is U. Federal
 

do Vicosa, MG, Brasil, de 1980-81. Los cortes efectuados en feb. aumentaron
 

significativamente el no. de macollas/unldad de 5rea. Las semillas
 

cosechadas en estos corres tuvieron una mayor germinaci6n. De otra parte,
 

cuando solamente se cosecharon semillas maduras on esta fecha, se present6
 

un mejor vigor do ]as semillas y se produjeron plantas con espIculas mis
 

pesadas y mayor 
% de semillas Ilenas. l~a cosecha de todas las se-millas
 

cuando el 50% estaban maduras result6 en una mayor producci6n, pero con un
 

menor % de germinaci6n. El N no tuvo efecto on los par~metros estudiados.
 

(Resumen del autor. Trad. par M.M.) D04
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20976 MACEDO, G.A.R.; 
0466
 

NASCIMENTO JUNIOR, D. DO; SILVA, R.F. DA; EUCLYDES,

R.F. 1983. Adubacao nitrogenada e prhticas culturais na producao

sementes de Galfctia (Galactia striata). 

de
 
(Fertilizaci6n nitrogenada y
prfcticas culturales en la producc16n de 
semillas de Galactia striata).


Revista da 
Sociedade brasileira de Zootecnia 12(2):249-265. Port., 
Res.
 
Port., Ingl., 14 Refs., 
Ilus.
 

Galactia striata. Fertilizantes. N. Cortes. Producci6n de semillas. Calidad
 
de las semillas. Brasil.
 

Se llev6 a cabo 
un estudto en la U. Federal de Vicosa, MG, Brasil, 
de
1980-81, para determinar los efectos de cortes, uso 
de tutores y 6pocas de
aplicaci6n de N en la producci6n y calidad do semillas do Calactia striata.

El uso do 
tutores favoreci6 la producci6n de semillas de las 
plantas que no
se cortaron, pero el efecto fue menor en 
 las plantas cortadas en feb. y
nulo en las 
plantas cortadas en feb.-marzo. Las 
plantas que recibieron
cortes (en feb. y en marzo) mostraron una gran reducci6n en 

2
 
la produccl6n


de semillas, independientemente del 
tutor. La aplicaci6n de N no afect6
ninguna de las variables estudiadas. La iniciaci6n floral y la formaci6n de
vainas se retardaron por los cortes do feb.2 y marzo. El peso de las
semillas se correlacion6 con el 
no. de vainas/m . (Resumen del autor. Trad.
 
por M.M.) D04
 

21607 MEJIA M., J.D. 
0467
 

1981. Observaciones 
 sobre la grama maca o Crenza
(Paspalum notatum Flugee). Tesis Ing.Agr. Medellfn, Universidad Nacional
 
de Colombia. 73p. Esp., 
Res. Esp., 32 Refs., Ilus.
 

Paspalum notatum. 
 Botgnica. Semilla. 
 Almacenamiento. 
 Escarificac'6n.
 
Latencia. Germ~naci6n. Calidad de las 
semillas. Colombia.
 

Se observaron 
una serie de aspectos biol6gicos, 
botAnicos y ecol6gicos,

relacionados 
con Paspalum notatum. Se hicieron algunas pruebas 
iniciales,
en las cuales 
se encontr6 un alto % do semillas vanas, 74.6% en prom.
Utilizando las 
scmillas lle,.is, so 
pudo constatar una baja germinaci6n, en
parte, probablemente originada en 
un 
tipo de reposo. Aparte de lo anterior,

lifvelocidad de germinaci6n es 
muy lenta, aprox. de 30 dtas. Se evalu6 el
poder de germinaci6n de semillas distintamente tratadas y almacenadas por
espacio de 4 moses 
en 2 medios dlferentes: amblente (23°C) y en nevera
(4C). Tambi6n se tuvieron en cuenta para 
cads uno do estos medios de
almacenamiento, 4 niveles de temp. durante el proceso de 
germinaci6n, as!:
ambiente, 30, 35 
y 40°C, todo lo anterior en ausencia de luz. Cada 
uno de
estos ensayos so evalu6 por separado y 
las pruebas de germinaci6n se
realizaron mensualmente. El 
disefio empleado fue completamente al 
azar con
 un 
arreglo factorial de 4 x 4 y 3 repetIciones. Los resultados Indican que
ambos medios de almacenamiento 
durante 
3-4 meses fueron adecuados para
acelerar la germinaci6n, siendo un 
poco mayor el Z con 
las semillas almacenadas en la 
nevera. Asimismo, con temp. do germinaci6n relativamente altas,
entre 30 y 40°C, se 
obtuvieron mejores resultados. (Resumen del autor) D04
 

0468
21239 MOTT, J.J.; McKEON, C.M. 1979. 
Effect of heat treatments in breaking

hardseededness In four species of Stvlosanthes. 
 (Efecto del tratamiento
 
con calor en la ruptura de Is dureza de la 
semilla en cuatro especies de
Stylosantes). Seed 
Science and Technology 7(l):15-25. Ingl., Res.
 
Ingl., Fr., 
Al., 11 Refs., Ilus.
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Stylosanthes humilis. Stylosanthes hamata. Stylosanthes scabra.
 

la semilla. Latencia. Germinaci6n.
Stylosanthes viscosa. Tratamlento de 


Australia.
 

Se sometieron a varios tratamientos de calor semillas do Stylosanthes
 

humilis, S. scabra, S. hamata y S. viscosa, para romper la dureza de las
 

mismas en grandes vol. de semillas. Estos tratamientos incluyeron niveles
 

de calentamlento y refrigeraci6n, asl como duraci6n de In exposici6n; todos
 
85, 95 y 105*C). Se
los tratamientos se efectuaron baJo 4 temp. (75, 


la temp. a ia cual se trat6 la semilla fue el factor m~s
encontr6 que 

germinaci6n. Sin embargo, el calentamiento r~pido
determinante del 7 de o
 

el enfriamlento do 
la semilla a O°C despu6s del tratamiento proporcion6 una 

gran reduccl6n en la dureza. Se sugiere el calentamiento de la semilla seca 

a 85*C durante 1 6 2 h y luego enfriar a temp. amblental. (Resumen del 

autor. Trad. por M.M.) D04 

0469
 
de sementes de
20508 NASCIMENTO, M. DO P.S.C.B. DO 1982. Germinacao 


leguminosas forrageiras nativas submetidas a tratamentos pars a quebra
 
de
 .a impermeabilidade do tegumento. (Germnac16n de semillas 


leguminosas forrajeras nativas sometidas a tratamlentos do ruptura de la
 

Brasil, Empresa Brasileira
impermeabilidad del tegumento). Teresina-PI, 


de Pesquisa Agropecu~ria. Unidade do Execucao de Pesquisa de Ambito
 

Estadual do Teresina. Boletim de Pesquisa no.5. 
37p. Port., Res. Port.,
 

18 Refs., [Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual do
 

Teresina, Caixa Postal 0!, 64.000 Teresina-PT, Brasil]
 

-atylia
 
Semilla.


Stylosanthes capitata. Canavalia obtusifolia. Dioclea lasiphylla. 


floribunda. Calopogonium vellutinum. Desmanthus virgatus. 


Escarificaci6n. Germinaci6n. BrasHi.
 

Se evala6 el efecto de ]a escarificaci6n con lija, con 5cido sulf6rico (al
 

98%) durante 1, 5, 10, 15 y 20 min y con agaua 
caliente (80'C) durante 1, 5,
 

20 min, en la germinaci6n de las semillas de: Stylosanthes
10, 15 y 

capiLtata, Canavalia obtuisifolia, Dioclea lasiphylla, Cratylia floribunda,
 

6 

Calopogonium vellutinum y Desmanthus virgatus. So utiliz un dise6o de
 

6
 
bloques al azar, con 3 repeticionoes y 50 semiIlas/repetici n. En todas las
 

especies analizadas el % de germinaci6n del testigo (sin escarificaci6n)
 

fue mucho menor (0-8% a los 7 dfas y 8-16% a los 30 dias), con excepi6n de
 

7 y 30 dfas). La escarificaci6n con liJa fue
 

efIciente para S. capitata, C. obtusifolia, C. floribunda y C. vellutinum.
 

Los tratamientos con 5cido sulfOrico 


C. floribunda (56 y 100% a los 


durante 10, 15 y 20 min fueron
 

eficientes para R. virgatus (90-98% y 94-100% de 
germinaci6n a los 7 y 60
 

dias) y durantp 5, 1O y 15 sin fueron eficientes pars C. floribunda (82-92%
 

a los 7 dfas). Los tratamientos 
con agua caliente s6lo fueron eficientes 

pars C. obtusifolia (64-90% de germinaci6n a los 7 dfas y 62-100% a los 30 

d~as). S. capitata tuvo los meonores % de germinaci~n, on todos los 

tanto a los 7 como a los 30 dfas. C. vellutinum y D.tratamientos, 

laslophylla tuvieron una germinaci6n relativamente baja a los 7 dias, pero
 

bastante aita entre los dfas 7-10. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) D04
 

0470
 

20718 PESSIL, L.; FORMOSO, A.M.R.T.; WINKLER, A.M.; ANDRADE, R.N.B. DE
 

1980. Comparacao de dois equipamentos divisores do sementes, na obtencao
 

de amostras de trabalho do capim colonia. (Comparaci6n de dos equipos
 

homogenizadores de semillas para obtener muestras de 
trabajo de Panicum
 

Revista Brasileira de Sementes 2(3):113-119. Port., Res.
 

Port., Ingl., 7 Refs.
 
maximum). 
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Panicum maximum. Semilla. Calidad de las 
 semillas. Equipos agrfcolas.
 
Brasil. 

Los resultados del anglisis do semillas de 
Panicum maximum presentan gran

variaci6n cuando 
Las muestras del mismo lote so analizan on lab. diferen
tes. Se compararon los divisores de suelo y centrIfugo, utilizados para Il 
obtenci6n de muestras de trabajo, con el fin de verificar la magnitud del 
error introducido por estos equlpos en los resultados del anglisis. Se
 
analizaron muestras do 2 lotes, 
una do semilla tratada y otra do semilla no 
tratada. Se compararon las muestras de trabajo obtenidas del lado derecho y
del lado izquierdo del divisor. El divisor centrlfugo so oper6 de 2 mane
ras: una en funcionamiento continuo y otra on funcionamiento s6io ceando la
 
semilla se vertla en la 
tolva. En cada muestra do trabajo se determin6 el %
 
de semillas puras. El an5lisis do 
variancia no mostr6 diferencias entre los
 
tratamientos. Aunque 
no so presentaron diferenetas estadfsticas signi
ficativas, se observ6 quoen las semillas tratadas, las muestras do trabajo

obtenidan del lado Izquierdo del divisor presentaron mayor % do somillas 
puras. (Resumen Jol autor. Trad. per M.M.) D04 

0471
 
22464 ROMERO, I.; PATERSON, R.T.; 
 SAUMA, G. 1982. Una cosechadora no 

destructiva de pequefia escala 
para semilla do gramfne s tropicales.
 
Santa Cruz, Bolivia, Centro do Investigaci6n Agricola Tropical. Informe
2
no.15. 1
p. Esp., Res. Esp., Ilus. [Centre do Investigaci6n Agricola
 
Tropical, Casilla 247, Santa Cruz, Bolivial
 

Brachiaria decumbens. 
 Semilla. Cosechadoras. Producci6n de 
 semillas.
 
Costos. Bolivia.
 

En el afio agrfcola 1980-81, so comprob6 el uso de una muquina destruicno 
tiva recolectora de semilla do 
Brachiarta decumbens. Consiste en un 
batidor
 
helicoidal impulsado per media do cadenas de las ruedas de bicicleta quo
golpea la panlcula, dejando caer ]a semilla madura en una bandeJa. En un 
ensayo realizado 2 veces, en un suelo lnf6rtil y arenoso, la mquina dio 
menos materia cosechada en comparaci6n con la cosecha tradictonal, pero el 
mismo rendimiento do semilla pura, semilla do ialezas 
v materla Inerte. Sin

embargo, la semilla cosechada per la miqIna fue mas pesada que en el
 
m~todo tradicional. Debido a sU alto contenido de semilla pura, el producto

de la miquina podrIa ser comercializado sin una limpieza, st no contiene 
semillas do malezas nocivas. Se considera quo la m5quina podrfa sor 6til 
para cosechar lotes de 5 a 9 ha y su costa se pagarla per ios ahorros on 
mano de obra per ia cosecha de unas 11-12 ha; se rebajarfa el costa de 
producci6n de la semilla en la cosecha, on ]a limpieza v on el flete desde
el punto do producci6n hacia La planta procesadora. (Resumen de atutor) DO4 

0472
20993 SIMAO NETO, .; SERRAO, E.A.S. 1972. Efeito do choques t6rmicos na
 

germinacao do sementes do braquiaria (Brachiaria decumbens). (Efeto de
choques t6rmicos en la germinaci6n de semillas d Brachtarla decumbens).
Bel6m-PA, Brasil, Instituto de Pesquisa Agropecu irla( do Norte. Comuni
cado no.29. 8p. Port.
 

Brachlaria decumbens. Semilla. Tratamiento do la semilla. Almacenamiento.
 
Germinact6n. Brasil.
 

Se compararon los sigulentes tratamlentos t6rmicos pama determinar la
 
germinaci6n do semillas do Brachiaria decumbens do 
150 dHas de almacenadas:
 
P' T = testigo; b) 60/0 = semil]as sometidas a temp. do 60'C durante 24 h y

pL-adas inmedlatamente a temp. de O°C durant_, 24 h; c) 0/60 = semillas 
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sometidas a temp. de OC durante 24 h y pasadas inmediatamente a temp. de 
60'C durante 24 h; d) 0 - semillas sometidas a temp. de 0°C en congelador 
durante 24 h; e) 60 - semillas sometidas a temp. de 60°C (en horno) durante 
24 h. Las pruebas de germinaci6n se efectuaron en macetas que contenlan 5 
kg de suelo Oxisol amarillo de textura media, las cuales recibieron riego 
seg~n sus requerimientos. En cada maceta se sembraron 50 semillas a I cm de 
profundidad. Se utiliz6 un disefio exptl. de bloques al azar con 4 
repeticiones. Se obtuvIeron los siguientes resultados de germinaci6n: T = 
26.0%; 60/0 = 43.0%; 0/60 = 42.5%; 0 = 40.0% y 60 = 37.5%. (Resumen por 
M.M.) D04
 

0473
 
20944 VELAYUDIIAN, K.C.; KANODIA, K.C.; AGRAWAL, R.; DWIVEDI, G.K. 1979.
 

Effect of phosphorus application on the morphology and germination of
 
Siratro seeds. (Efecto de la aplicaci6n de f6sforo en la morflogla y
 
germinaci6n de semillas de Siratro). Forage Research 5(2):183-184.
 
Ingl., 7 Refs.
 

Macroptilium atropurpureum. Fertilizantes. P. Semilla. Calidad de las
 
semillas. Germinaci6n. India.
 

Se cultivaron plantas de Macroptilium atropurpureum cv. Siratro durante 
1975, con fertilizaci6n d 0, 20, 40 6 60 kg de P/ha. Con la dosis de 40 kg 
de P/ha, alcanzaron su punto max. el no. de vainas producidas/planta, el 
no. de semillas/vaina y la longitud y anchura de las semillas. Sin embargo, 
el peso de 100 semillas fue menor con esta dosis que con 0 6 20 kg de 
P/ha. Estudlos de germinaci6n efectuados durante 1977 revelaron una mayor 
viabilidad de semillas (60%) en plantas cultivadas con 20 kg de P/ha. 
(Resumen por Herbage Abstracts. Trad. por M.M.) D04
 

V6ase adem~s 	 0419 0476 0480 0501 0523 0526 0528
 
0544 0563
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20536 ARAGAO, W.M.; ALMEIDA, S.A.; SOBRAL, L.F.; BARRETO, A.C.; CARVALHO
 

FILIIO, OM. DF 1983. Avaliacao de esp6cies do genero Cenchrus com
 
leguminosas na regiao semi-5rida de Sergipe. (Evaluaci6n de especies del
 
g~nero Cenchrus con legumlnosas en la regi6n semirida de Sergipe).
 
Aracaju-SE, Brasil, Emprosa Brasileira de Posquisa Agropecu~ria. Unidade
 
de Execucao de Pesqulsa de AmbIto Estadual de Aracaju. Pesquisa em
 
Andamento no.15. 8p. Port., Ilus. [Unidade de Execucao de Pesquisa de
 
Ambito Estadual de Aracaju, Caixa Postal 44, 49.000 Aracaju-SE, Brasil)
 

Cenchrus ciliarls. Cenchrus setigerus. Cenchrus bflorus. Panicum maximum.
 
Evaluaci6n. Cultivares. Clitoria ternatea. Macroptilium atropurpureum.
 
Persistencta. Compatibilidad. Composici6n hotinica. Rendimiento. Materia
 
seca. Contenido de proteInas. Brasil.
 

En 1980, en el Campo Exptl. de Nuestra Sefiora de Gloria en el Estado de 
Sergipe, Brasil (preclpttaci6n prom. 679.4 mm; Planosol superficial, pHI5.8 
y susceptible a la eros6n) se utiliz6 un diseio de bloques al azar con 3 
repeticiones para seleccionar especies de Cenchrus con alto potencial 
cuantitativo, cualitativo y de persistencia. y facilidad de asoclac16n con 
leguminosas forraje-as para dicha regi6n. los tratamlentos incluyeron: C. 
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biflorus; C. ciliaris cv. 
IRI 482 y Molopo y var. Bilocla, Gayndah y comfin;

C. setigerus cv. 
Birdwood; Cenchrus sp. proveniente del Centro Nacional do

Pesquisa de Gado de Leite; y Panicum maximum cv. 
Gongyloides-sempre verde
 
(testigo). Todos se asociaron con Clitoria 
 ternatca y Macroptilium

atropurpureum. Se determin6 el efecto 
en los animales y Ia composici6n

bot~nica en 
eI tiempo. Sc presentan los rosultados dc 15 cortes, hechos en

1981-82. 
No hubo buena asociaci6n entre las leguminosas y C. cillarls dc 
porte alto (Molopo, IRI 482 y Biloela), el testigo y Gayndah. Los % de 
graminea de estos tratamientos variaron entre 89.0 (Bilocla) y 95.9
 
(Molopo). Con las 
de porte bajo (C. biflorus, C. setigerus y C. ciliaris
 
cv. comiln), el % do leguminosas tue de 14.8, 
28.6 y 30.7, resp., pero Is
 
producci6n de MS 
tue baja. Molopo dio la mayor producci6n de MS (8834.5

kg/ha) en los 5 cortes, pero 
sin ditferencia estadfstlca significativa

(P < 0.01) con 
IRI 482, sempre verde y Biloela. Las menores producciones se
obtuvieroi con C. biflorus, comin y 1lirdwood (3842, 2089 y 2052 
kg/ha). El
 
contenido de PC do las gramfneas en el quinto corte 
fue inferior al nivel

min. necesario (7%) para el mantenimiento de los animales, excepto Blirdwood
 
y Gayndah (7.62 y 7.47%, resp.). El menor nivel de 
PC se encontr6 en
 
Biloela (5.15%). (Resumen por EDITEC) DO5
 

0475

20799 AYERZA, R. 1980. Caracterlsticas t6cnicas sobresalientes del Buffel
 

Grass (Cenchrus ciliaris). Villa Dolores, Argentina, 
Semillero La
 
Magdalena. 6

4p. Esp., 71 Refs.
 

Cenchrus ciliaris. Taxonomfa. 
Cultivates. 15bito de crecimiento. Requerl
mientos edficos. Requerimientos climnticos. Nutrici6n 
vegetal. Semilla.

Latencia. Tratamiento de la semilla. 
Producci6n de forraJe. 
Valor nutri
tivo. Henificaci6n. Establecimiento. Insectos perjudiciales. Producci6n de
 
semillas. Materia seca. 
Contenido de proteinas. Contenido de tibra. 
Argen
tina.
 

Se revisan las experiencias y conocimientos que so tienen 
a nivel mundial
 
sobre Cenchrus cillaris. 
Despu6s do describir su clasificaci6n taxon6mica,

botgnica y origen, se detallan aspectos de variedades de porte alto
 
(Biloela, Molopo, Boorara, Lawes, Nunbank, Tarewinnabar, Chipinga, Zecrust
 
y Nueces), mediano (Gayndah, Brasileira, Americana, Texas 
4464, Higgins y

Cloncurry) y bajo (Nanzimuyama, Sebungwe y West Australian) y caracterfsti
cas especIficas de las variedades utilizadas 
en Australia. Se indican ]as
 
greas de utilizaci6n en el mundo y especificamente en Argentina. So descri
ben los requerimientos 
clim5ticos, ed~ficos y nutricionales, y caracterls
ticas de la semilla, incluyendo las 
formas de ruptura do la latencla y su

tratamlento para la siembra (martillos de hule, quemado de 
las envolturas,

peladora de semilla de tomate y otros); valor nutriclonal y producci6n de
 
forrale, henificaci6n; siembra y manejo 
de i pradera; plagas (Aeneolamia

pastira, 
Claviceps purpurea y trips); asociaciones con otras gramIneas y

leguminosas forrajeras; producci6n y recolecci6n do semilla; limpleza v

almacenamiento; y comercializaci6n. Se concluye quo C. ciliarls puede ser
 
un 
forraje apto para las regiones ganaderas do Argentina con climas templa
dos/chlidoa con caracterfsticas do aridez o semiaridez. (Resumen por
 
EDITEC) DO5
 

0476
 
20208 CAMEkON, D.G.; McIVOR, J.G. 1980. 
 Evaluation. (Evalua~i6n). In
 

Clements, R.J.; Cameron, D.C., eds. 
Collecting and testing tropicaT

iorage 
 plants. Melbourne, Australia, Commonwealth Scientitic and
 
Industrial Research Organization. pp.71-87. Ingl., 5 Refs., Ilus.
 

Gramineas. Leguminosas. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Rendimiento. Persistencia.
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Praderas mixtas. Compatibilidad. Calidad del forraje. Establecimiento.
 
Fertilizantes. Australia.
 

Se describen las fases do evaluaci6n de materlales forrajeros y las
 
t6cnicas disponibles. La fase de familiarizaci6n tene los objetivos de
 
identificar y clasificar el material, hacer una descripci6n cuantitativa y
 
cualitativa do caracteristicas importantes y multiplicar semilla para
 
futuras evaluaciones. So discuten las t6cnicas de Invernadero y vivero para
 
el efecto. La fase de daterminaci6n do Areas de adaptaci6n tiene el fin de
 
seleccionar linens quo se deben probar en detalle en regiones para prop6si
tos especIficos. La fase de evaluaci6n en Areas de adaptaci6n permits medir
 
el rendimiento total y estacional de forraJe, su persistencia y calidad,
 
ademas de otros factores tales como requerimientos pare su establecimiento,
 
respuesta a la fertilizaci6n y otros. Se discute sobre los ensayos de
 
corte en pequefia escala y los ensayos do compatibilidad de leguminosas/gra
mineas. La fase final de evaluaci6n mide el efecto de las praderas en el
 
comportamiento animal mediante ensayos de pastoreo. Se concluye que e uso
 
para el cual se pretende el material determina los m~todos y las t6cnicas
 
que se dehen usar. Estos tambi6n depender~n de los recursos disponibles,
 
del tamafio do la colecci6n y de la industria ganadera local. Tambi~n se
 
deben considerar el tamafio y ]a diversidad de la regi6n en la cual se usarA
 
el material. (Resumen por EDITEC) D05
 

0477
 
21608 CICARDINI, E.E.; IRAZOQUI, J.M. 1982. Curvas de crecimiento y do
 

calidad del forrage de ocho ecotipos de pasto miel (Paspalum dilatatum).
 
Tesis Ing.Agr. Balcarce, Argentina, Universidad Nacional de Mar del
 
Plata. 125p. Esp., Res. Esp., 55 Refs., ilus.
 

Paspalum dilatatum. Ecotipos. Crecimiento. Producci6n de forraje. Calidad
 
del forraje. Materia seca. Intervalo de corte. Digestibilidad. Contenido de
 
protenas. Registro del tiempo. Argentina.
 

Se midi6 la producci6n de forrnJe de 8 ecotipos de Paspalum dilatatum y so 
calcularon las tasas diarias do crecimiento de MS; tambi6n so analizaron 
diferentes parmetros de calidad nutritiva. Se cortaron 4 series do una 
parcela durante 196 dfas de crecimiento a partir del 15 do Oct. de 1980. 
Dentro de series el intervalo entre cortes fue de 28 dies. So estableci6 
una max. tasa prom. en el mes de feb. do 119.7 kg de MS/ha/dia para el 
ecotipo m~s rendidor y de 75.76 kg de MS/ha/dIa pare el menos rendidor. Los 
% prom. do PC vararon entre 25.4 y 12.1 y los de DIVMS entre 62.9 y 54.6 
pare los diferentes ecotipos. En todo el perlodo do crecimiento se obtuvo 
un max. de 9102 kg de MS/ha par el ecotipo 2 y un min. de 5713 kg do MS/ha 
para el ecotipo 0. Se logr6 explicar la evoluci6n de la digestibilidad de 
la MS a trav6s del tiempo mediante la ecuaci6n: Y = 60.114 - 0.031749 X, 
donde: Y = % prom. de DMS y X = no. de dias. Par In evoluci6n del % de PC 
a trav6s del tiempo la ocuaci6n gue mejor describi6 su comportamlento fue: 
Y = 25.63 - 0.233 - 0.001237 X', donde: Y = % do PC y X = no. do dies. 
(Resumen del autor) D05
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21266 CRUZ FILIIO, A.B. DA; JORGE, E.M.P. DE 0.; ALVIM, M.J. 1983. Compara

cao entre populacoes de Calopogonium mucunoides Desv. (Comparaci6n entre
 
poblaciones de Calopogonium mucunoides). Zootecnia (Brasil) 21(l):61-70.
 
Port., Res. Ingl., 15 Refs. [Centro Nacional de Pesquisa do Gado de
 
Leite, Caixa Postal 151, 36.155 Coronel Pacheco-MG, Brasil]
 

Calopogonium mucunoides. Introducciones. Fioracl6n. Materia seca. Contenido
 
de fibra. Contenido de proteinas. Digestibilidad. Calidad del forraje.
 
Brasil.
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Se compararon 7 poblaciones de Calopogonium mucunoides de origen diferente,
 
en relac16n con sus caracteristicas agron6micas. Se encontraron diferencias
 
significativas entre poblaciones respecto al 
inicio de la floraci6n y al

contenido de 
FDA. Una poblaci6n nativa colectada en 
el Centro Nacional de

Pesquisa de Gado de Lefte (CNPGL), en Coronel Pacheco, MG, Brasil, result6
 
muy promisoria, con el mayor contenido de PC y el menor contenido de FDA.
 
Ademis, esta poblaci6n fue una de 
las 3 que tuvo la mayor DIVMS. (Resumen

del autor. Trad. por M.M.) DO5
 

0479
20399 DIAS FILHO, M.B. 1983. Limitacoes e potencial 
 de Brachiaria
 
humidicola para o tr6pico Gmido brasileiro. (Limitaciones y potencial de

Brachiaria humidicola para tr6pico
el hOmedo brasilero). Belfm-PA,

Brasil, Empresa Brastleira de Pesquisa Agropecugria. Centro de Pesquisa

Agropecugiria do Tr6plco Limido. 8
Documentos, 20. 2 p. Port., Res. Port.,

Ingl., 71 Refs., 
Ilus. [Centro de Pesquisa Agropecuiria do Tr6pico

Umido, Catxa Postal 48, 66.000 Bel6m-PA, Brasil]
 

Brachiaria humidicola. Distribuci6n geogr~fica. Morfologia vegetal. 
Anato
mia de la planta. Adaptaci6n. 
 Tr6pico h~medo. Amazonfa. Rendimiento.

Materia Seca. Oxisoles. Establecimionto. Insectos perjudiciales. Enfermeda
des y pat6genos. Nutrici6n vegetal. Fertilizantes. N. K. Ca. 
Epoca seca.
 
Epoca Iluviosa. Contenido de piotelnas. Digestibilidad. Aumentos de peso.

Producci6n de semillas. Praderas mixtas. Colombia. Brasil.
 

Se presenta una revisi6n 
de literatura sobre las caracterlsticas bot5nicas
 
y agron6micas de Brachiaria humidicola, para determinar sus 
limitaclones y

su potencial para la regi6n 
del tr6pico h6medo brasilero. l~a revisi6n
 
demuestra que esta gramInea presenta una 
alta producci6n de MS en suelos de
baja fertilidad, agresividad superior, alta 
resistencia al perfodo seco y

valor nutritivo moderado. Sin embargo, presenta como limitaciones, dificul
tades en la asociaci6n con leguminosas, en la produccl6n de semillas y

cierta susceptibilidad al ataque de las cigarrinhas de los pastos. (Resumen

del autor. Trad. por M.M.) D05
 

0480

21238 ESTACION EXPERIMENTAL DE PASTOS Y FORRAJES INDIO HATUEY. CUBA. 1980?
 

Resenas descriptivas. Perico, Matanzas. 
13p. Esp.
 

Trabajo presentado en el Seminario Cientifico y Thcnico de Pastos y

Forrajes, 4o., Perico, Matanzas, 1980?
 

Panicum maximum. Cvnodon dactvlon. Cenchrus ciliaris. Brachiaria decumbens.
 
Chlorls gayana. 
Pennisotum purpureum. Stylosanthes Suianensis. Leucaena
 
leucocephala. Morfologla 
vegetal. Adaptaci6n. Rendimiento. Mnteria Seca.
 
Contenido de protenas. Producci6n de semillas. Contenido de 
fibra. Cuba.
 

Se presenta informaci6n 
sobre origen, morfologa, adaptaci6n, rendimiento,

contenido de proteTnas, de fibra v producci6n de semillas de: Panicum
 
maximum cv. I.lkont, 421 (Uganda) y Selecci6n Ill 127; Cvnodon dactvlon

No. 68; Cenchrus ciliarts cv. Rloela 
y Formidable; Brachlaria decumbens
 
cv. Basillsk; Chloris gavana Callide
cv. (gigante); Pennisetum purpureum
 
cv. Merker6n mexicano; Stylosanthes guianensis CIAT-184 v Leucaena 
leucocephala cv. Cunningham. (Resumen por M.M.) D05
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20725 GUPTA, B.K.; NANDRA, K.S.; SiTiI, B.S.; CHOPRA, A.K. 1980. Yield 
performance, composition and dry matter digestibility of some promising 
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strains of guinea grass (Panicum maximum). (Rendimiento, composici6n y
 
digestibilidad de materia seca de algunos cultivares promisorios de
 
Panicum maximum). ,lournal of Research, Punjab Agricultural University
 
17(2):163-168. Ingl., Res. Ingl., 15 Refs.
 

Panicum maximum. Cultivares. Rendimiento. Materia seca. Digestibilidad.
 
Contenido de protetnas. Fertilizantes. N. Cortes. India.
 

Se presentan datos sobre rendtmiento de MS, contenido do PC, FDA, lignina
 
detergenre jcida, silica, az6cares, oxalatos y DIVNS de 6 cv. de Panicum
 
maximum cultivados con fertilizaci6n nitrogenada y riego, en 1979. Los
 
rendimientoi de MS varlaron en diferentes cortes y en ditferentes cv. en
 
forma signiticativa. La calidad fue mejor en los 2 primeros cortes que en
 
lis 2 6ltimos. (Resumen por Ilerbage Abstracts. Trad. por M.M.) D05
 

0482
 
19902 JONES, R.M.; EVANS, T.R. 1982. Poor persistence of some Stylosanthes 

spp. on a wet coastal lowlands site in south-east Queensland. (Persis
tencia defticlente de algunas especies do Stylosanthes en una localidad 
costera hfmeda en el sudeste do Queensland). Australian Plant Introduc
tion Review 15(l):15-19. Ingl., Res. Ingl., 8 Refs. 

Stvlosanthes gulanensis. Stvlosanthes scabra. Stvlosanthes viscosa. Persis
tencia. Rendlomento. Materia seca. Enfermedades y pat6genos. Colletotrichum 
gloe sporioldes. Jumedad. Tr6pico hmedo. Australia. 

Se cultivaron Ilneas de Stvlosanthes gulanensis, S. scabra, S. viscosa y S. 
hamata en praderas para corte, en Un suelo bajo himedo del sudeste de 
Queensland. Ninguna acces16n perstst16 por mias do 3 afios. La mejor accesi6n 
de S. guianensis fue CPI 38222; S. vlscosa fue marcadamente superior a 
otras llneas de esta especle. LJa supervivencta defticiente parece deberse 
principalmente a la combtnac16r. de las condiciones de humedad y ataque de 
bongos. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) D05 
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20379 KRF'rsClJ ERP JUNIOR, A. E.; SNYI)ER, G.11. 1983. Potential of 

Aeschvnomene sp. for pastures in the tropics. (Potencial de Aeschynomene 
sp. para praderas on los tr6pIcos). In Smith, l.A.; Hays, V.W. , eds. 
International Grassland Congress, 14th., lexington, Kentucky, 1981. 
Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. pp.7 

8
3-786. Ingl., Res. Ingl., 

9 Refs. 

Aeschvnomene americana. Evaluaci6n. Rendimiento. ttbito do crecimiento. 
Floract6n. Macroptlum atropurpureum. Desmodium heterocarpon. Fertili

zantes. P. Calidad del forrije. Dtgestibilldad. Contenido de protelnas. 
EE. UtU.
 

Se evalu6 el potencial forrajero del total de germoplasma disponIble del 
g6nero Aeschvnomene, el cual comprende 160 especies, so compararon algunos 
atrihutos de A. americana con los do otras accestones do la misma y de 
otras especies, y se compar6 el patr6n ie crecimiento estacional y la 
respuesta al P1do A. americana con 2 leguminosas tropicales perennes. Se 
hicleron evaluaclones do 342 accesiones, incluldas 25 especies Identiti
cadas. los datos rocolectados do parcelas do observaci6n en 1978 y 1980 
incluyeron datos sobre la floraci6n inicial, vigor de la planta y hAblto do 
creclmiento; de las parcelas repetidas, la poblaci6n de plantas y el vigor; 
y de las acceslones selecclonadas, el rendimiento, el contenido de N y la 
digestbilidad. So compararon los rendiralentos con apllcaci6n do 20 y 60 kg 
de P/ha (2000 kg do cal/ha) entre A. americana v Maroptiltum atropurpureum 
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y Desmodium heterocarpon. La mayorla 
de las accesiones de A. americana

florecieron despu6s del I do oct. y la distribuci6n de la altura fue de 
menos de 51 cm (18 accesiones) hasta 
m~s de 152 cm. De esta manera, serfa
posible seleccionar una planta do floraci6n m~s tardla y ms frondosa 
que A. americana comercial. A. villosa, similar a A. americana pero contallos mas cortos, pareci6 toner potencial para el pastoreo.
denticulata, A. falcata. A. elegans. A. 

A. 
evenia, A. fluitans y A. paniculata

merecen mas estudio, aunque su establecimiento y persistencla cuando fueron
cultivados con Digitaria decumbens no siompre fue bueno. En junlo, elcontenido do PC do A. americana (18.8%) fue m~s alto y su digestibilidad
cstuvo entre 
las mejores (52.1%) cuando so 
compar6 con otras accesiones.
 
Estos valores oscilaron de 10.6 a 18.8% 
y de 36.8 a 63.8%, resp., entre las

accesiones analizadas. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC) D05 

0484
20995 I.AVEZZO, W.; GiTIERREZ, L.C. ; SIIVEIRA, A.C.; MENDES, OE.;
CONCALEZ, D.A. 
 1983. Utilizacao do capim-elefante (Pennisetum
 
purpureum, Schum), 
cultivare mineiro e vruckwona, coma plantas para

ensilagem. (Utilizacl6n de Pennisetum purpureum cv. 
Mineiro y Vruckwona
 
come plantas para ensllale). Revista da Sociedade 
Brasileira de
Zootecnia 12(1 :163-176. 
Port., Res. Port., Ingl., 28 Refs. [UNESP -

Campus de Botucatu, Caixa Postal 502, 18.600 Botucatu-SP, Brasil] 

Pennisetum purpureum. Cultivares. Ensilaje. Produccin 
 de forraje.
Rendimiento. Materia 
seca. 11idratos do carhono. Estadlos 
del desarrollo.
 
Brasil.
 

Se roaliz6 un esavo para evaluar el potenclal de los cv. do Pennisetum purpureum Mineiro y V'ruckwona para ensilajo. Desput, de on perfodo do 60
dias do desarrollo se midi6 la producci6n de materla verde v seca y elcontenido de MS. Posteriormente este material se someti6 a1 4 tratamientos 
antes del ensllaje: enmohecimiento por exposici6n al sol durante 
8 h;adici6n do 0.57 de formol (40% de formaldehido); 0.5% de 5cido f6rmico(P5%) y 0.2% de formol m~s 5cldo f6rmico (70% de formol + 26% de 5cido
f6rmico + 4% de agua) . Se determrlnaron los contenidos de hidratos do
carhono soluble totales, glucosa, fructosa y sacarosa, asl comn la capacidad do tamp6n y el Z de MS. Seg6o los resultadas so obtuvieron las sigulen
tes conclusiones: a) la gramfnea cortada 
a los 60 dias obtuvo una gran
produccion/ha. Los cv. Vruckwona y Mineiro tuvieron una producci6n de 83.2
 
y 70.3 t de materla verde/ha, y 12.3 y 10.7 t do MS/ha, resp.; b) entre los
tratamientos utilizados antes ensilaje,
del s6lo el enmoliecimiento ai sol
mejor6 los contenidos do MS 
(21.04%) on comparaci6n con 
ls otros (16.82%),

aunque tal 
valor es menor quo el de 30% considorado ideal para ensllaje; c)

los contenides do hidratos de carbono soluble fueron mayores en el cv.
Vruckwona (11.477) quo en el cv. Minelro (8.80%); d) los " do azOcareslibres fueron de 75.57 y 77.59 para Minelro y Vruckwona, resp.; e) del %
total do azricares libres (76.73%), el 73.18% correspondi5 a la glucosa v lafructosa, y s6lo el 3.55% a la sacarosa; f) la fructosa v la glucosa fueron 
mayores en Vruckwona; g) de manera general, entre los tratamlentos utilizados, el enmohecimient proporclon6 los menores valores 
v el formol los
 
mayores, en relaci6n con los hidratos do carhono solubles v los azficareslibres; h) el tratamiento con 5eldo frmico produjo ]a mayor capacidad do
tamp6n al i5cldo clorhldrico, en comparacin con los demis. (Resumen del 
autor. Trad. par M.M.) )05
 

0485
21222 MACHIADO, R.; CACERES, 0.; MIRET, R. 1983. 
Pennisetum purpureum cvs.
 
Taiwan A-144 A-146 A-148 y 801-4. Pastos y Forrajes 6(2):143-159. Esp.,

Res. Esp., Ingl., 27 Refs. [Estacl6n Experimental do Pastos y Forrajes 
lndio Ilatuny, Perico, Matanzas, Cubal
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Pennisetum purpureu. Cultivares. Botgnica. Siembra. Establecimiento.
 
Rendimiento. Intervalo de corte. Producci6n do forraje. Altura do carte.
 
Epoca seca. Epoca lluviosa. Valor nutritivo. Insectos perJudiciales.
 
Enfermedades y pat6genos. Cuba.
 

Los cv. Taiwan A-144, A-146, A-148 y 801-4 do Pennisetum puroreuni fueron 
introducidos en Cuba en 1978 piocedentes do Venzue.. Estos cv. se 
caracterizan por sot crecimiento erecto, presentan tin no. relativamerte 
grande do retofos (30-50), las cepas son vigorosas y tienn una buena 
proporci6n de hohis (66-87%) cuando so cortan entre 5-8 semanas. Para un 
adecuado establecimlento on corto tlempo se recomlenda sembrar los esquejes 
a distanclas entre 90-120 cm y profundidades do 10-15 cm. En Cuba se han 
obtenido rendimlento prom. do 20 t do MS/ha/afo a] cortarse entre 5 y 8 
semanas. En Brasil se ban registrado endlimientos do 34.1 y 48 t de MS/ha/ 
aia en los cv. Talwan A-148 v A-146. So presenta Informaci6n sobre 
caractcrfsticar hotinicas, siembra y ostableciniento, rendimlento, 
fr-cuencia y altura do corte, produccimn estacional, valor nutritivo y 
plagas y enformedades. (Resumen por M.M.) DOS 

0486 
20926 MACKENZI-, J.; MAYER, R.; BISSET, W.J. 1982. Productivity of five 

subtropical grasses on a black earth of the earern Darling Downs of 
Queensland. (Productividad de cinco gramineas subtropIcales en un suelo
 
negro de Darling Dnwns Oriental de Queensland). Tropical Grasslands 
16(4):170-180. Ingl., Res. ngl., 9 Refs., Ilus. [Queensland Wheat 
Research Inst., 1.O. Box 5282, Toowoomba, Qld 4350, Australia] 

Chloris gaynna. lanlrum coloratum. Bothriochloa insculpta. Dichanthlum 
aristatum. Sorghum. FertilfIzantes. N. P. Producct6n de forraje. Materia 
seca. Intervalo de corte. Suelos. Australia. 

Se sembraron Chloris gayana cv. Pio ieer, Panicum coloratum vc r. 
makarikarlense cv. Pollock, Bothriochloa insculpta cv. latch, Dichanthium 
aristatum y Sorghtm sp. ht "tdo cv. Silk durante 1972 en suelo arcilloso 
agrietado. Se nplitc6 N on fErma de urea a raz6n de 0, 60 y 120 kg/ha/afio. 
Se aplIc6 superfosfato solo a raz6n de 225 kg/ha on die. do 1972 y a raz6n 
de 350 kg/ha en oct. de 1j175; se apltc6 superfosfato con azufre, a raz6n de 
225 kg/ha en julio de 1973. A los 3 muses de haber sembrado sorgo, ol 
rendimiento de MS rue de 7.45 t/ha, en comparacl6n con 4.02 t/ha de C. 
gavana, la cual sobrepas6 en rendimiento a las otras especies. Al final de 
los siguientes 5 aios, lo; rendimlentos totales do MS foeron los roms altos 
en B. insculpta v sorgo (25.13, 46.48 y 55.33, y 20.76, 43.04 y 60.93 t/ha, 
resp. con las I dosts de N). La concn. media do N en el follaje do B. 
insculpta en todas las (dnsis de aplicaci6n de N v on todos los aios fue mas 
baja que en todas las otras especies (0.92"). En una comparac16n de 
frecuenclas de corte en el quinto aio, el sorgo sobrepasm consIstentemente 
a las otras espelces, a una frecuencia de 8 semanas, en tanto que C. gayana 
produjo el max. total do MS, a ona frecuencia de 4 semanas. (Resumen del 
autor. Trad. por EDITFC) DO5 
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21290 PASTOS EN Australia. 2. Legumnoras. Revista Cafetalera (Guatemala) 

6(204):10,12,14,16,22. 1981. Esp., Tlus.
 

Macrotvloma uniflorum. lespedeza striata. Lecaena leucocephala. Lotononis 
balnesil. Macropt Ilium lathyroides. Pueraria phaseololdes. Ftylosanthes 
gulanensi:;. Stvlosanthes humills. Stylosanthes hamata. Adaptac16n. 
Palatabilidad. Precipltac6n. Suelos. Australia. 
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Se presenta Ia continuaci6n de 
una serie de trabajos basados
caci6n de Yates Seed 
en una publi-
Company, de 
Nueva Gales 
del Sur, Australia, relacionada con leguminosas forrajeras tropicales y su cultivo en asoclaci6n con
gramIneas, caracterfsticas 
agron6micas, palatabilidad, tasas de carga y
compatibilidad 
con gramfneas forrajeras. Se 
 incluyen las leguminosas:
Macrotyloma uniflorum, 
Lespedeza striata, Leucaena 
leucocephala, Lotononis
bainesfi, Macroptilium lathvroldes, 
 M. atropurpureum, Pueraria
phaseoloides, Stylosanthes Sulanensis, S. ,umilis y S. hamata. 
(Resumen por
Abstracts on Tropical Agriculture, Trad. por M.M.) 
 )05
 

20980 PE1)REIRA, J.V.S.; 0488
MATTOS, 11.B.DE 1981. Crescimento estacional de
vInte e cinco especies on variedades de capins. (Crecimiento estacional
de 25 variedades de gramifneas). 
 Boletim de Indistria Animal
38(2):117-143. Port., 
Res. Port., Ingl., 19 Refs., 
Ilus.
 

Andropogon gayanus. Brachiaria decumbens. Brachlaria autica. Brachiariaruziziensis. Cenchrus cillarts. Chloris ga.ana. Cynodon dactylon. Digitaria"decuhens. i ad nrv tigiaria mInanliana. Digitaria valida.Echinochloa pyramidais. Panicum maximum. Paspalum guenoarum. Paspalumnotatum. Setaria anceps. Crehnento. Rndimi,,nto. Materia seca. Epocaseca. Epoca Iluviosa. Registro del tiempo. Contcnido de proteinas.
Contenido do fibra. Brasil. 

Se determinC6 el crecimionto estacional de 25 graMTIneas tropicales en elInstitute de Zooteenila, Nova Odessa, SP, Brasil. 'ste ensavo de cortemostr6 los siguentes resultados: a) los mavores rendimientos anualesMS/ha se obtuvieron con ? de cv. de Cvnodon dactvlon, Brachlaria decumbens yAndropogon Eavanns var. Sqamu atus. los mnores rondimientos se obtuvicroncon Conchrus ciltarls cv. Biloela, un cv. de C. dactvlon y Digitariadecumbens; b) dIrantc la estacl 6 
n do "verano" -ciIida N Il uviosa, losmayores rendimientos so obtuvieron con B. decumbens, C. dactvlon, Panicummaximum var. Trichoglume v Digitarla sp. los menores rendimientos seobtuvieron con C. ciliarlo, c'. Biloela, Dactvlon, B. decumbens y Setariaanceps; c) durante el invierno (estacl6n fresca y seca), los mayoresrendimlentos so obtuvieron con 2 var. de C. dactvlon v A. gayanus. Losmenores rendimientos se obtuvieron con C. c-liariscv. Biloela, DIsitariavalida, ). decumbens, Paspalum lotatum, Digitaria milanjiana v Digitariasp.; d) al comicnzo de la estaci6n de crecimiento fueron mas precoces
maximum, B. dectimbens, P.

A. ,avanus y C. dactylon. los mis tardlos fueron T.notatum, un cv. do C. dactylon y C. cilliaris cv. 1liloela; e) durante losmeses do crccimiento mis 
 intenso (nov.-feb. , verano), las mayores tasas decrecimiento (kg de MS/ha/dfa) so ohtuvieron con B. decumbens (79.8), C.dactvlon (77.3), 
 rigitar1a(74.8), otros cv.sp. 
 de C. dactvlon (74.6). D.milanjlana (72.2) v 1).notatum 
(70.3); durante lo s ctmiento.6),es
lento (mayo-ago. , Tnvierno), m-.
las tasas de crecimiento mis altas seobtuvieron con A. gavanus (16.6), C. dactlon (13.9 y 13.2 para ambos cv.),D. diversinerv s (iO.0) y P. max m-m "(7.6); f) la di;tribucl n de laproducci6n anuial do MS d las 25 gramfineas estudiadas fie conslderablementeestaclonal. La tasa prom. de crecimiento , el cultivo osci16 entre 4 v 24z;
g) considerando los resultados 
 de aste ensay o, las 25 gramIneas esitudiadasse pucden clasificar en: 1) buena dIstribuci6n estaclonal del creclmientoanual: A. gavanus, 1).diverstnervis, S. anceps, C. dactvlon v B. decumbens;2) distribucl6n regular: P. maximum, I. decumbens, ; var. de I'.maximum,Digitaria sp., C. dactvlon Echinochloa pvrnmtdalis, Chloris gayana y B.ruzizlensis; 3) distribuci6n pobre: Diltarta sp., _'. guenoarum,mlanjiana, D.). valida, D. decumbens, P. noratum, C. clliaris cv. MuloelaP. notatum cv. Batatals. (Resumen del 

y 
autor. Trad. per tI)-ITEC) )1)5 
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21815 PURANDAR, A.P. 1982. Stylosanthes hamata. A boon to drought-prone 

area. (Stylosanthes hamata - Una especie promisoria para hreas con 
tendencia a la sequia). Indian Forester 108(12):723-733. Ingl., Res. 
Ingl., Hind., 11 Refs. [National Inst. of Rural Development, 
Rajendranagar, Hyderabad 500 030, A.P., India]
 

Stylosanthes hamata. Morfologla vegetal. Sistemas de siembra. Estableci
miento. Sequla. Conservaci6n de suelos. Praderas mixtas. Cenchrus ciliaris.
 
Pastoreo. Producci6n de semillas. Germinaci6n. India.
 

La leguminosa forrajera resistente a is sequia Stylosanthes hamata ha
 
mostrado un comportamiento bastante satisfactorlo en el grea semi-rida del
 
distrito de Sholapur, India. A6n en condiciones de pastoreo intensivo tuvo
 
buena persistencia. En las regiones que reciben una precipitaci6n tan baja
 
como 350 mm, esta especie tiene buena persistencia y demuestra ser benefi
ciosa para las regiones semi-gridas del pals. (Resumen del autor. Trad. por
 
M.M.) D05
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20381 QUESENBERRY, K.H.; OCUMPAUGH, W.R.; RUELKE, O.C. 1983. Hemarthria
 

altissima: a pasture grass for the tropics. (Hemarthria altissima: una
 
graminea forrajera para los tr6picos). In Smith, J.A.; Hays, V.W., eds.
 
International Grassland Congress, 14th., Lexington, Kentucky, 1981.
 
Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. pp.788-791. Ingl., Res. Ingl.,
 
13 Refs.
 

Hemarthria altissima. Evaluacl6n. Genotipos. Calidad del forraje. Persis
tencia. Digestibilldad. Materia seca. Materia org5nica. Corte. Pastoreo.
 
Producci6n de forrae. EE.UU.
 

Se evalu6 Hemarthria ltissima, introducida en los EE.UU. en 1964, pars
 
utilizarla como graminea forrajera. En las condiciones del Escado de
 
Florida, mostr6 un potencial igual o mayor que otros pastos tropicales. El
 
cv. Bigalta tiene mayor DIVMO que otras gramineas tropicales en etapas
 
comparables de crecimiento. Las primeras evaluaciones de la graminea
 
involucraban 6nicamente 3 clones, pero se recolectaron genotipos adiciona
les y se introdujeron hanca finales de la d~cada de los 60 y principios de
 
la del 70, y se llev6 a cabo un esquema evaluativo para este germoplasma.
 
Los objetivos eran los de evaluar r~pidamente el germoplasma disponible de
 
H. altissima para averiguar la diversidad gen~tica de las caracteristicas
 
de importancia, como componente del sistema de forrajes pars ganado,
 
comparar el corte y el pastoreo como t~cnicas de evaluaci6n y seleccionar
 
los genotipos superiores pars expt. de comportamiento animal. Siguiendo is
 
prueba preliminar de 53 clones en invernadero y ensayos de corte en peque-

Ros lotes, se seleccionaron 22 clones para evaluaci6n por corte y 27 pars
 
evaluaci6n por pastoreo. Se observaron mayores prdidas en invierno en
 
praderas in pastoreo que en praderas de corte, pero pars el otofo del
 
segundo ai.ose eliminaron algunos genotipos. Otros dieron rendimientos que
 
oscilaron entre 880 y 15,800 kg/ha, y Is DIVO oscil6 entre 59 y 73% para
 
el fora e de rebrote de 5 semanas. Se seleccionaron 8 genotipos que fueron
 
luego ealuados e- 4 frecuencias de pastoreo (3, 5, 7 y 9 semanas) en un
 
tercer expt. La peor persistencia se present6 con una frecuencia de
 
pastoreo de 3 semanas. Los rendimientos totales estacionales fueron simila
res con frecuencias de 5 y 7 semanas. Los genotipos tetraploides Bigalta y
 
P.I. 364888 tuvieron rendimiencos notoriamente m~s altos con frecuencias de
 
pastoreo de 5 y 9 semanas. P.I. 364888 fue la entrada que tuvo generalmente
 
el max. rendimiento en todas las frecuencias de pastoreo y su DIVMO no fue
 
significativamente menor que la de Bigalta. Bigalta tuvo una persistencia
 
significativamente m~s baja en el intervalo de descanso de 5 y 7 semanas en
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comparaci6n con P.I. 
364888. Se deduce que H. altissima es un forraje 
con
buen potencial para utilizaci6n en los tr6picos hfmedos en suelos que

pueden inundarse peri6dicamente. Es con frecuencia superior a otras 
gramf
neas tropicales en regiones subtropicales, debido a que 
Inicia el rebrote
 
tags temprano en la primavera y crece 
hasta mws tarde en el otoilo. El

germoplasma nuevamente coleccionado muestra diversidad gen6tica para las
 
caracterfsticas que estfn
no presentes en los cv. liberados. Durante los
61timos 6 afios se evaluaron mws de 50 introducciones de H. altissima, y se

identific6 un genotipo (P.I. 364888) que tuvo 
un rendimiento superior y

mejor persistencia en condiciones de pastoreo y que 
es moderadamente alto
 
en digestibilidad. La utilizaci6n de animales 
en pastoreo en las fases
 
tempranas de la evaluaci6n redujo el tiempo necesario para avanzar el

germoplasma desde la introducci6n de plantas hasta la 
liberaci6n de culti
vares. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC) DO5
 

0491
20974 RUIZ, M.A.M.; MACHADO, R.C.R.; SOUZA, H.M.F. 
1983. Producao de
 
quatro gramIneas forrageiras tropicals 
em condicoes de deficiencia
 
hidrica. (Producci6n de cuatro gramIneas 
 forrajeras tropicales

condiciones de 

en
 
sequfa). Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia
 

12(2):357-368. Port., 
Res. Port., Ingl., 18 Refs. [Centro de Pesquisas

do Cacau, Caixa Postal 7, Itabuna-BA, Brasil]
 

Andropogon gayanus. Cenchrus 
ciliaris. Brachiaria humidicola. Cultivares.
 
Rendimiento. Materia 
seca. Estr~s hidrico. Sequla. Suelos. Intervalo de
 
corte. Brasil.
 

Se evalu6 en condiciones de campo el efecto de la deficiencia de agua en la

producci6n de Andropogon gayanus 
cv. Carimagua, Cenchrus ciliaris 
cv.
 
Gayndah y cv. 
Biloela y Brachiaria humidicola. El efecto del 
dcfi-it de
 agua se evalu6 determiuando la producci6n de MS 
a los 56, 85, 102 y 120
 
dfas despu~s de un corte de uniformidad. La producc16n de MS del rebrote

bajo d~ficit de 
agua y condiciones de humedecimiento frecuente del suelo
 
tambign se determin6 a los 46 dfas despu~s 
del corte de uniformidad. La

producci6n de MS de 
las 4 gramlneas en condiciones de falta de agua dismi
nuy6 considerablemente. Sin embargo, 
a una baja tens16n de humedad del

suelo (casi el punto de marchitamiento) 
a los 40 cm de profundidad, A.
 
gayanus y los 2 cv. 
de C. ciliaris exhibieron un mejor comportamiento que

B. humidicola. en 
t~rminos de tasa de producci6n. En condiciones de d~ficit
 
de agua, solamente el rebrote 
de A. gayanus no mostr6 diferencia signifi
cativa entre las parcelas 
secas y las testigo. En condiciones de humedeci
miento del suelo, A. gayanus 
tambin present6 una mejor producci6n que las
 
otras gramineas. Fsta gramlnea puede ser una nueva 
opci6n para las Areas

donde existen perlodos de sequla prolongados. (Resumen del autor. Trad. par
 
EDITEC) DO5
 

0492

21664 RUMBALL, P.J.; LAMBERT, J.P. 1981. Plant 
 introduction trials;


performance of some subtropical grasses 
 In Northland. (Ensayos de

introducci6n de plantas; comportamiento de algunas gramineas subtropi
cales en Northland). New Zealand Journal of 
Experimental Agriculture

9:79-83. Ingl., 
 Res. Ingl. , 8 Refs. [Grassland Division, Dept. of 
Science & Industrial Research, P.O. Box 194, Kaikohe, New Zealand] 

Cynodon. Digitaria. llemarthria. Setaria. Panicum. 
 Paspalum. Chloris.

Brachiaria. Eragrostis. Pennisetum. 
Introducciones. Evaluaci6n. Persisten
cia. Sequia. Tolerancia. Requerimientos clim~ticos. Nueva Zelandia.
 

En varias localidades de Northland, Nueva 
Zelanda, se evaluaron acceslones
 
representativas de 
40 especies y 13 g~neros de gramfneas subtropicales
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perennes. Las caracteristicas observadas incluyeron: fenologia, vigor
 

general, resistencia a la humedad y a Ia sequia, agresividad y persisten

cia. Los g6neros mfis promisorlos fueron Cynodon, Digitaria, Hemarthria y
 

Setaria. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) D05
 

0493
 

20992 SERRAO, E.A.S.; GONDIM, A.G. 1966. Capim braquigria. (El pasto
 

braquiaria). 
Bel6m-PA, Brasil, Instituto de Pesquisas e ExperimenLacao
 
6p. Port.
Agropecugrias do Norte. Serle Culturas da Amazonia no.l. 


Brachiaria decumbens. Bosque hmedo tropical. Adaptac16n. Amazonia. Suelos.
 

Fertilizantes. Siembra. Brasil.
 

es una de las mejores especies forrajeras para
 

formaci6n de praderas de pastoreo en las "tlerras firmes" de la Regi6n
 

Amaz6nica de Brasil. Es una especie perenne, rastrera, con estolones
 

largos, de f5cil enraizamiento, forma en poco tiempo un denso colch6n verde
 

y proporciona gran cantidad de forraje verde de buena palatabilidad y valor
 

nutritivo. Se describer, brevemente algunos aspe os relactonados con los
 

suelos, preparaci6n del terreno para la siembra, encalamiento y
 

fertilizaci6n org5nica, propagaci6n, siembra, producci6n y manejo de
 

praderas. (Resumen par M.M.) D05
 

Brachiaria decumbens 


0494
 

20429 SMITH, M.A.; WITEMAN, P.C. 1983. Evaluation of tropical grasses in
 

increasing shade under coconut canopies. (Evaluaci6n de gramineas
 

tropicales bajo sombra creciente de cubiertas foliares de coco).
 

Experimental Agriculture 19(2):153-161. Ingl., Res. Ingl., 19 Refs.
 

[Dept. of Agric., Univ. of Queensland, St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Axonopus compressus. Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola.
 

Brachiaria milliformis. Dichanthium caricosum. 
 Ischaemum aristatum.
 

Paspalum conjugatum. Stenotaphrum secundatum. Evaluaci6n. Rendimiento.
 

Materia seca. Cultivos permanentes. Coco. Sombrio. Luz. Adaptaci6n.
 

Australia.
 

Se compararon los rendimientos de MS de Axonopus comprossus, Brachiaria
 

decumbens, B. humidicola, B. milliformis, Dichanthium caricosum, Ischaemum
 

aristatum, Paspalum conJugatum y Stenotaphrum secundatum, en 5 localidades
 

de la Isla Banika, Islas Salom6n, en diferentes densidades de coco que dan
 

variaciones en la sombra. Los valores de transmisi6n de luz (TL) fueron
 

aprox. de 100 (irea abierta adyacente) 70, 50, 40 y 20% de luz solar plena.
 

Los suelos fueron arcillosos f6rtiles de color rojo-marr6n que se desarro

llaron en el levantamiento de una caliza coralina (Typic Arguidoll), 
con un
 

contenido marginal de K. Brachiaria spp. rindi6 al max. en condiciones de
 

luz solar plena y B. decumbens tuvo un rendimiento de 28 t/ha/afio. I.
 

aristatum fue menos sensible a la sombra que Brachiaria app., por lo menos
 

en un 40% de TL. Aunque S. secundatum tuvo un rendimiento pobre con 100 y
 

70% de TL, dio los meJores rendimientos entre todas las especies con 20% de
 

TL. Las plantas sombreadas tuvieron hojas m~s delgadas y una mayor concn.
 

de N que las no sombreadas. B. decumbens y B. humidicola s( recomiendan
 

para plantaciones abiertas (TL > 70%), 1. aristatum para sombra moderada 

(45-70%) y S. secundatum para sombra mais profunda (30-50%) en suelos de
 

escasa fertilidad. (Resumen de] autor. Trad. por EDITEC) DO5
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20934 VELEZ-SANTIAGO, J.; ARROYO-AGUILU, J.A.; TORRES-RIVERA, S. 1983.
 

Yield, crude protein, and chemical composition of five napier grass
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cultivars on the northwestern coastal plains of Puerto 
 Rico.

(Rendimiento, proteina cruda y composici6n qu~mnea de 
cinco cultivares

de Pennisetum purpureum en 
los llanos hfrmedos costaneros del noroeste de

Puerto Rico). Journal of Agriculture of the University of Puerto 
Rico
67(2):70-78. Ingl., Res. Ingl., Esp., 
 18 Refs., Ilus. [Agricultural

Experiment Station, Univ. of Puerto Rico, Rio Piedras, Puerto Rico]
 

Pennisetum purpureum. Cultivares. Rendimiento. 
Materia seca. Contenido de
 
protelnas. Contenido de minerales. Puerto Rico.
 

Se evaluaron 5 cv. 
de la graminea de corte Pennisetum purpureum durante 748dfas en los lIlanos hmedos costaneros del noroeste de Puerto Rico. Estos seabonaron a raz6n de 4484 kg/ha/afo con un anlisis 15-5-10, distribuldo en
7 partes Iguales y se cortaron cada 50 dias. 
El suelo es del tipo Bayam6n

i6mico arenoso, considerado de mediana fertilidad. 
Se determinaron los
rendimientos de forraje verde 
v seco y do PC v los contenidos de MS, PC, P,

K, Ca y Mg. Los rendimientos do los 13079 y 7350
cv. 
 fueron mayores que los
del cv. Merker, generalmente utilizado per los ganaderos de la regi6n,

tanto por su rendimiento en los meses frios 
como durante el afioentero. Los

rendimientos de forraje 
seco de los cv. 13079, 7350, Merker, 13078 y 532,
fueron resp. de 46,755; 45,449; 
39.439; 38,816 y 37,581 kg/ha/afio. Los cv.
13079 y 7350 produieron rendimientos similares 
 de forraje seco ysobrepasaron signilicativamente (P = 0.05) los restantes cv. El cv. 7350

produjo el mayor rendimiento 
de PC, 5413 kg/ha/ao. Los contenidos medios
de PC, P, K, Ca y Mg fueron 11.44, 0.37, 2.56, 0.31 
y u.34%, resp. La

proporci6n hoja:tallo fue bastante similar 
on los 5 cv. y vari6 de un max.
de 60 a un min. 
de 52%. Se concluye que la cosecha do P. purpureum cada 50
dias fue aproplada para la mayor parte del a-o, excepto 
en los meses fros
 
en quo los cv. no crecieron lo suficiente para producir buenos rendimien
tos. Se sugiere cortarlos a un intervalo 
mas largo durante esta 6poca del

afiocon el fin do conseguir mejores rendimientos. So recomiendan 
los cv.
13079 y 7350 para corte en vez del cv. Merker para esta zona de 
Puerto
 
Rico. Los cv. 13078 y 532 son recomendables tambibn como 
posibles substitutos del 
cv. Merker. Sin embargo, el 
cv. 13078 sufre m~s los efectos de
 
sequlas prolongadas. (Resumen del autor) DO5
 

0496

21203 VIANA, O.J. 
 1972. Ensao da avaliacao IV - Comportamento do capim

gunia - Urochloa mozambicensis (Ilack) Dandy, nas condicoes litoraneas
 
cearences. (Ensayo de evaluaci6n 
IV - Comportamiento do Urochloamosambicensis, 
en las condiciones del litoral 
de Cearg). Pesquisas

Agropecugrias 
no Nordeste 4(2):61-64. Port., Res. Ingl., 2 Refs.
 

Urochloa mosambicensis. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Establecimiento. Rendimien
to. Producci6n do forraje. Brasil.
 

Se evalu6 la adaptabilidad 
de Urochloa mosambicensis 
a las condiciones
 
clim5ticas de 
la regi6n litoral del Estado 
de Cear5, Brasil. El expt. se
realiz6 bajo precipitaci6n natural, 
sin fertilizaci6n, on el campo exptl.

do la Escola de Agronomla de ]a U. Federal de Cearg, 
en Fortaleza, de
1964-66. El no. 
de dias para la edad de corte de las plantas vari6 en los
diferentes perfodos y entre 
perlodos. La altura prom. de 
las plantas para

los diferentes perlodos mostr6 
poca variaci6n, siendo la mejor en el
segundo perlodo. La producci6n total fue
on el primero y segundo perlodos

muy similar (21,513 y 21,565 
kg/ha/alo, resp.). el
En tercer perlodo Ia
produccibn disminuy6 
a 10,009 kg/ha/alo. Se suglere que estos 
resultados
 
son buenos, particularmente si 
se tienen en cuenta las condiciones ecol6gi
cas bajo las cuales so obtuvieron. El establecimiento final fue aprox. 85%,

lo cual demuestra la buena adaptacl6n do esta especle. (Resumen del autor.
 
Trad. por M.M.) D05
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20715 YAZMAN, J.A.; VELEZ-SANTIAGO. J.; ARROYO-AGUILU, J.A.; McDOWELL,
 

R.E. 1983. Evaluation of five t. pical grasses for growing Holstein
 
heifers. (Evaluaci6n de cinco gramineas tropicales para novillas
 
Holstein en crecimiento). Journal of Agriculture of the University of
 
Puerto Rico 67(2):79-94. Ingl., Res. Ingl., Esp., 25 Refs. [Winrock
 
International Research & Training Center, Morrilton, AR, USA)
 

Brachiaria radicans. Brachiaria decumbens. Digitaria decumbens. Digitaria
 
milanjiana. Panicum maximum. Disponibilidad de forraje. Novillas. Aumentos
 
do peso. Materia seca. Contenido de proteinas. Consumo de alimentos.
 
Temperatura. Evaluaci6n. Puerto Rico.
 

Se realizaron 2 pruebas de 1 aFio cads una, en la Subestaci6n Exptl.
 
Agr~cola de Corozal, para determinar la disponibilidad do 5 pastos:
 
Brachiaria radicans, B. decumbens, Digitaria decumbens, D. milanJliana y
 
Panicum maximum, como fuentes do forraje pastado por novillas Holstein en
 
crecimiento. Los efectos de las diversas especies en la ganancia diaria
 
media (GDM) (amplitud de 0.43 a 0.51 kg) no fueron significativos. El pasto
 
D. milanjiana foe el mejor en CDM, y B. decumbens el que mhs cabezas puede
 
mantener, 5.87 vs. 5.2 a 5.7 cabezas/ha/afo para los otros 4 pastos. Se
 
obtuvieron variaciones altas en GDM tanto entre especies como entre meses.
 
De dic. a ene., la GDM fue aprox. 50% mis baja debido a efectos de temp. en
 
el crecimiento de los pastos. Se consideran los 5 pastos como aceptables
 
para el crecimiento do las novillas. Sin embargo, B. radlcans no se
 
recomienda por su posible toxicidad. Los contenidos de MS y de PC fueron
 
m~s altos en abril pero m~s baJos en sept. El contenido do MS vari6 de
 
menos de 20 a mfs de 30%, demostrando su influencia en el consumo. En Julio
 
y ago., los pastos produjeron un prom. de menos del 7% do PC, lo cual
 
posiblemente afect6 el consumo. Con temp. y lluvia normales, la temp. max.
 
se correlaciona positiva y significativamente (P < 0.01) (0.64 a 0.87) con
 
el contenido de MS y negativamente (-0.26 a -0.79) con el contenido de PC.
 
Sin embargo, la precipitaci6n anormal tuvo un efecto marcado en estas
 
relaciones. Se obtuvieron correlaciones variables entre el contenido de MS
 
o de PC en muestras cosechadas y la CDM, indicando que estas medidas eran
 
relativamente poco confiables para producir ganancia. El consumo estimado
 
do MS en tgrminos de % de peso corporal vari6 de 2.9 a 3.1%. En prom. se
 
utillz6 menos del 6% de MS do pasto disponible. En relaci6n con los costos,
 
una raz6n de uso tan baja no parece econ6mica, por lo cual se suglere m~s
 
investigaci6n en el manejo y abonamiento de pastos tropicales pars un uso
 
mis eficiente de la biomasa disponible. (Resumen del autor) D05
 

V~ase adem5s 0396 0405 0406 0407 0409 0410 0411 
0414 0416 0417 0419 0421 0422 0423 
0431 0432 0433 0435 0438 0440 0444 
0508 0511 0513 0515 0519 0521 0516 
0527 0528 0531 0538 0539 0556 0557 
0559 0561 0570 0575 0581 0584 0589 
0609 0610 

EOO FITOPATOLOCIA
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20957 DABEK, A.J. 1983. Leafhopper transmission of Rhvnchosia little
 

leaf, a disease associated with mycoplasma-like organisms in Jamaica.
 
(Transmisi6n por saltahojas de Rhynchosia "little leaf", enfermedad
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asociada con 
organismos similares a micoplasmas en Jamaica). Annals of
Applied Biology 103:431-438. Ingl., Res. Ingl., 
9 Refs., Ilus. [Clove
Disease Research Project, 
 Ministry of Agriculture, P.O. Box 159,

Kizimbani, Zanzibar, Tanzania]
 

Rhylnchosia minima. Enfermedades y pat6genos. Ollarianus balli. Transmisi6n
de enfermedades. Insectos vectores. Insectos poriudiclales. CaJanus caJan.
 
Jamaica.
 

Se informa por primera 
vez sobre la aparici6n en Jamaica de la 
enfermedad

"little leaf", ocasionada por Rhynchosia 
minima (RLL). La presencia de
organismos similares 
a micoplasmas (OSM) restringida al 
floema en plantas
enfermas y no en las 
sanas, la disminuci6n 
de los sintomas inducidoas
RLL en plantas afectadas mediante el remojo del suelo con 

por
 
tetraciclina y no
penicilina, asl 
como la transmisi6n de 
la enfermedad asociada 
a OSM en
plantas de prueba 
con R. minima, sefialan que ]a etiologia de RLL estS
asociada con 
un OS. El salthojas cicad~lido Ollarianus balli 
transmite
RLL para la 
cual R. minima representa el hospedante de campo especifico. La
obtenci6n de colonias 
sanas de 0. balli 
a partir de huevos ovipositados en
la maleza Asystasia gangetica inmune 
a RRL, sefiala 
que RLL no se transmite
transov~ricamente. 
0. balli adquiri6 el agente 
de la RRL despufs de un
acceso 
de 5 dfas a plantas infectadas (no se ensavaron tiempos menores) yhubo un max. periodo latence en el saltahojas de 21 
dfas. De 
los 0. balli
recolectados 
 en campos de cultivo 
altamente infectados 
con RLL, %
transmiti6 
la enfermedad 
en tanto quo, de aquellos criados 
en RLL en
cautiverio durante 
14-16 dlas, el 
56% transmitieron 
la enfermedad. Tanto
los machos 
como las hembras 
de 0. ball! transmitieron 
con igual eficiencia
la enfermedad, en tanto 
que las ninfas fueron vectores menos frecuentes. 0.
balli tambi6n infect6 a Cajanus cajan, 
importante cultivo de subsistencia
 en pequefia escala 
en Jamaica, lo mismo 
que a Catharanthus 
roseus. Sin
embargo, no 
transmiti6 el amarillamiento letal del coco (CLY) a 
palmas de
prueba despu~s de la adquisici6n natural o deliberada de RLL por
alimentaci6n, la 
adquisici6n por alimentaci6n en 
palmas infectadas por CLY
o despu~s de una inyecci6n de exudado de floema 
con CLY. Por consiguiente,
no hubo evidencia de que RLL 
se relacionara con el CLY o de 
que 0. balli
pueda actuar como vector del CLY. (Resumen dcl autor. Trad. por EDIEC) EO0
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20205 JONES, D.R. 
 1980. Plant quarantine. (Cuarentena). In Clements,
R.J.; Cameron, D.G., eds. Collecting and testing tropical forage plants.
Melbourne, Australia, 
Commonwealth Scientific 
and Industrial Research

Organization. pp.26-39. Ingl., 4 Refs., 
Ilus.
 

Stylosanthes viscosa. 
 Macroptilium atropurpureum. 
 Vigna unguiculata.

Colletotrichum gloeosporioides. Enfermedades 
 y pat6genos. Nematodou.

Control de enfermedades. Virosis. Bacterlosis. Semilla. Australia.
 

presenta una introducci6n
Se general a los objetivos y funciones de la
cuarentena vegetal. Se informa de manera 
global sobre los insectos, bongos,
bacterias, virus, nem~todos, caracoles y malezas quo puoden afectar adversamente el crecimiento de las plantas y las formas 
como estos organismos se
transfieren 
de un pals a otro. Se 
discuten los procedimientos utilizados
 para combatir este movimiento de 
organismos perJudiciales y describen
se
los disefios y funciones de las instalaciones 
de cuarentena al entrar los
materiales. 
Se dan LJemplos de los procedimientos australianos de 
cuarentens. Se presenta una lista de 
especles forrajeras de entrada restringida a

Australia. (Resumen por EDITEC) EOO
 

21288 LENNE, J.H.; 0500
CALDERON, M.A.; GROF, B. 
 1983. Disease and pest
problems of Stylosanthes. (Problemas 
de enfermedades y plagas en
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Call, Colombia, Centro Internacional de Agricultura
 

Refs. [CIAT, Apa'tado A6reo 6713,
 
Stylosanthes). 


Tropical. 18p. Ingl., Res. Ingl., 54 


Cali, Colombial
 

glianensis. Stylosanthes hamata.Stvlosanthes 
scabra. Stylosanthes macrocephala. 

Stvlosanthos capitata. 

humills. Stylosanthes 

Stvlosanthes viscosa. Colletotrichum glocosporioidos. 
Resistencia. Control 

rolfsii. Rhizoctonia solani. 

Stvlosanthes 


Botrytis.

de enfermedades. Sciorotlum 


Pseudomonas. Meloidogyne ja.atca. Caloptilia. Stegasta bosquella. Control
 

de insectos. Colombia.
 

I bactria, I micopla.ma, 2 virus y 4
Se describen 11 g~neros de bongos, 

de nematodos que causan enfermodades eon Stvlosanthes. l~a antracno
g6neros estan
sis es la enfermedad mas diseminada v de mayor daflo, per 1o cual se 

on varios pafses. En Amfrica programas activos de investigaci6n 


Sur, la variaciSn entre alslamientos 

adelantando 

ie Colletotrichum gloeosporioides,
del 
estar relacionada con la distribucl6n natural do varias espeies de 

parece 
incluyen la mustia hilachosa,Stvlosanthes. Otras enfermedades importantes 

el aiulo cautiado put Botivtis en Australia y la hoa pequea causada por 

36 plagas que representan a
micoplasma en Brasil. Se han registrado 18 

familias y 4 6rdenes en Stylosanthes. Los mis importantes son el barrenador 

del tallo Caloptllia sp. en Amfrica del Sur y Platvomopsis podicornis en 

Australia. Se encontr5 resistencia establ - a Caloptilia sp. Aunque la 

b5sico que se esta buscando, el uso de
resistencia es el m6todo de control 

nutrimentos v la quema estratfgica pueden desempefiar una func16n en el 

blol6gico combinado con la resistenciacontrol de enfermedades. El control 

de enfermedades. En los centros
 se considera de gran valor para el control 

Amrica del Stir, la utilizaci6n de la
diversidad (ie Stvlosanthes de
de 

natural dentro de las especies on la forma ie mezclas de culti
diversidad 

16glce para el control de enfermedades vares se consideran como on enfoque 

y plagas. (Resumen dol autor. Trad. par EDITEC) EO0 

0501 

21297 OROZCO R., D.F. 1983. Reconocimiento de la microflora en semillas 

de Stvlosanthes capitata cosechadas en 
4 
Colombia. Tesis Ing.Agr. Palmira,
 

p. Esp., Res. Esp., Ingl., 46
Naclonal de Colombia. 15
Universidad 

Refs., llus. 

Bacteriosis. Virosis. Tratamiento
Stylosanthes capitata. Semilla. Micosis. 


la somilla. Gorminaci6n. Control de enfermodades. Colombia.
de 

a 8 muestras de semilla

Se roporta la mlcroflora que se encontr6 asociada 


on 2 sitios de Colombia: Santander de
de Stylosanthes capitata cosechadas 


Quilichao, Dopto. del Cauca y Carimagua, Depto. dol Meta, en los Llanos 

So detoctaron en medlo de cultivo agar-avena, algunas especles
Orientales. 

a 23 g~neros de bongos diferentes. Las encontradas con

correspondientes 


spp., Fusarium spp., Aspergillus

mayor frecuencia corresponden a Mucor 


6 

spp. So aisl tambin Colletotrlichum
 app., Ponicillium spp. y Curvularla 


app., Chaetomium spp., Myrothcitim sp., 
 Phoma sp., Rhizopus sp. y los 

que por primera vez se reportan asoclados a semilla de 
siguientos 


Ascochvta sp., Blipolaris sp., Coniothyrium sp., Eurotium
Stylosanthes spp.: 


liumicola sp., Leptosphaorulina
sp., Cloeocercospora sp., Gonatobotrvum sp., 

sp., Trichoderma sp., TrIchotheclum sp.

sp., Postalotiopsis sp., Pleospora 

y Ulocladium sp. En medio ie cultivo agar-nutrieto entre las bacterlas se 

encontr6: Erwinia sp., posiblemente pat6gena; Bacillus sp., de c6lulas 

do c6lulas poque.as, la cual

grandes; Enterobacter sp., Bacillus sp., 


antagonismo in vitro a Colletotrichum spp. y a otras no
 
present6 


(1e los g~neros encontrados, se
identificadas. Se describe cada uno 


menclonan 
las especies clasficadas on algunos de ellos y se anota la
 

descripci6n die algunas caracteristicas presentadas par 
las bacterias. Se
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presentan ilustraciones de las estructuras de hongos que se reportan por
 
primera vez y las caracterlsticas culturales en medio de cultivo agar-avena
 
que presentaron algunas de las especles detectadas. Entre los tratamlentos
 
utilizados, las bajas temp. (-5 a -10C), la escarificac16n con cido
 
sulffrico, el calor seco (60C durante 2 semanas), el Kocide y ]a 
escarificaci6n mecnica, aunque en menor grado, disminuveron la poblaci6n
 
total de hongos. La desinfecci6n de semillas con hipoclorito de sodlo,
 
adem~s de que redujo la poblaci6n de hongos y bacterias, tuvo tinefecto muy

importante ya que elimin6 casl por completo las poblaciones de Hucor spp. y
 
Rhizopus spp., hongos que dificultan el reconoclmi' nto de bongos de
 
crecimiento mfs lento y de algunas bacterias que son cubiertas por Ollos en
 
2 6 3 dfas. Stylosanthes capitata present6 % de germinact6n muy baJos,
 
debido especialmente a que sus semillas presentan problema de dureza en la
 
testa. Los tratamientos que afectaron dicha limitaci6n fisica aumentaron el
 
% de germinaci6n. Se concluy6 que entre los 2 melores tratamientos, fue
 
mejor el tratamiento a bajas temp. que el do escarificaci6n con 5cido
 
sulf~rico concentrado al 98%, ya que al mismo tiempo do ser efectivo, su
 
manejo no es riesgoso y adem~s es muy pr~ctico, pues el congelador de una 
nevera suministra dicha temp. Se efectuaron pruebas tie patogenicidad con 
aislamientos de Colletotrichum dematium, Curvularia sp., Mvrothecium sp., 
Pestalotlopsis sp. y Ascochyta sp. y se encontr6 que nInguno de ellos 
produjo sIntomas visuales de enfermedad; por io tanto, parece set que no 
son pat6genos a Stylosanthes spp. (Resumen del autor) EOO
 

V~ase adem~s 0480 0486 0515 0547
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0502 
21251 GABRIEL, D. 1982. Levantamento da ocorrencia da cochoniliha 

Antonina graminis (Maskell, 1897) (llomoptera;Pseudococcidae) e de seus 
parasitos, em 5reas de pastagens do Estado de Sao Paulo. I. Municiplos 
de Piracicaba e Sao Pedro. (Estudio de la ocurrencia de Antonina 
graminis (Homoptera:lPseudococcldae) y de sus par~sitos en 5reas de 
pastos del Estado de Sao Paulo. I. unicipios de Piracicaba v Sao 
Pedro). Biol6gico (Brasil) 48(8):195-200. Port., Res. Port., Ingl., 21 
Refs. [Inst. Biol6gico, Caixa Postal 7119, San Paulo-SP', Brasll 

Antonina gramints. Insectos perJudiciales. Digitarla decumbens. Neodusmetia 
sangwanl. Control biol6gico. Brasil. 

Se efectuaron inspecciones en 10 propiedades del Estado de Sao Paulo con el 
fin de determinar la ocurrencla del Insecto conocldo como "cochonilla dos 
capins" (Antonina graminis) y de sus par6sitos, en las praderas. El Insecto 
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se detect6 infestando a Digitaria decumbens en 9 de las haciendas visita
das. En la hacienda Cachoeira (Municipio de Piracicaba) examinaron
se 

praderas de Cynodon plectostachyus y de Brachiaria decumbens y no 
estuvo 
presente el insecto. El parfisito Neodusmetia sangwani se encontr6 en todas 
las localidades donde se encontraba A. graminis a los 8 aias de haber sido 
liberado, 1o cual confirma su permanencia y eficiencia en el control 
biol6gico. Tambi~n se observaron el pargsito Anagyrus psudococci y otros 
microhimen6pteros, los cuales se identificargn posteriormente. (Resumen del
 
autor. Trad. par M.M.) FOI
 

0503
 
20377 CALDERON C., M. 1983. Insect pests of tropical forage plants in
 

South America. (Plagas de forrajes tropicales en America del Sur). In
 
Smith, J.A.; Hays, V.W., eds. International Grassland Congress, 14th.,
 
Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado, Westview.
 
pp.778-780. Ingl., Res. Ingl., 4 Refs.
 

Andropogon gavanus. Panicum maximum. Setaria 
 sphacelata. Brachiaria
 
humidicola. Brachiarla brizantha. Brachlaria 
 decumbens. Brachiaria
 
ruzizienzis. Insectos perjudiciales. Aeneolamia. Caloptilia. Stegasta
 
bosquella. Stylosanthes gulanensis. Stvlosanthes capitata. Resistencia.
 
Deois. Zulla. Sipha flava. Mocis. Colombia.
 

Los objetivos de esta investigaci6n continuada son los de hacer un estudio
 
general de las poblaziones de insectos que tienen lugar en forrajes
 
tropicales de Am6rica del Sur, 
e identificar las plagas ms importantes.
 
Para realizar esta investtgaci6n se tomaron muestras de parcelas puras de 5
 
x 5 m cada 4 dfas durante 2 aios, utilizando on tomador de muestra Vacuum 
1)-Vac. Se obtuvo la siguiente informaci6n: familias y/o g6neros m~s 
importantes de insectos en leguminosas y gramines forrajeras tropicales; 
frecuencia de los grupos de 
insectos -n cada estaci6n; frecuencia de los 
grupos de insectos para cada ecotipo de planta en estudio; datos 
preliminares sobre la preferencla del insecto; datos prelimInares sabre las 
relaciones entre insectos en plantas forrajeras y enfermedades virales, 
fungosas y bacterianas; enfermedades ms Importantes (ieforrajes tropicales
 
en Am6rica del Sur. Las plagas Importantes de leguminosas forrajeras
 
tropicales incluyen el barrenador del tallo (Caloptilia sp.), saltahojas
 
(Cicadellidae, varios g6neros) y escarabajos comedores de hola 
(Crisomelidae, varios g~neros). Los chinches (Pentatomidae, Lygaeidae) y 
los saltahojas chupadores (Membracidae) se encuentran en Investigaci6n coma 
vectores de enfermedades; los escarabajos comedores de semillas 
(Curculionidae) y los cogolleros (Stegasta bosquella) reducen ]a producci6n 
en semilla. En las gramIneas, la salivita (Zulia, Aeneolamia y Deois spp.) 
causa dafio severo y los saltahojas comedores de semilla (Cicadellidae) 
reducen la producci6n en semilla. Las investigaciones que se estgn 
realizando proporclonan informaci6n esencial acerca de las plagas de
 
insectos ms importantes, las de Importancia secundaria, las potenciales y

los insectos ben6ficos de las plantas forrajeras tropicales en 5 palses de
 
Am6rica del Sur. Este es el primer estudio complete de la fauna de 
insectil de forrajes tropicales, par lo cual es importante. (Resumen del 
autor. Trad. par EDITEC) FOI 

0504
 
20588 MIENEZES, M. DE; RUIZ, M.A.N. 1981. Aspectos da resistencia do tres 

gramineas forrageiras ao ataque de Zulia entreriana (Berg) (Homoptera: 
Cercopidae). [Aspectos de la resistencla de tres gramIneas forrajeras 
al ataque de Zulia entrerlana (hlmoptera:Cercopidae)J. Revfsta Theobroma 
11(l):53-59. Port., Res. Port., Ing]., 10 Refs. [Centro de Pesquisas 
dc Cacau, Caixa Postal 7, 45.600 Itabuna-BA, Brasil] 
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Brachiaria decumbens. 
Brachiaria humidicola. Panicum maximum. Insectos
 
perJudiciales. Zulia entreriana. Resistencia. Biologla de Insectos. 
Brasil.
 

Se evalu6 la resistencla de 3 gramIneas forrajeras a Zulia 
entreriana en
 
invernadero, mediante el 
registro de la mortalidad de los adultos confina
dos en las hojas, la preferencia alimenticia de 
los adultos y el nivel de
 
infestaci6n de ninfas a los 30 dias del conflnamiento. B. humidicola mostr6
 
mayor resistencia al insecto que B. decumbens y Panicum maximum cv. 
Makueni
 
en todos 
los aspectos considerados. La sobrevivencia de los Insectos
 
adultos y el no. de cepas infectadas por ninfas fueron mayores en B.
 
decumbens qup en P. maximum. Sin embargo, esta 
 1tima gramInea present6 Ta
 
mayor susceptibilidad 
a la plaga, ya que fue la preferidL por los adultos
 
para alimentaci6n y mostr6 el 
mayor no. de masas de espuma y de ninfas/
 
cepa. Las 3 gramineas no difirieron significativamente entre sl en cuanto
 
al no. de ninfas/masa de espuma. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) 
FOl
 

0505
 
21247 PACHECO, J.M.; SILVA, C.R.S. 
1982. T6cnlca de criacao de ninfas das
 

cigarrinhas das pastagens Deois (Acanthodeols) flavopicta (Stal, 1854)

(Homoptera, Cercopidae). [T6cnica para la crianza de ninfas 
 de
 
cigarrinhas 
de los pastos (Deois flavopicta) (liomoptera:Cercopidae)J.
 
Revista Brasileira de Entomologla 26(l):109-112. Port., Res. Ingl., 6
 
Refs., Ilus. [Univ. Federal de 
 Sao Carlos, Depto. de Ciencias
 
Biol6gicas, Caixa Postal 384, 13.500 Sao Carlos-SP, Brasil)
 

Gramineas. Deois flavopicta. Insectos perjudiciales. Biologla de insectos.
 
Brasil.
 

Se describe un m~todo desarrollado en 
Brasil para mantener, en condlciones
 
de lab., ninfas de Deois flavopicta y otros cerc6pidos con el mlsmo h~bito
 
alimenticio. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) 
FOI
 

0506
 
20400 WALKER, T.J.; DONG, N. 1982. Mole crickets and pasture grasses:
 

damage by Scapteriscus vicinus, but not by S. acletus
 
(Orthoptera:Gryllotalpidae). 
 [Grillos y gramIneas forrajeras: danos
 
causados por Scapteriscus viclnus 
pero no por S. acletus (Orthoptera:

Gryllotalpidae)]. Florida Entomologist 
 65(3):300-306. Ingi., Res.
 
Ingl., Esp., 12 Refs. [Dept. of Entomology & Nematology, Univ. of
 
Florida, Gainesville, FL 32611, USA]
 

Paspalum notatum. Cynodon dactylon. Insectos perJudiciales. Scapteriscus
 
vicinus. Scapteriscus acletus. EE.UU.
 

Se mantuvieron en 
jaulas grillos j6venes y adultos de las especies 
Scapteriscus vicinus y S. acletus. Dentro de 6stas so sembraron Paspalum

notatum cy. Pensacola y Cynodon dactylon cv. 
Coastal. Las densIdades fueron
 
11 6 22/m de la superficie de tierra y 308 6 616 m 
de pasto; se colocaron
 
alimentos alternativos en la mitad de las jaulas. S. vicinus 
redujo

significativamente el rendimiento y la densidad de ambos pastos, 
pero el
 
daho en P. notatum fue mayor que en C. dactylon. S. acletus afect6 poco los
 
pastos. (Resumen del autor) FOl
 

V6ase ademls 0464
 

GOO GENETICA Y FITOEJORAMIENTO
 

V~ase 0547
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GO1 Mejoramiento, Cermoplasma, Selecci6n, Citologla e Introducciones
 

0507
 
21650 BREWBAKER, J.L. 1983. Systematics, celf-incompatibillty, breeding 

systems, and genetic improvement of Leucaena species. (Sistem5tica, 
autoincompatibilidad, sistemLs de mejoramlento y mejoramiento gengtico 
de especies de Leucaena). In Leucaena Research in the Asian-Pacific 
Region, Singapore, 1982. Proceedings of a Work-,hop. Ottawa, Canada, 
International Development Research Centre. pp.17-22. Ingl., Res. Ingl., 
Fr., Esp., Ilus. [Univ. of Hawaii, Honolulu, HI, USA] 

Leucaena leucocephala. Hibridaci6n. Polinizaci6n. Cromosomas. Anatomia de
 
la planta. Fertilidad de la planta. Fitomejoramiento. Hawaii.
 

Leucaena leucocephala es un Irbol extrafio desde el punto de vista del 
fitomejorador porque es altamente autofertilizado y poliploide. La mayor 
parte de los 5rboles tropicales son en buena parte de fertilizaci6n cruzada 
y el poliploldismo no es comfn. Sc ha demostrado que la especie Leucaena 
distinta de L. leucocephala es autoIncompatible y, por tanto, de alta 
polinizaci6n cruzada, con niveles de cromosoma mas bajos que L. 
leucocephala. Estos hallazgos indican que la autocompatibilidad y el nivel 
cromosom~tico est5n vinculados en Ieucaena como 1o estgn en muchas otras 
leguminosas y plantas que florecen. El mecanismo de fertillzaci6n, o el 
sistema do mejoramlento, determina el enfoque que los fitomejoradores deben 
adoptar para el mejoramiento gen6tico y debe ser siempre una consideraci6n 
b5sica en los m6todos de recolecci6n do semillas y multiplicaci6n. Por 
ejemplo, los mejoradores que intentan mojorar a L. leucocephale deben 
concentrarse en autopolinizaci6n de 5rboles Individuales destacados y 
plantar las semillas en peque6os lotes p,ra pruebas de rendin.iento. Se 
recomienda el mejoramiento multilineal. Er ontraste con L. leucocephala,
 
las especies autolncompatibles son gen6ticamente muy variables y los
 
terrenos para las pruebas de rendimiento deben ser aislados y grandes. La
 
hibridaci6n y selecci6n de semi-hermanos representan la principal
 
oportunidad de mejoramiento. (Resumen del autor) C01
 

050d
 
22418 GROF, B. 1983. Selecci6n de cultivares forrajeros partiendo de
 

muchas entradas sometidas a pastoreo. In Paladines, 0.; Lascano, C.,
 
eds. Germoplasma forrajero bajo pastoreo en pequefias parcelas:
 
metodologlas do evaluaci6n. Memorias do una Reuni6n de Trabajo, Cali,
 
Colombia, 1982. Cali, Centro Internaclonal de Agricultura Tropical. Red
 
Internanional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales. pp.121-130. Esp., Res.
 
Esp. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Brachiaria humidicola. Arachis pintoi. Praderas mixtas. Rendimiento.
 
Materia seca. Compatbilldad. Melinis minutiflora. Andropogon gayanus.
 
Stylosanthes macrocephala. Stylosanthes leiocarpa. Stylosanthes capitata.
 
Stylosanthes gulanensis. Desmodium ovalifolium. Centrosema macrocarpum.
 
Centrosema brasilianum. Centrosema acutifolium. Centrosema pubescens.
 
Centrosema pascuorum. Centrosema virginianum. Centrosema schideanum.
 
Accesiones. Cermoplasma. Pastorco. Evaluaci6n. Epoca seca. Epoca lluviosa.
 
Disponibilidad de forraje. Llanos Orientales. Colombia.
 

El trabajo do mejoramiento de praderas tropicales, particularmente en las
 
primeras etapas do desarrollo del programa respectivo, ceomprende la
 
comparaci6n de las neevas accesiones selecclonadas en poblaciones
 
silvestres cuyo potenclal como forraje cultivado generalmente se desconoce.
 
Se discuten las estrategias para la evaluaci6n de los forrajes empleados
 
por el CIAT en el Centro Nacional do Investigaciones Agropecuarias de
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Carimagua, en los Llanos Orientales de Colombia, y las 
t6cnicas adecuadas
 
para probar un gran no. .e accesiones bajo pastoreo. Durante el perlodo
1977-82 se seloccionaron cerca do accesiones do 14 especles de
41 

leguminosas y do 7 especies de gramineas utilizando las 
t cnlcas descritas. 
Se presentan los resultados de las pruebas preliminares de pastoreo con
Centrosemi. spp. , Desmodium ovalifolium y Stylos3nthes capitata. (Resumen 
del autor) CO 

0509
 
21651 HUTTON, E.M. 1983. Selection and breeding of Leucaena for very acid
 

soils. (Selecci6n y mejoramiento de 
Leucaena para suelos muy 5cidos). In
 
Leucaena Research in the Asian-Pacific Region, Singapore, 1982.

Proceedings of a Workshop. Ottawa, Canada, International Development 
Research Centre. pp.23-26. Ingl., Res. Ingl., Fr., Esp.
 

Leucaena. Seleccl6n. Oxisoles. Ultisoles. Adaptaci6n. pH1. Al. Cruzamiento. 
Fitomejoramiento. llbridaci6n. Gromosomas. Brasil. Colombia.
 

Para el crecimieato s-.tisfactorio de Leucaena on Oxisoles, y presumible
mente en Ultisoles, la eficiente absor-i6n radical do Ca, quo permita una
penetraciin profunda do 1. ralz on los subsuelos, es m~s importante que ]a
tolerancia do la ratz a Al. Las lineas tolerantes a los suelos 5cidos
pueden absoiber suficiente Cs para un crecimiento prolifico de la ralz a 
pesar do la presencia do Al altamente intercambiable. El aumento en el Ca 
del subsuelo a partir de aplicaciones superficlales do cal, dolomita y
CaSO4 es jento y no a la p:ofundidad requerida para una explotaci6n extensa
de los subsuelos por agua y minerales por las iarces do leucaco. Entre la 
fuentes do Ca, el CaSO4 proporclona tanto Ca como S v tinmejor descenso de

Ca. Las t~cnicas desarroiladas permiten la selecci6n tde lineas de le.ucaena 
tolerantes a los suelos icldos. Esto ha permitido hacer cruces on los quo
se ha transfer'do la tolerancia al 5cido. Se necesitan estudios de 
cromosomas puesto que parece que, pars mejores resultados, es necesarlo 
toner Ia tolerancia al acilo on el antecedente tdeuna L. leucocephala. Ta
adaptac16n do Leucaena a los Oxisoles v los Ultisoles do Am6rica del Sur 
puede ahora lograrse. (Resumen del autor) 01 

0510
 
19699 IMRIE. B.C.; PIOGG, D. 1983. Variability in Isozyme gene frequency


in the 
tropical pasture legume, Greenleaf desmodlum. (Variabilidad de la
 
frecuencia del gen de 
las isozimas en la leguminosa forrajera tropical

Desmodium intortum). 
 Tropical Agriculture (Trinidad) 60(3):193-196. 
Ing]., Res. Ingl., 9 Refs. 

Desmodiutr intortum. Desmodium sandwicenso. Herencia. Seleccl6n. Enzimas. 
Australia. 

So utiliz6 el anillsis electroforltico de Isozimas de PGI (EC 5.3.1.9.) v 
de PGM (EC 2.7.5.1.) en Desmodium, para demostrar la presencla de alelos do 
D. sandwicense en el cv. Greenleaf de 
 . Intortum. La frecuencla de alelos

de D. sandwicense fue mayor en muestras de un rea de Australia que on 
muestras de otra 5rea. l~a selecci6n natural contra estos al 'los do D.
sandwicense ocurri6 en la segunda 5rea, mientras que el arrasti gen6tico
fue insignificante en la primera. (Posumen del autor. 'rrad. por M.M.) GOI
 

0511

21649 LEUCAENA RESEARCII IN TIIE ASIAN-PACIFIC REGION, SINGAPORE. 1982. 

(InvestIgaci6n da Leucaena en la 
 regi6n Aslopactfica. Singapur).

Proceedings of a Workshop. Ottawa, Canada, International Development 
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Research Centre. 192p. Ingl., Res. Ingl., Fr., Esp., 247 Refs., Ilus.
 

[International Development Research Centre, Box 8500, Ottawa, Canada KIG
 

3H9]
 

Leucaena leucocephala. Leucaena diversifolia. Adaptacl6n. Cultivares.
 

Suelos. p1l.Fitomejoramiento. Producci6n de 
forraje. Alimentaci6n animal.
 

Fijaci6n de N. Rhizobium. Nodulaci6n. Suplementos
Toxicidad. Mimosina. 

alimenticios. Siembra. Establecimiento. Control de la erosi6n. Abonos
 

verdes. Asia.
 

Debido a los multiples usos de Leucaena leucocephala como forraje, combus

tible, madera, abono, etc., este grbol, de r~pido crecimiento y habilidad
 

pars fijar el N, ha 
sido obJeto de abundante investigaci6n en Is 61tima
 

d~cada. Los resultados han aclarado las capacidades de la planta, as! como
 

sus limitaciones. Uno de los problemas pars su cultivo en vastas greae de
 

asi~tico ha sido su incapacidad para sobreAm~rica Latina y el sudeste 


vivir, en suelos 5cidos, saturados de Al. A niveles bajos de pH, el Al
 

es esencial para un buen crecimiento. Las
forma complejos con el Ca que 


pruebas han mostrado que algunas var. y L. diversifolia pueden usar el Ca
 

de los complejos y que los 
cruces entre estas var. y L. leucocephala se
 

El princip. inconveniente pars usar
 

su contenido de mimosina, un aminoAcido

desempenan blen en suelos Scidos. 


leucaena coma forraje proviene de 


t6xico no protelnico. Aunque leucaena ha probado ser un alimento animal
 
6
 

altamente nutritivo, la mimosina y su producto de descomposici n, el DHP
 

(3-hydroxy-4[ll|]pyridone), han causado toxicidad entre los animales
 

alimentados con 
altos niveles de harina de follaje. Lot cientificos tienen
 

ahora evidencia de que la mimosina so convierte en DHP cuando entra en
 

contacto con una enzima que se encuentra en algunas clulas de la plants
 

que contienen mimosina. Este hallazgo necesita seguimiento, pero sugiere
 

que un simple procesamiento, como picar las hojas frescas, convierte toda
 

la mimosina en el menos 
t6xico DHP. En otras partes, los investigadores han
 
ser metabolizado por microorganismos anaer6bi

cos que han sido hallados en el intestino de rumiantes en paises como
 

Indonesia. Elles han traspasado con 6xitc los microorganismos a animales en
 
ganaderos empleen
 

encontrado que el D11Ppuede 


Australia donde la toxicidad del DIP ha impedido que los 


leucaena como forraje. Otras investigaciones han definido los enfoques
 

6ptimos para el fitomejoramiento de leucaena, las caracterlsticas del
 

Rhizobium que dotar5 efectivamente a Is plants de Is habilidad de fijar N,
 

la producci6n de biomasa bajo condiciones ed5ficas ampliamente distintas,
 

los efectos sobre los peces, las ayes, el ganado, las cabras y las ovejas
 

pr~cticas culturales y de
alimentadas con harina de hoja de leucaena, las 


manejo pars las artividades a gran escala o del pequeflo agricultor, etc.
 

Los resultados son el tema de esta publicaci6n que abarca 30 trabajos de
 

investigadores Pn la regi6n Asiopacifica. (Resumen del autor) G01
 

0512
 

20253 MEIJER, E.G.M.; STEINBISS, 1.-H. 1983. Plantlet regeneration from
 

suspension and protoplast cultures of the tropical pasture legume
 

Stylosanthes guyanensis (Aubl.) Sw. (Regenerec6n de plntulas de is
 

leguminosa forrajera tropical StylosantheL guianensis a partir de
 
of Botany
protoplastos y de suspenoiones celulares). Annals 


52(3):305-310. Ingl. Res. Ingi., 22 Refs., Ilus. [Max-Planck-lnst. fur
 

Zunchtungsforschung, Abteilung Schell, D-5000 Koln 30, Federal Republic
 

of Germany]
 

guianensis. Cultivo de tejidos. Reproducci6n asexual.
 

Crecimiento. llojas. Rebrotes.
 
Stylosanthes 


Se establecieron cultivos de Stylosanthes Auiannnsla en suspensiones de
 

hipoc6tilo y de 
segmentos de hojas, y las plants.; se regeneraron a partir
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de ellos, an despu~s de 
varios subcultivos. Los protoplastos, aislados

enzimhticamente de agregados celulares de un 
 cultivo en suspensi6n

altamente morfog~nico, sintetizaron 
 nuevas paredes celulares y se
dividleron y desarrollaron en callos. Las plgntulas se regoneraron a partir
de estos 
callos despu6s de transferencias sucesivas a un 
medio s6lido de
mantenimlento y de inducci6n de brotes. (Resumen del autor. Trad. por M.M.)
 
GOI
 

0513

21833 ORAN, R.N. 1982. Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick. (Koronivia


grass) cv. 
Tully (Reg. No. A-16b-I). Tournal of the Australian Instituteof Agricultural Science 48(2).;.7-L18. Ingl., 11 Refs. [Commonwealth

Scientific & Industrial Research Organization, Division Plant 
Industry,

Canberra, Australia]
 

Brachlaria humidicola. Cultivares. Morfologla vegetal. 
Semilla. Calidad de
las semillas. Caracterlsticas agron6micas. Australia.
 

El 
cv. Tully de Brachiaria humldicola se deriv6 de CPT 16707 introducido deSudifrica. Probablmente es un apomicto obligado, ya que no hay varlaci6naparente y se puede propagar vegetativamente o mediante semillas. Este cv. tiene hojas mis largas (hasta de 25 cm) que la mayorfa de miembros dela especie. Las semillas (aprox. 200,000/kg) son similares a las de B.decumbens cv. Basilik, pero tiene 
glumas mis largas y msis bajas y
filamentos 
menos densos. Las espfculas son ligeramente mis largas y mis
anchas que en Basilik, y la cariopsis es mis corta, mis amplia y mas
superficial. Los rendimiontos de semilla son adecuados, aunque menos quelos de Basilik. La calidad de la semilla es buena v la dormancia es menos
problemstica que 
en B. decumbens. (Resumen por Herbage Abstracts. Trad. por

M.M.) 
GO1
 

051420392 PORZECANSKI, 1. 1982. Melhoramento de 
 plantas forrageiras como

alternativa para adaptacao a solos tropicals. (Mejoramiento de plantas
forrajeras como alternativa para adaptaci6n 
a suelos tropicales). In
Boock, A.; Gardner, A.L., eds. Seminario sobre Nutricao de Plantas
 
Forageiras em Solos Tropicals Acidos, 
Campo Grande-MS, Brasil, 1979.

Trabalhos apresentados. Brasilia-DF, 
Brasil, Empresa Brasileira de
Pesquisa de Cado de Corte. Documentos no.3. pp.59-67. Port., 
Res. Port.,
 
17 Refs., Ilus.
 

Oxisoles. Ultisoles. 
Medicago sativa. Stvlosanthes 
humilis. Neonotoniawightii. Macroptilium lathyroidos. Desmodium uncinaum. Stvlosanthes
 
hamata. Al. 
 Toxicidad. Tolerancia. 
 CultIvares. Fitomejoramiento. 
Adaptaci6n. Brasil.
 

Durante muchos aios la Investigaci6n en meloramiento de plantas 
se dedic6 a
la bfsqueda de cv. rsis eficientes en la producci6n/unidad de rea, muchas veces para sistemas sin limltaclones de insumos (fertillzaci6n y riego). El
desaflo actual es el mejor conocimiento de las limitaciones reales quo
presentan los suelos tropIcales, la tlpificaci6n de las mismas y la brisqueda de nuevos cv. de forrajera.; que posean un alto grado de adaptaci6n aestos suelos en condiclones de baJos Insumos, para lograr una eficienciaecon6mica en el establecimiento y mantenimiento de las praderas. Paraobtener estos nuevos c,. existen t6cnicas varladas, algunas de las cuales 
se estin aplicando en investigaclones en el Centro Nacional de Pesquisa deGado de Corte (CNP(;C). (Resumen del autor. Trad. pot M.M.) GOT 
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0515
 
21812 SCHULTZE-KRAFT, R.; COSTA, N.M.S.; FLORES, A. 1984. Stylosanthes
 

macrocephala M.B. Ferr. et S. Costa. Collection and preliminary
 
agronomic evaluation of a new tropical pasture legume. (Stylosanthes
 
macrocephala - recolecci6n y evaluaci6n agron6mica preliminar de una 
nueva leguminosa forrajera tropical). Tropical Agriculture
 
61(3):230-240. Ingl., Res. Ingl., 16 Refs., Ilus. [CIAT, Apartado A~reo
 
6711, Cali, Colombia]
 

Stylosanthes macrocephala. Distribuci6n geogr5fica. Germoplasma. Evalua
ci6n. Rendimiento. Materla seca. Epoca seca. Epoca lluviosa. Fertilizantes.
 
P. Colletotrichum gloeosporioldes. Resistencla. Contenido de protefnas.
 
Contenido de Ca. Digestibilidad. Ilojas. Tallos. Accesiones. Adaptaci6n.
 
Suelos. pH. Al. Toxicidad. Brasil. Colombia.
 

Se describe una nueva especie de Stylosanthes con potencial como leguminosa
 
forrajera para suelos 5cidos e Inftrtiles. Su distrlbuci6n natural se
 
limita a la regi6n Central/Oriental de Brasil. Entre 1975-82 se reuni6 una
 
colecci6n de germoplasma de aprox. 100 acceslones, principalmente por parte
 
de la Empress de Pesquisa Agropecvjria de Minas CLeals (EPAMIG) y durante
 
expediciones de recolecci6n conjurlss entre la Empresa Brasileira de
 
Pesquisa Agropecu5ria (EIBRAPA) y el COf, en el Distrito Federal y en los
 
Estados de Goigs, Bahia y Minas Geral, En estudios preliminares de evalua
ci6n realizados en Sete Lagoas, Minas Gerais, Brasil, y en Quilichao,
 
Cauca, Colombia, las colecciones mostraron exceente adaptaci6n a ]as
 
condiciones de acidez del suelo y a los altos niveles de Al (pH 3.8 y 88%
 
de saturaci6n de Al en Quilichao), y muchas de las acceslones demostraion
 
tener bajos requerimientos de P. En ambas localidades de evaluaci6n una
 
gran proporci6n de las colecciones fueron altamente resistentes a Is
 
antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides). La productividad de MS fue
 
una caracterlstica muy variable en la planta en ambas localidades; el
 
material de germoplasma originario de la regi6n de Brasillia/Goias demostr6
 
ser particularmente productivo. Los contenidos de 'C, P y Ca en la colec
ci6n de Quilichao estuvieron dentro de un rango considerado normal para
 
Stylosanthes, mientras la DIVMS fue alta. Se discute la necesidad de
 
recolectar m~s germoplasma de S. macrocephala, y se identifican varias
 
regiones para recolecciones futuras. (Resumen del autor. Trad. por M.M.)
 
G01
 

V~ase adem~s 0450 0477 0479 0482 0484 0485 0486 
0490 0495 0499 0525 0536 0537 0557 
0559 0586 0610 

HOO ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PRADERAS
 

0516 
20310 HUMPHREYS, L.R. 1978. Natural grasslands of the tropics. (Praderas 

naturales de los tr6picos). In . Tropical pastures and fodder 
crops. London, England, Longman. ppA1-6. Ingi., 7 Refs., flus. 

Praderas naturales. Requerimientos clim5ticos. Requerlmientos ed5flcos.
 
Quema. Desmonte. Pastoreo. Tr6picos. Australia.
 

SP discuten los factores que controlan el desarrollo de praderas naturales
 
en los tr6plcos y las limitaclones. Entre los factores discutidos se
 
incluyen los climritcos, ed~ficos y fisiol6gicos. las quemas, el desmonte,
 
el pastoreo y otras actividades humanas (construcc16n de carreteras,
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mineria y contaminaci6n urbana, rural o industrial). 
 Se discute saobre
 
algunos factores que limitan el desarrollo de praderas naturales incluyendo

la precipitaci6n escasa, el bajo valor nutricional, la inestabilidad de las
 
especies nativas y otros. (Resumen por EDITEC) HO0
 

0517
 
20594 MARES M., V.M. 
 1983. Aspectos del manejo de praderas. In Novoa B.,
 

A.R., ed. Aspectos en la utilizaci6n y producci6n de for:ajes en el
 
tr6pico: Compilaci6n de documentos presentados en actividades de
 
capacitaci6n. Turrialba, 
Costa Rica, Centro Agron6mico Tropical de
 
Investigaci6n y Enseanza. v.3,pp.33-54. 
 Esp., 29 Refs. [Depto. de
 
Producci6n 
Animal, Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y
 
Ensefianza, David, Panama]
 

Tasa de carga. Presi6n de pastoreo. Sistemas de pastoreo. Fertilizantes.
 
Riego. Quema. Relaci6n suelo-planta-animal. Producci6n 
animal. Praderas
 
naturales. Praderas mejoradas. Suplementos allmenticios. Costa Ricea.
 

Manejo de 
praderas se define como el conjunto de pr~cticas que, aplicadas

al sistema suelo-planta-animal, tienden a regular el crecimlento vegetal y

el 
acceso de los animales a la pradera, para obtener max. producci6n

animal/unidad de Area, alta eficiencia en 
la utilizaci6n del pasto y el
 
mantenimiento 
de un alto nivel productivo de las praderas. Se revisan y

discuten los componentes del manejo de praderas 
sobre las cuales el gana
dero puede actuar, incluyendo: carga animal; presl6n, intensicad, frecuen
cia, oportunidad, estacionalidad y sistemas de pastoreo; perlodo de descan
so 
y de ocupaci6n de la pradera; fertillzaci6n; riego; quema. Se discute,
 
adem~s, sobre los efectos del animal en la pradera, incluyendo la defolia
ci6n, el pisoteo y el reciclaje de nutrimentos, y los efectos de la pradera
 
en el animal, incluyendo el producto animal expresi6n de la
como producti
vidad de las praderas y el pasto como alimento para el ganado. Se revisan
 
los sistemas de manejo de praderas tanto naturales como cultivadas, con
 
referencia al pastoreo continuo y rotacional, y mencionando algunos ms
 
comunes: 
pastoreo continuo con carga constante; pastoreo continuo con carga

variable, rotacional con carga constante; rotacional con carga variable; en
 
franJas; y diferido. Se sefiala la importancla de la complementaci6n pastos

naturales/cultivados. Se concluye quo el 6xito 
de los buenos ganaderos

quiz~s consiste en la apreciaci6n intuitiva de lis factores biol6gicos que
 
son cuantitativamente importantes. (Resumen por EDITEC) 1100
 

V6ase adem~s 0542 0547 0548 0553
 

HOI Establecimiento, Cortes, Mantenimiento y Renovai6n
 

0518
 
20318 BARRETO, I.L.; VINCENZI, M.L.; NABINGER, C. 1978. 
 Melhoramento e
 

renovacao de pastagens. (Mejoramiento y renovaci6n de praderas). In
 
Peixoto, A.M.; Moura, J.C. de; Furlan, 
R. da S., eds. Simp6sio sobre
 
Manejo da Pastagem, 5o., Piracicaba-SP, Brasil, 1978. Anais. Brasil,
 
Escola Superior de Agricultura Lulz de Queiroz. pp.28-63. Port., 65
 
Refs.
 

Praderas naturales. Praderas mejoradas. Renovaci6n. Manejo del pastoreo.

Sistemas de pastoreo. Int oducciones. Fertilizantes. Brasil.
 

Se revisan los trabaj-,s realizados sobre manejo y renovaci6n de praderas
 
para el 
levante de gpnado en Brasil, con 6nfasis en el Estado de Rio Grande
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do Sul. El mejoramiento de las praderas naturales como alternativa para
 
aumentar sus rendimientos es importante por su bajo costo, poca perturba
ci6n de la buena estructura flsica del suelo y no eliminaci6n de especies
 
nativas que, en determinadas circunstancias, contribuyen al mejoramiento de
 
la composici6n del forraje. Se revisan los matodos de mejoramiento y
 
renovaci6n, incluyendo consideraciones sabre la labranza, el manejo (p.ej.,
 
pastoreo rotativo o diferido), la fertilizaci6n, la introducci6n de nuevas
 
especies sin labranza y con labranza min., los factores de 6xito (clma,
 
suelo, disponibilidad de agua) y las condiciones que deben cumplir las
 
especies escogidas. Con base en la revisi6n, se recomienda mejorar o
 
renovar praderas naturales o cultivadas mediante la introducci6n de espe
cies y sin labranza del suelo, por ser una prfctica econ6mica y tecnicamen
te viable; el pastoreo rotativo o diferido, la subdivisi6n de praderas, Is
 
limpieza del campo y la fertilizaci6n, en condiciones especiales; si la
 
vegetaci6n existente presenta poca agresividad, se dpben introducir espe
cies sin mecanizaci6n, con previo pastoreo intensivo, quema o uso de
 
herbicidas; en general, para obtener un establecimiento m~s r~pido de Ins
 
especies introducidas, se deben sambrar en suelo labrado ligeramente 
con
 
rastrillos; corregir las deficiencias minerales del suelo, reducir la
 
ocurrencia de is vegetaci6n nativa existente, sembrar especies adaptadas,
 
asegurar el contacto Intimo semilla/suelo y manejar 6ptimamente la nueva
 
pradera antes y despu~s de su establecimiento; escoger especies que germi
nen en condiciones adversas, que se establezcan r~pidamente, que tengan
 
capacidad competitiva, que persistan por resiembra, que produzcan por
 
perlodos largos y que resistan el pisoteo. Se deben fomentar programas de
 
investigaci6n que determunen el potencial de praderas naturales y la
 
posibilidad de mejorarlas, que seleccionen especies nuevas y cv. adaptados
 
a la sobresiembra, que desarrollen m~todos de establecimiento de praderas y
 
que produzcan los implementos mec~nicos adecuados para las condiciones de
 
trabajo existentes. (Resumen por EDITEC) HOl
 

0519
 
19972 CORREA, L. DE A. 1981. Efeito do intervalo e n6mero de cortes sobre
 

os teores de carboidratos de reserva, peso das ralzes a producao de
 
mnotrin seca do capim-jaragug (Hyparrhenia rufa (Ness) Stapf), ap6s 
diferentes tempos de rebrota. (Efecto del intervalo y n6mero de cortes 
en los contenidos de hidratos de carbono de reserva, peso de las races 
y producci6n de materia seca de Hyparrhenia rufa, despugs de diferentes 
tiempos de rebrote). Tese Mag.Sc. Vicosa-MG, Brasil, Universidade 
Federal de Vicosa. 34p. Port., Res. Port., 37 Refs. 

Hyparrhenia rufa. Intervalo de corte. Altura de corte. Tallos. Ralces.
 
Hidratos de carbono. 
Rebrotes. Rendimiento. Materia seca. Crecimiento.
 
Brasil.
 

En un expt. de invornadero con macetas, se hicieron cortes a 10 cm del
 
suelo a Hyparrhenia tufa, con el fin de determinar las variaciones los
en 

contenidos de hidrato7 de carbono de reserva la base del la
en tallo y en 

ratz, en el peso del sistema radical y en la producci6n de MS, a los 7, 14 
y 21 dfas de rebrote. Los 8 tratamientos distribuldos en 4 bloques fueron: 
a) un corte a los 7 dias del corte inicial; b) 2 cortes a intervalos de 7 
dfas despu~s del corte inicial; c) 4 cortes a intervalos de 7 dfas despugs 
del corte inicial; d) 6 cortes a intervalos de 7 dfas despu~s del corte 
inicial; e) un corte a los 14 dias del corte inicial; f) 2 cortes a inter
valos de 14 dias despu~s del corte inicial, y g) 3 cortes a intervalos de 
14 dfas despugs del corte inicial. A cada tratamiento de corte, dentro de 
una misma repetici6n, correspondieron 4 macetas: una destinada al estudio 
de los hidratos de carbono de reserva y peso de Is ratz, y los otros 
destinados a las evaluaciones dc los rebrotes, a los 7, 14 y 21 dias de 
crecimiento. Segn los resultados obtenidos se obtuvieron las siguientes 
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conclusiones: 1) los tratamientos de 
corte influyeron en el peso de las
 
ralces, 
con menores valores para las plantas cortadas a intervalos de 7
 
dfes y mayores para las cortadas a intervalos de 14 dfas; 2) los tratamien
tos de corte no causaron varieciones acentuadas 
en los contenidos de
 
hidratos 
de c:rbono de reserva; 3) al aumentar el no. de cortes, hubo
 
disminuci6n en !a producci6n de MS, despugs de 14 
y 21 dfas de rebrote; 4)

el anglisis de correlaci6n lineal demostr6 una asocieci6n entre el peso de
 
las 
ralces al momento de corte, con la pjpducci6n de MS, apenas pare el 
perlodo de rebrote de 7 dfas (R = +0.69 ); 5) la producci6n de tejido

foliar no mostr6 correlaeci6n con los contenidos de 
hidratos de carbono de
 
reserva de la b~e del 
Wlo, sigAdo observados los coeficientes de corre
laci6n de +0.67 
 , +0.45 y 0.51 , resp., para los perfodos de rebrote de
 
7, 14 y 21 dfes de crecimiento. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) 
HOI
 

0520
 
20317 
 COSTA, B.M. DA 1978. Degradaecao das pastagens. (Degradaci6n de
 

praderas). In Peixoto, A.M.; Moura, J.C. 
de; Furlan, R. da S., eds.
 
Simp6slo 
sobre Manejo da Pastagem, 5o., Piracicaba-SP, Brasil, 1978.
 
Anais. Brasil, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. pp.5-27.
 
Port., Res. Port., II Refs., 
flus.
 

Manejo de praderas. Erosi6n. Cobertura. Control de la 
erosi6n. Renovaci6n.
 
Mantenimiento. Manejo del pastoreo. Brasil.
 

Se revisan y discuten las causes de la degradaci6n de praderas, 
sus conse
cuencias y c6mo evitarlas. Dichas causas incluyen la 
ausencia de cobertura
 
vegetal en las 
partes altas de las regiones montafiosas, el sobrepastoreo,

Is falta de 
subdivisi6n de las praderas, la localizaci6n Inadecuada de
 
cercas y bebederos, la falta de fertilizeci6n, el h~blto de crecimiento de

los forrajes y el uso frecuente de la quema. Las consecuencias de una
 
utilizaci6n inadecuada de las praderas, producto de los factores anterho
res, incluyen Is invasi6n de las praderas pot 
vegetaci6n indeseable, la
 
erosi6n del suelo, la reducci6n de la capacidad de carga de las praderas y

el aumento en los costos de recuperaci6n de 6stas. Par 
 evitar Is degrada
ci6n de las praderas se recomienda proteger las cimas de 
las montafias,

utilizar mis eficlentemente las 
zones bajas de los terrenos, dividir las
 
praderas pare su mejor manejo, establecer una rotaci6n adecuada de 
los
 
animales, fertilizar y encalar 
en sucks gcidos, localizar las cerceas y

bebederos en sitios aproplados que no favorezcan el trgnsito de los anima
les en el sentido del declive del terreno 
(cause erosi6n), la formaci6n de
 
surcos o camellones siguiendo el contorno del terreno pare retener el ague

lluvia, Is formaci6n de terrazas 
y evitar el uso frecuente de Is quema.
 
(Resumen pot EDITEC) HOI
 

0521

22417 GARDNER, A.L. 1983. Evdluac16n pot corte y pot pastorco en parcelas


pequenas: comparaci6n de resultados. In Paladines, 0.; Lascano, C., 
 eds.
 
Germoplasma forrajero bajo pastoreo 
en pequefias parcelas: metodologlas

de evaluaci6n, Memorlas dc una 
Reuni6n de Trabajo, Call, Colombia, 1982.
 
Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Red Internacional de
 
Evaluaci6n de Pastos Tropicales. pp.107-120. Esp., Res. Esp., 22 Refs.,

flus. [Empress Brasileira de PesquIsa Agropecugria, Caixa Postal 
151,
 
36.155 Coronel Pacheco-MG, Brasil]
 

Cortes. Pastoreo. Evaluaci6n. Altura de corte. Rendimiento. Materia seca.

GramIneas. Leguminosas. Praderas mixtas. Fertilizantes. Nutrici6n vegetal.
 
Brasil.
 

Una dificultad particular en la evaluaci6n de pastos surge de que no hay

rendimientos absolutos los
con 
 cuales se puedan comparar los resultados
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exptl. Por consiguiente, las t6cnicas do evaluaci6n deben simular, hasta
 

donde sea posible, las condiclones que 
se encontrarin en las explotaciones
 
los m~todos
comerciales, 1o que seiala la necesidad do efectuar cambios en 


al nivel regional. Estas consideraciones deben introducirse ya en las
 

primeras etapas do evaluaci6n del germoplasma. Para emplear t cnicas 
de
 

corte que simulen el pastoreo, es necesario cerciorarse do que no 
existe
 
mismo. La
el de defoliaci6n y el germoplasma 


corte podria aceptarse para entradas de gramfneas
 
interacci6n entre m6todo 


defoliaci6n mediante el 

del
 

puras, pero en las asociaciones es preferible el efecto selectivo 


clerto que puede producIrse cierta transfeanimal en pastorco. Si bien es 

do un grea a 	otra do la parcela, coma
 

rencia do fertilidad par el animal 


pastoreo comfn de varias especies, este efecto podria aumenresultado del 

pastorco poco uniforme del 5rea. El
 

tar considerablemente si ocurre un 

es
 

con un no. elevado do animales durante un perlodo corto no 


poca la ventaja quo ofrece en rela
pastoreo 

representativo del manejo normal y es 


con la t6cnica de corte. Para poder determinar perodos y presiones

ci6n 

realistas de pastoreo es necesario medir el 
rendimlento en 6pocas crfticas
 

del afio.(Resumen del autor) 1101
 

0522
 
1983. Light penetrating a hahlagrass
20955 KALMBACIIFR, R.S.; MARTIN, F.G. 


canopy and its influence on establishing jointvetch. (Penetraci6n de la
 

de Paspalum notatum y su influencia en el

luz por una cubterta follar 


establecimiento do Aeschynomene 
 americana). Agronomy Journal
 

Refs., flus. [Univ. of Florida,
75(3):465-468. Ingl., Res. Ingl., 19 


Gainesville, FL 32611, USA]
 

Paspalum notatum. Aeschvnomene americana. Praderas mixtas. Establecimlento.
 

Quema. Siombra al voleo. Siembra en franjas. Pastoreo. Luz.

llerbicidas. 


de protelnas. Sombrio. Composici6n
Materia seca. Contenido 


bot5nica. Compatibilidad. Digestibilidad. EE.UU.
 
Rendimiento. 


un ensayo do 3 afios en Ona, Florida, so sembr6 Paspalum notatum con
 

tratamientos anuales: a)
 
En 

Aeschynomene americana, modiante los sigulentes 

aplicacibn d0 0.56 kg de i.a. do paraquat/ha 4 quema + siembra mecanica en 
cm de

hileras. b) rastrillado 3 veces + siembra al voleo, c) pastoreo a 3.5 
6
 

cm, d) aplicaci n de
altura + slembra mec~nica en hileras + pastoreo a 2.5 
15 cm + siembra mecfnica en

0.84 kg de i.a. de glifosato/ha on bandas de 


hileras, e) aplicaci6n de 3.32 kg do I.a. de dalap6n/ha on bandas de 15 cm
 

siembia mecnica on hileras, f) siembra -necfnica directa on hileras. La
 

mayor cantidad de luz penetr6 la cubierta 

+ 

foliar de a) y c) y estos
 

tasas de establecimiento do

tratamientos 	prodojeron tambi6n las mayores 


el mayor contenido protelnico

plgntulas, producci6n do MS (2.3 t/ha), 


expt. a la sombra indicaron que se

(10.9%) y digestibilidad do 49.4%. Los 


requiere una incidencla min. do luz do 
45% pars on buen establecimiento de
 

el meJor m~todo de remoci6n y
A. americana. Sc sefiala que el pastoreo fue 


P. notatum. (Resumen par Herbage Abstracts. Trad.
control de la pradera do 

par EDITEC) 1101
 

0523
 

McKEON, G.M.; BROOK, K. 1983. Establishment of Stylosanthes species:
 

speed of germination at
 
21252 


changes in hardseededness aid potential 


Katherine, N.T. (Establecimiento de especies do Stylosanthes: cambios on
 

de la semilla y velocidad potencial do germInaci6n en

la dureza 

Katherine, Territorio Norte, Australia). Australian Journal of
 

Agricultural 	Research 34:491-504. Ingl . , Res. Ingl., 28 Refs., ilus. 

Branch, Queensland Dept. of Primary Industries, Box 46,
[Agriculture 

Brisbane, QId. 4001, Australia]
 

Stylosanthes humilis. Stylosanthes hamata. Stylosanthes scabra.
 
Densidad de siembra.
Tratamiento de la semilla.
Estableclmiento. Semilla. 
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Calidad de las semillas. Germinaci6n. Australia.
 

Se compararon el rompimiento de la 
dureza de In semilla durh, la germinaci6n y el establecimiento 
de semilla tratada y no tratada con calor de
Stylosanthes humilis, S. hamata cv. Verano y 
S. scabra cv. Fitzroy, en
Katherine, Territoro N-orte, 
Australia. El tratamiento con calor increment6

significativamente el rendimiento y el 
establecimiento de plgntulas de
hamata y S. scabra. La recuperaci6n de 

S.
 
!as muestras do semillas al final de
ia estaci6n hdmeda demostr6 que no ocurri6 decrecimiento en la semilla dura


despues del primer establecimiento do plgntulas 
al inicjo do Is estaci6n
hrmeda. Este resultado indica que se requleren alitas temp. 
en la superficie

para el ablandamiento de la 
somilla, 
y que la semilla dura que no se ha
roto en el 
inicio de is estaci6n hOmeda, es probable quo no 
contribuya a la
 poblac16n fi7jl durante 
In temporada de 
siembra. La ausencia de 
un efecto
significattro del calor 
en S. humilis so atribuy6 al alto contenido de
semilla blanda (29%) 
en la semilla no tratada en 
el momento de In siembra,
 
y la p~rdida do plgntulas do las semillas 
tratadas con calor, 
a la rApida
germinaci6n con 
una precipitaci6n insuficiente para in supervivencia de las
plAntulas. En un segundo expt., 
so estudiaron los camblos 
en las caracteristicas do Is semilla tratada 
con calor, sembrada hacia finales de ]a
estaci6n seca. Se recuper6 semilla anres y despu6s do 
cada lluvia copiosa.
Se realizaron pruebas 
est~ndares de ger.ninaci6n en condiciones aprox.
6ptimas de disponibilidad de agua, luz y temp. para medir 
Ia velocidad
potencial de germinaci6n y los cambios 
en Is viabilidad. Ocurrioron grandes
incrementos on 
Is velocidad potencial de germlnaci6n a las 4 semanas en el
campo: de menos del 10% 
do germinaci6n en 18 h a 70-90% en 18 h. Por tanto,
ocurri6 mhs de un 80% de germinaci6n con Iluvias aisladas con menos 
de 18 h
de humedd en la superficie, seguidas por una muerte r~pida de 
las plgntu-
Ins. Se encontr6 que una lenta velocidad potencial 
de germinaci6n de is
semilla sembrada 
no confiere protecc16n permanente contra el Inicio de una
falsa germinaci6n, puesto que es 
probable que los grandes incrementos en is
velocidad potencial de germinaci6n ocurran on condiciones de campo. (Resu
men del autor. Trad. por EDITEC) 1101
 

0524
21242 MANNETJE, L. 't.; COOK, S.J.; WILDIN, J.H. 1983. The effects of fire
 
on 
a buffel grass and siratro pasture. (Efecto del 
fuego en una pradera

de Cenchrus 
ciliaris y Macroptilium atropurpureum). Tropical Grasslands

17(T1)30-39.RIngi., 
Res. Ingl., 26 Refs., Ilus. [Commonwealth Scientific

& Industrial Research Organization, Division of Tropical Crops &
 
Pastures, St. Lucia, QId., Australia]
 

Cenchrus ciliaris. Macroptilium atropurpureum. Praderas mixtas. 
Quema.
Disponibilidad de nutrimentos. Minerales 
y nutrimentos. Valor nutritivo.
 
Rebrotes. Aumentos de peso. Novillos. Australia.
 

Se investigaron los efectos 
de 2 quemas accidentales en Cenrhrus ciliaris
 cv. 
Biloela y en Macroptilium atropurpureum cv. Siratro enel suroriente de
Queensland, en terminos do 
pCrdidas de nutrimentos, crecimiento y calidad
dcl forraje despu6s del 
fuego, ganancias de peso vivo del ganado, 
reservas

de is semilla de Slratro y no. 
do plgntulas. El fuego 
caus6 aparentemente
grandes p~rdidas de N, P, K, Ca y S (90%) y redujo 
la cantidad de materia
verde en la pradera. La quema tuvo poco efecto 
on el crecimienro subsecuente de C. ciliaris, Siratro y pastos nativos. La digestibilidad do todos los
componentes de Is pradera verde, asl 
como los contenidos do N, P y K do C.
ciliaris, fueron m9s altos en 
las 5reas quemadas, pero 6nicamente on los 2
meses siguientes al fuego. 
El fuego redujo las reservas do semilla de
Siratro y tambion Is proporci6n do semilla dura 
y viable, pero el no. de
plgntulas fue 20 veces m~s alto en 
las Areas quemadas que en las no quemad.s. La ganancia en 
peso de los novillos no 
se afect6, excepto por las
p~rdidas inmediatamente sigulentes al 
fuego, las cuales 
fueron mayores en
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lotes quemados que en los no quemados. Se sugiere evitar la quema de
 
los 


a pesar de que fsta no tuvo
 
praderas de Cenchrus ciliaris y de Siratro, 


autor. Trad. por EDITEC)

efectos duraderos en las praderas. (Resumen del 


HO1
 

0525
 

1979. Managing pastures and cattle under coconuts.
 21882 PLUCKNETT, D.L. 


(Manejo de praderas y ganado bajo 
 cocoteros). Boulder, Colorado,
 

Westview Press. Westview Tropical Agriculture Series 
no.2. 382p. Ingl.,
 

410 Refs., flus.
 

Paspalum. Brachiaria.
 
Cultivos permanentes. Praderas naturales. Axonopus. 


Mimosa. Desmodium. Centrosema. Siembra. Establecimlento. Ganado. Pastoreo.
 

Tasa de carga. Praderas mejoradas. Fertilizantes. Pueraria. Panicum.
 

Leucaena. Stylosanthes. Cynodon.

Pennisetum. Dichanthium. Digitaria. 


Melinis. Producci6n animal. Tr6picos.
 

Se revisan y analizan los conocimientos actuales sobre los sistemas de
 

producci6n basados en los

coco/pasto/ganado, practicados en diferentes regiones
 

tropicales. Se presentan sugerencias importantes acerca del uso de 


incrementar la productividad de la
 
recursos naturales existentes para 


tierra y para mejorar los ingresos, particularmente de los pequefos pro-


En 11 capItulos se describen en
 
ductores que poseen cultivos de coco. 


del manejo de pastos y ganado bajo cocoteros,

detalle diferentes aspectos 


los cuales se incluyen: practices culturales en los cocos; praderas

entre 


praderns

naturales; siembra y establecimiento de praderas bajo cocoteros; 


mejoradas; especies forrajeras mejoradas; manejo de ganado bajo cocoteros.
 

(Resumen por M.M.) H01
 

0526
 
1982. Establishment of Desmodium
 

21803 RIDZWAN, A.H.; SARIAM, 0. 


ovalifolium on 
an Ultisol. (Establecimiento de Desmodium ovalifolium en
 

Res. Ingl., Indon., 10 Refs.,
 
un Ultisol). Pertanika 5():53-57. Ingl., 


of Agriculture, Univ.
 
flus. (Dept., of Agronomy-Horticulture, Faculty 


Pertanian Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia]
 

6
 
n.
 

Desmodium ovalifolium. Establecimiento. Ultisoles. Semilla. 
Escarificaci
 

Cal agricola. Rendimiento. Materia

Rhizobium. Nodulaci6n. 


seca. Contenido de N. Contenido de P. Malasia.
 
Inoculaci6n. 


tratamientos de escarificaci6n en la germi-

Se estudi6 el efecto de varios 


un
 

ensayo en macetas pars evaluar los efectos de la aplicaci6n de cal, P y Is
 

con Rhizobium en el rendimiento 


naci6n de semillas de Desmodium ovalifolium. Posteriormente se realiz6 


de MS, Is nodulaci6n y el
 
inoculaci6n 


mecnica mediante

de N y P en In plants. La escarificaci6n
contenido 6
 

lija mejor6 is germinaci n en 30%. El encalamiento al
 abrasi6n con papel de 


mayor nlvel (1000 kg/ha) aument6 significativamente el rendimiento de MS y
 
6 
 de n6dulos y el contenido de P 


la nodulaci6n. El P increment el no. en
 

hojas y tallos. La inoculaci6n increment6 el rendimiento de MS, la nodula

hoJas y tallos. (Resumen del autor.
en 


Trad. por M.M.) H01
 
ci6n y los niveles de N y P las 


0527
 
1983. Efeito do parcelamento de
 21254 SANTANA, J.R. DE; SANTOS, G.L. DOS 


nitrogenio e intervalos entre cortes sobre a producao de materia seca 
e
 

bruta de Setaria anceps (Schum.) Stapf. & Hub. 
 cv.
 
de proteIna 


nitr6geno y los intervalos
 
Kazungula. (Efecto del fraccionamiento del 


entre cortes en la producci6n de materia seca y de proteins cruda de
 

Setaria 
anceps cv. Kazungula). Revista da Sociedade Brasileira de
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Zootecnia 12(3):522-534. 
 Port., Res. Port., Ingl., 
 21 Refs., Ilus.
[Centro de Pesquisas do Cacau, Km. 26 
da Rodovia ilh6us, Caixa Postal 7,
Itabuna-BA, Brasil]
 

Setaria anceps. Fertilizantes. N. Intervalo de carte. 
Rendimiento. Materia
seca. Contenido do proteInas. Brasil.
 

Se estudlaron los 
efectos de intervalos entre 
en Setaria anceps 
cortes y ]a aplicaci6n de N
cv. Kazungula. Las 
plantas se cortaron a
dfas y el los 21,
N se aplic6 una vez 42 y 84
(300 kg/ha) y 2 veces
aplicacl6n). Se determhiaron is producci6n do MS y el 

(150 kg/ha en cada
 
aumento contenido de PC. El
del intervalo do 
corte increment6 la 
producci6n de
contenido de PC y MS, redujo el
no afect6 la 
 producci6n
(P > 0.05) de PC. No hubo diferenciaentre el fraccJonamiento de 
la aplicaci6n de N en
de MS, la producci6n
pero las 2 aplicaciones extendieron el perlodo de producci6n de MS.
Asimismo, el 
fraccionamioeto de la 
aplicaci6n do N aument6 el contenido de
PC, pero no 
tuvo efecto en la producci6n do 
6sta. (Resumen del autor. Trad.
 
por M.M.) 1101
 

22460 VEGA C., 0528
C. 1984. Mktodos 

primera fase de la 

para estimular el crecimiento en su
leguminosa Macrotyloma axillare 
cv. Archer. Tesis
Ing.Agr. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Univcrsidad Boliviana Gabriel
Reng Moreno. 102p. Esp., 
Res. Esp., 1O Refs., Ilus.
 

Macrotyloma 
axillare. 
 Semilla. 
Escarificaci6n. 
Profundidad
Fertilizantes. do siembra.
-
 K. S. Micronutrimentos. 
 Inoculaci6n.
Germinaci6n. Nodulaci6n.
Cortes. Rendimiento. Materia 
seca. Contenido 
do proteinas.
Crecimiento. Bolivia.
 

Sc establec16 un 
expt. para estimular el 
crecimiento on
la su primera fase de
leguminosa Macrotyloma axillare 
cv. Archer, 
en el invernadero
Misi6n Brit5nica, Centro do de Is
TnvestIgaci6n Agricola Tropical (CIAT),
en la ciudad situado
de Santa Cruz 
do ]a Sierra, provincla Andr6s
depto. de Santa Cruz, Ibafez del
Bolivia. Se utiliz6 para el
de cuadrado latino primer ensayo un disefo
5 x 5. Se estudiaron 5 m~todos 
do escarificaci6n
semilla 
en suelos de YapacanI y 
de


San Javier, resp. 
En el
tambi~n se segundo ensayo
utiliz6 
un disefio de cuadrado latino 5
profundidades diferentes de siembra 
x 5. Se estudiaron 5
 

en 
suelos de YapacanI y San Javier. En
el tercer ensayo se 
utiliz6 un 
diseao de bloques al 
azar
nes. Sc estudiaron los efectos de 
con 4 repeticio

peletizaci6n do 
semilla con nutrimentos 
o
ausencia de N, P, S y microelementos, 
on factorial completo,
de Yapacanf on los suelos
y San Javier. 
En el cuarto ensayo se 
observ6
formaci6n de n6dulos la etapa de
en diferentes tiempo 
en los
Javier. Los ensayos suelos de Yapacant y San
se Ilevaron 
a cabo en macetas donde se 
utilizaron 50
semillas por cada une, siendo raleadas a 3 plantas/maceta. En ]a evaluaci6n
de los ensayos, ei corte se 
realiz6 
a las 12 semanas. 
So determinaron
tasa y el % de germinaci6n, el rendimiento de MS 
la
 

miento do PC. De los 
on g/maceta, y el rendiresultados obtenidos se 


es necesarla 

concluye que la escarificaci6n
 para aumentar 
]a velocidad


profundidad de 
y la tasa do germinaci6n. La
siembra superficial responde 
con 
excelentes resultados. Se
puede decir quo el incremento de MS y proteIna, resp., 
es altamente significativo estadfsticamente 
en relaci6n 
con el testigo; esto se
palmente a la peletizaci6n de 

debe princi
la semilla 
con urea, superfosfato triple (46%
P202 ) y flora de S. (Resumen del autor) HOI
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1102 Sistemas y Manejo del Pastoreo
 

0529
 

ABRAMIDES. P.L..; MEIRELLES, N.M.F.; BIANCHINE, D. 1983. Efeito 
de
 

consociacao Setaria Kazungula-Galaxia.
 
21264 


tres sistemas do nanejo na 

en ]a mezcla de Setaria anceps +
 

(Efecto de tres sistemas do manejo 


Galactia striata). Zootocnia (Brasil) 21(2):89-108. Port., Res. Port.,
 

Ingl., 13 Refs., flus.
 

Sistemas de pastoreo.

Setaria anceps. Galactia striata. Praderas mixtas. 


Epoca lluviosa.

Composici6n bot~nca. Tasa do carga. Novillos. Epoca seca. 


forraje. Cobertura. Valor nutritivo. Brasil.
Disponibilidad do 


6 del Instituto de Zootecnla en
 

1982. So compar6 el efecto de

Se realiz un ensayo en la Estacl6n Exptl. 


Nova Odessa, SP, Brasil, de nov. 1981 a die. 

de una pradera estable

3 sistemas do pastoreo en la composici6n bot5nica 

striata: a) pastoreo continuo; b) 7 dfas de
 cida do Setaria anceps-Galactia 


pastoreo y 14 dias do descanso, c) 7 dfas do pastoreo y 28 dias de descan

fueron de 3 y 2 novillos/haso. Las cargas animales para los 3 sistemas 

efecto
resultados mostraron un 


0.01) do los sistemas do pastoreo en el % de S. anceps,

para la estacin lluviosa Y seca, resp. Los 


significativo (P 1 
efecto lineal y directo entre la cobertura del
 G. striata y malezas, con un 


sue-lo establecida por S. anceps y el 
intervalo de descanso do la pradera y
 

un efecto inverso entre las 5reas cublertas por C. striata o por malezas y
 
6 

en la pradera

el perfodo de descanso. La cantidad de forraje que permaneci
 

3 sistemas do manejo, aunque se observ6 una tendencia de
fue similar en los 


aumento en la gramInea y una reduccl6n lineal (P < 0.01) do la leguminosa,
 

descanso. Los contenidos de PC y fibra on la MS

al aumentar el perlodo do 


(105'C, de ambos forrajes no fueron afectados significativamente por los
 

sistemas do pastoreo. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC) 1102
 

0530
 
ARROYO-AGUILU, J.A.;
20968 ANTONI-PADILA, M.; FERNANDEZ-VAN CIEVE, J.; 


on

QUIRONES-TORRES, R. 1983. Performance of Hlolstein cows grazing 

grass pastures at three stocking rates.intensively managed tropical 
Holstein bajo pastoreo en gramineas tropicales
 

tasas do carga). The Journal

(Comportamieto de vacas 


manejadas intensivamente con tres of
 

the University of Puerto Rico 67(3):317-327. IngI.,
Agriculture of Res.
 

Ingl., Esp., 16 Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. Brachiaria
 
leche.


Digitaria decumoens. Cvnodon nlemfuensis. 


mutica. Vacas. Pastoreo intensivo. Tasa do carga. Producci6n de 


Puerto Rico.
 

un expt. de pastoreo en la Subestaci6n ExptI. Agrfcola de Gurabo, 
Puerto
 

Rico, so evaluaron las producciones do vacas Holstein que pastabau a raz6n
 
En 


2.5 (TI), 5.0 (T2) y 7.5 (T3) vacas/ha. Todas las vacas recibieron

de 


1.0 kg por cada 2.0 kg de leche producida
alimento concentrado a raz6n de 


durante 
los primeros 180 dlas de lactancia y 1.0 kg por cada 4.0 kg de
 

los 180 dfas en adelante. Las produeclones medias/vaca/
leche producida do 

T2 y T3, resp. El beneficio


afiofueron do 3491, 3727 y 3511 kg para TI, 


on ingresos sobre el costo del allmento, abono, Intereses
esperado/vaca/anio 

sobre la Inverst6n 
en tierras y mano de obra utilizada on el culdado de los
 

en T2 v T3. Los resultados indican quo los pastas tropica

sostener animales pastando a raz6n de

pastos fue mayor 

les cultivados intensivamente pueden 


so suministra alimento concentrado en cantidades

5.0 animales/ha cuando 


relativamente altas. Tambi6n, quo 
la adopci6n do esta prhctica es igualmen

desde el punto de vista econ6mico como el nutricional,
te factible, tanto 

Intensidad de
 

en comparaci6n con la produccl6n do leche a base de una 
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pastoreo de 2.5 animales/ha. La intensidad de pastoreo de 5.0 anlmales/ha
 
es recomendable para 
zonas donde el costo de le tierra y el cuidado de los
 
pastos sean altos. (Resumen del autor) 1102
 

0531
 
20930 BRUCE, R.C.; EBERSOHN, J.P. 1982. Litter measurements in two grazed
 

pastures in south east Queensland. (Medici6n de material org5nlco en dos
 
praderas pastoreadas en el sureste de Queensland). Tropical Grasslands
 
16(4):180-185. Ingl., Res. 18 flus. [Dept. of
Ingl., Refs., Primary
 
Industries, Indocroopilly, Qld. 4068, Australia]
 

Digitaria decumbens. Praderas mixtas. Panicum maximum. Setaria sphacelata.

Desmodium intortum. Macroptilium atropurpureum. Sistemas de pastoreo.

Manejo del pastoreo. Materia org9nica. Relaci6n suelo-planta-animal.
 
Australia.
 

Se midi6 el material orgfnico de 2 praderas pastoreadas entre 1977-79 en la
 
costa suroriental de Queensland. Digitaria decumbens se pastore6 a intensi
dad intermedia, alta 
y continua, y Panicum maximum var. trichoglume,

Setaria sphacelata var. sericeea, 
 Desmodium Intortum, Macroptilium
 
atropurpureum, a intensidad lIgera e intermitente. Se tomaron muestrns 
de
 
forraje suelto con intervalos de 28 dias a los 112 dias y a los 2 aios para
 
cada una de las 2 resp. praderas. La cantidad de MO bajo D. decumbens yari6
de 81 a 209 g/m y bajo especies mixtas tropicales, de 284 a 90-2glm'. La 
MO se acumul durante un perlodo de 28 dlas con t~sas que oscilaron entre
 
59 y 76 g/m (D. decumbens) y de 66 a 452 g/m' para la otra pradera 
tropical. La MO de D. decumbens desapareci6 con tasas diarias que oscilaron
 
entre 3 y 10 mg/g de MO en el suelo y pars la pradera tropical, oscil6 
entre 1-20 mg/g. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC) 1102 
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21672 CAJAS G., S. 1984. 
Efecto de la carga en el crecimiento y aparici6n
 

de celos de novillas de levante en pastos Brachiaria humidicols, Melinis
 
minutiflora y Desmodium ovalifollum. Tesis Zootecnista. Palmira,
 
Colombia, Universidad Nacional. 121p. Esp., Res. Esp., Ingl., 97 Refs.,
 
Ilus.
 

Brachiaria humidicola. Desmodium ovalifolium. Melinis minutiflora. Praderas
 
mixtas. Novillas. Tasa de carga. ManeJo animal. Composici6n botgnica.
 
Disponibilidad del forraje. Materia seca. Digestibilidad. Valor nutritivo.
 
Epoca seca. Epoca lluviosa. Llanos Orientales. Pastoreo continuo. Aumentos
 
de peso. Colombia.
 

En el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias ICA-CIAT en Carima
gua, 320 km al este de Villavicenclo, Depto. del Meta, localizado a 4037
 

'
 

lat. norte, a 175 m.s.n.m., se realiz6 un estudio con el objetivo de medir
 
el efecto de 3 equivalentes de 
carga animal en la tasa de crecimiento de
 
novillas de levante, en la manifestaci6n del primer celo y la regularidad
 
de los celos posteriores en los pastos Brachiaria humidicola, Melinis
 
minutiflora y Desmodium ovalifolium. Se emple6 un disefio completamante al
 
azar y cada uno de los animales correspondi6 a una unidad exptl. Inicial
mente las cargas fueron 1.94, 
2.62 y 3.68 animales/ha y luego se redujeron
 
a 1.45, 1.94 y 2.72 animales/ha. Las variables evaluadas fueron: 
crecimien
to 
animal, aparici6n del primer celo detectado por medio de toro marcador
 
vasectomizado, condici6n de 
5tero y ovarios por palpaci6n rectal. Se
 
determinaron la 
cantidad de MS disponible (kg/ha) y composici6n botgnica de
 
la pradera; se analiz6 el valor nutritivo del forraje ofrecido con base en
 
PC, DIVMS y composici6n mineral (P, Ca, K, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu y B). 
Las 
cargas afectaron significativamente (P 4 0.05) las ganancias de peso, 
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habifndose detectado tambifn interacci6n significativa de estacl6n (seca
 
vs. I"Luviosa) por carga (P 4 0.05). Se encontr6 relacl6n entre el peso y 
la edad al primer celo, de modo que las novillas de menor edad y mayor peso 
presentaron el primer celo m~s temprano que las demos. Ia prueba de rangos 
mr6ltiples de Duncan mostr6 diferencias sIgnificativas (P 4 0.05) para 
las cargas baja y alta en edad y peso (P < 9.05). El estado de Ins ovarios 
(ciclando o est~ticos) se analiz6 por Chi v result6 dependiente de la 
carga (P < 0.05) cuando el anlisis se hizo agrupando las novillas a igual 
edad. l.a disponibilidad de forraje fue afectada por la -arga animal y 
disminuv en mayor proporc16n donde existIa tin no. alto ti animales/ha. L.a 
composici6n bot5nica de la pradera tambi6n result6 afectada par la carga y 
se encontr6 un 7 alto de espocies diferentes en el tratamiento de carga 
alta. Al aumentar la carga aninal se obtuvo un aumento en el nlvel de 
protena de] forraje disponible. l.a DIVMS se increment6 despu6s de la 
fertilizaci6n y no se presentaron diferencias marcadas entre cargas. El 
contenido de los minerales anal izados en el forraje estuvo Influenciado par 
la fertillzacl6n y en las 3 cargas los niveles estuvieron dentro de lo 
recomendado per el National Research Council (NRC). (Resumen del autor) 1102 

0533 
20365 ESCUDER, C.J. 1983. Relation of animal production to stocking rate
 

on cultivated pastures in cerrados areas of Brazil. (Efecto de la 
relac16n producci6n animal/carga animal e., praderas cultivadas en la 
regi6n de Cerrados de Brasil). In Smith, J.A. ; Ilays, V.14., eds. 
International Grassland Congress, 14th., lexington, Kentucky, 1981. 
Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. pp.738-740. Ingl., Re;. Ingl., 
8 Refs., Ilus.
 

Ilyparrhenla rufa. Mel is mtnutiflora. Digitaria decumbens. Macroptilium 
atropurpureum. Sty losantlies guianensis. Centroema pubescens. Praderas 
mixtas. Novllos. Tasa do carga. Auientos de peso. Produccidn animal. 
Oxlsoles. Cerrado. Pastoreo. Brasil. 

Se compararon las relaclones entre carga animal, ganancias de pso/animal y 

ganancia en peso/ha, en 6 praderas en patstoreo. El expt. se estableci6 ell 
on Oxisol Acrustox vn Brasil. l~a pradera Incluy6 1) Ilvparrhenia rufa; 2) HI. 
rufa + leguminosas; 3) Meltnis minotiflora; 4) M. mirut iflora 4- legumino
sas; 5) Dlgitaria decumber,; 6) D. decumbens + legumtnosas; 7) mezclas de 
las 3 gramlneas + legumino;as. So descartA la pradera de 5) debldo a su 
deficiente establecimiento. Se aplicaron 4 cargas animales en cada pradera, 
de 1.0 a 3.0 animales/ha. Para todas las praderas el peso/animal dismlnuy6 
linealmente (P 0.05) con una carga animal en aumrnto. No se encontraron 
diferencias significativas entre las pendtentes de todas las 6 regresiones 
lineales de cada pradera o entre aaos. Por otra parte, las medias ajustadas 
de las praderas 1), 2), 6) y 7) tueron ctgnificativamente m5s altas tue 
aquellas de las praderas de 3) y 4). las gananeias de peso ivo se relacio
oaron s;ignificatIvamente con la disponlbilldad de la pradera durante los 

-perlodos himedos dle 1975 6 v 11)7(6-77 y durante el perfodo seco de 1176-77. 
Las cargas m5s altas con la quo las praderas 1), 21). 6) v 7) persistieron 
por U5s de 5 aror fueron de 2.0, 1.4, 2.0 v 2.0 antmales/ha, resp. Este 
expt. demostir6 que algunas I raderas pastoreadas con caigas fi.jas a raz6n de 
2.0 animales/ha o menos, produjeron 5 veces el prom. de la regidn. (Resumen 
del autor. Trad. por EDITEC) 1102 

0534 
21249 FRENCHI, M.iI. 1960. Problemas relacionados con tcnicas para medir la 

productividad tie Ios pastas en pruebas de pastoreo. Turrialba 
10(2):46-56. Esp., Res. ingl., 3 Refs., Ilus. 
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Praderas. Pastoreo. Disefios experlmentales. Disponibillda, del iorraje.

Consumo de alimentos. Manejo de praderas. Costa Rica.
 

Se describe un m~todo para determinar el tamafio min. do las parcolas. Sedan ejoemplos de la incapacidad para estImar los rendimientos Le material
fresco en una pradera de gramfnea que tiene parcelas do prueba de 2 tama
fios, en las que los tamafios so escogieron arbitrarlaiente y no medianto
deducci6n exptl. Adenis, se discuten algunos aspectos do la digestihllidad
del material verde. Talec errores, asociados con los estumdos de miaterial
verde, hacen que el problema de los ensayos coeiparatlvos de pastoreo sea
mAs diflcll. Se enfatiza la necesidad de entronar los animalus para
adecuarlos a las condiciones exptl. , antes do empezar tin ept. , do tal manera que los errores en las evalhacones del peso vl', no dejon sinslgnificaci6n las comparaciones entre pastoreos. Se dlscUteii V Ilustran los
efectos residuales de los traramientos preexptl, las condtciones de
periodo exptl. Tambi6n so dan datos para mostrar que aunque los ensa,'os do 
pastoreo se ejecuten cuildadosamente, pueden tornarse inki les sl no sebasan en tamafios adecuados de las parcelas, para medir lIs product ividades
de material verde y estimar los residuos no consuimidos. (Resumen del autur. 
Trad. por EDITEC) 1102 

0535
22416 CASTO, 1. 1983. DindmIca de la descarga do la pastura v arquitecsu 
tura. In Paladines, O.; Lascano, C., eds. ermoplasma forrajero hajopastoreo en pequeias parcelas: mtodologlas de evaluaci6n. Meorias do 
una Reuni6n de Trabajo, Calf, Colombia, 1982. Call, Centro Internacional
de Agricultura Tropical. Red Internaclonal de Evaluacin de Pastos
Tropicales. pp.81-106. Fsp., Res. Esp., 43 Res., Ihis. [FacuiItad de
Agronomia, Univ. Cat6lica de Chile, Caslla 114-1), Santiago, Chilel 

Estructura do la pradera. Dlisponlbllidad del forra)e. lntensIdaoL del
 
pastoreo. Modelo matemtico. Presign to pastoreo. Tasa ot carga. Chile.
 

Se presenta un anlisis de Ilas relaciones entre I.; forina Cie ]a pradera,expresada aquella mediante su arquitectura en LI e'cs!st susa, y il dilnmlca
de la descarga on Ia pradera que util! a el ganado. El oblettvo de labusqueda y del planteamiento de relaciones ie est;a naturale:a es establecei
 
un marco conceptual quo ayude al fitt,genetista a tomar dlo!sionos sohre el

mejoram',ento do especies destinadas a la pradera. 
 En li primera parte del

estudio se analiza la arqutectu,3 de 
 la pradera tanto respecto a la forma
do la fitocenosis como a] dlseio de formas iaeoriadas. Sr presenta, adems,una func16n general de arquitectura que permite describir la forma de la
planta. En la segunda parte se describen v comparan diversos modelos dedescarga, aplicables a procesos espeificos do naturaleza b6tica vab16tica. De estos antecedentes se deduc una funci6n general de descarga
de la pradera, que se a.iliza, a su vez, cnmo tn flul do for'aje desde lafitocenosis a la zoocenosis. Se Inc Iuen tambi n a Igunos parame t ros
relacionados con la descarga, tales comno la lntensidad del .Sastoreo v laintensidid de la util izactiin, ast cnrro el costo ecol gio de in co. icia.
Finalmente, cowo tin ejemplo dei procoso de descarga, :,e (Ie crIhe la descarga
do unt, pradera anual mediterr5neai. (Resunmn dui ,-tor) 1!02 

(53622419 JONES, R.J. 913. Evaluacln del germoplasma lorrajero balo pastoreo
en etapas avanzadas de selecci6n. In Palad.nevs, 0.; La,;ca. , C., eds.
Germoplasma forrajero bajo pastoreo-l peqcuefias parcel as: metedologtas
do evaluacl6n. Memorias do una Rounl6n de Trabajo, Cali, Lolomba, 1982.Call, Centro Internacional do Agricultura Tropical. Red Internacional de
Evaluac16n do Pastos Tropicales. pp.131-1,'. Esp., Res. Esp., 20 Refs., 
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Ilus. [Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization,
 
Davies laboratory, PMB, P.O. Aitkenvalle, Townsville, Qld., Australia]
 

Germoplasma. Gramlneas. Leguminosas. Evaluaci6n. Pastoteo. .alor nutritivo.
 
Persiotencia. Sistemas de slembra. Australia.
 

La evaluaci6n bajo pastorco es ur.a fase Importante on la evaluaci6n de 
germoplasma forrajero para la selecci6n de nuevos cultivares. El paso a 
eSta etapa de evaluaci6n supone la adaptaci6n del germoplasma a las condi
clones climticas y ed~ficas del 5rea o de las areas en que set utilizado; 
supone tambi~n un alto rendimiento en el germoplasma, su resistencia a 
plagas y a enfermedade, y un objetivo claramente definido sabre el uso que 
se te darn. El pastoreo comiGn de todas lar accesiones que se estgn evaluan
do es una prfctica corriente en esta etapa, porn hay que set cuidadoso para 
evitar preferencias de clertas accesiones por parte de los animales. Se 
suglere, por tanto, agrupar las accesiones cuyas plantas tienen forma 
similar on expt. independlentes, separar las diferentes variables del 
tratamiento de furtilizacl6n, utilizar 2 o mis regImenes do pastoreo, y 
emplear parcelas pastoreadas individualmente. Los problemas b5sicos 
relacionados con el no. de localidades, con las estrategias que so emplea
rfn, con ]a duraci6n do los cxpt., y con las mediclones qC so tomen en el 
forraje evaluado tainbi6n se discuten en este trabajo. Se concluye que los 
procedimientos to6r1Los para la evaluaci6n efectiva del germoplasma de 
prc3eras tropicales sometido a pastoreo, sl son conocidos; si algo se 
,equiere, es que scan aplicados eficazmente. Se describen 2 t~cnicas 
empleadas en la divisi6n de Pastes y Cultivos Tropicales del Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Organization quo podrTan adopta-6:' en 
otros lugares. Si so siguen los princIpios b5sicos para la evaluac16n bhio 
pastoreo, podemos estar seguros de que so efectuar5 una "autoevaluaci6n" dL 
]as mejores accesiones de forrajes. (Resumen del autor) 1102 
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22420 MOTT, G.O. 1983. Evaluac16n del germoplasma forrajero bajo diferen

tes sistemas de manejo del pastorco. In Paladines, 0.; Lascano, C., eds.
 
Ccrmuplasma forrajero bajo pastoroo on pequefias parcelas: metodologlas
 
de evaluaci6n. Memorias de una Reuni6n de Trabajo, Call, Colombia, 1982.
 
Cali, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Red Internacional de
 

149 16 3
 
Evaluacina do Pastos Tropicalos. pp. - . Esp., Res. Esp., I' Refs., 
luits. [Univ. of Florida, Cainesville, FL 32605, USA] 

Germonlasma. Introduccion s. Evaluaci6n. Pastoroo. Intensidad del pastoreo. 
Intervalo do corte. Frecuencia del pastoreo. Manejo del pastoreo. Rendi
mlento. Materta seca. Composici6n botinica. Calidad del forraje. Presi6n de
 
pastorco. D'sefios experimentales. Praderas mixtas. EE.UU.
 

Se discuten 3 etapas en la evaluac16n del gormoplasma forrajero que 
conducen a la identLificaci6n de cultivares promlsorios. El procoso comlenza 
con Ia selecci6n de introducciones y lineas mejoradas, y termina en la 
etapa de evaluactfn do la producci6n animal. Se hace 6nfasis on el uso del 
animal en pastorea para defollr la colecc6n do acceiones, co-!enzando en 
el vivero de introduccl6n, con el fin de obtener informaci6n preliminar 
sobre la aceptaci~n y persistencla de los genotipos. A medida que la 
evaluaci6n continfia, el no. y la complejidad do las variables exptl. 
aumenta hasta lncluir componentes del manejo del pastorco. Los factores 
ambientales deben abarcar tin rango suficiente, ast como los sistemas de 
manejo de la defoliacln, los cuales, probablemente, se encontrar~n en 
condiciones de finca. l.ametodologla de superficies de respuesta suministra 
disceos para estimar las condiciones 6ptimas e manejo cuando se estudian 
factores m61tple;: en combinact6n. So gieren disefios centrales 
compuestos, y sus modificaciones, como alternativa para obtener una 
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informaci6n, si no 6ptima, lo mlis posible
cercana 
 a ese nivel cuando
 
interesa 
evaluar diversas variables exptl. y variables de respuesta. Se
 
dan, finalmente, algunos ejemplos 
de disefios de superficies de respuesta
 
para evaluar germoplasma forrajero. (Resumen del autor) 1102
 

0538
 
22410 PALADINES, 0.; LASCAF'O, C., eds. 1983. 
 Germoplasma forrajero bajo


pastoreo en pequefias parcelas: metodologlas de evauaci6n. Memorias 
de
 
una Reuni6n de Trabajo, Cali, Colombia, 1982. Cali, Centro Internacional
 
de Agricultura Tropical. Red Internacional de Evaluaci6n 
de Pastos
 
Tropicales. 199p. Esp., 300 Refs., 
 Ilus. [Producci6n Animal, Univ.
 
Cat6lica de Chile, Casilla 114-D, Santiago, Chile)
 

Germoplasma. Gramineas. Leguminosas. Evaluaci6n. Pastoreo. Manejo del
 
pastoreo. Clima. Suelos. PersJstencia. Estructura de la pradera.

Composici6n bot5nica. Selectividad. Consumo 
de alimentos. Fertilizantes.
 
Colombia.
 

Se recopilan los trabajos presentados en una reuni6n celebrada 
en Cali,

Colombia, en 1982, con el 
prop6sito de definir metodologlas para evaluar
 
germoplasma forrajero, bajo pastoreo 
en pequefias parcelas (Ensayos Regio
nales C), en la 
cual participaron 53 especialistas representantes de 20
 
palses. Se 
incluyen, como resultado de las discusiones, las recomendaciones
 
metodol6gicas para este tipo de ensayos, los cuales se aplican en la Red
 
Internacional de Evaluaci6n de Pastos 
Tropicales (RIEPT). (Resumen por
 
M.M.) H02
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21211 PARTIDA P., 
J.A.; CRODOBA B., A.; TRINIDAD P., J. 1983. Producci6n
 

de came en 
pastoreo con los zacates elefante, kazungula y sefial en
 
clima tropical. T~cnica Pecuaria 
en M6xico 44:72-77. Esp., Res. Ingl.,

15 Refs., flus. [Centro Experimental Pecuario del Istmo INIP-SARH,
 
Apartado Postal no.1, Matlas Romero, Oax. 70.300, Mexico]
 

Pennisetum purpureum. 
 Setaria anceps. Brachiaria brizantha. Pastoreo
 
rotacional. Novillas. Aumentos de peso. Producci6n de came. Tasa de carga.

Evaluaci6n. Fertilizantes. N. P. M6xico.
 

En el Centro Exptl. Pecuario Matfas Romero, en Oaxaca, Mexico, cuyo 
clima 
es de tipo Am, con una precipitaci6n prom. de 2358 mm y una estaci6n seca 
de 3 meseb, se llev6 a cabo un expt. de pastoreo de I afiopara evaluar las
 
gramineas: Pennisetum purpureum, Setaria anceps 
cv. Kazungula y Brachirria
 
brizantha. Se utiliz6 un disefio complotamente al azar con parcelas de 2 ha
 
divididas por mitad para realizar una 
rotaci6n cada 28 dias. Se emplearon

novilas encastadas con Ceb con un 
peso inicial de 171 kg manejadas con ha
 
t~cnica de "poner y quitar". Se aplic6 fertllizaci6n de 115 kg de N y 80 kg

de P/ha. La ganancia diaria prom. fue de 479, 378 y 377 g, en P. purpureum,


6
S. anceps y B. brizantha, resp., encontrndose s lo dJferencia estadistica
 
(P < 0.07) en este pargmetro entre P. purpureum y las otras gramineas. La
 
capacidad de carga fue de 3.61, 
 3.57 y 3.38 cabezas/ha, para las 3
 
gramineas, resp. La producci6n de 
cane/ha fue de 574, 416 
y 384 kg pars

los 3 pastos, resp., encontr~ndose diferencla estadfstica significativa

(P < 0.005) entre P. purpureum y 1as otras especies evaluadas. (Resumen del
 
autor. Trad. por N.M.) 1102
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20924 RODEL, M.G.W.; BOULTWOOD, J.N. 
 1981. The rate of water infiltra

tion into the soil 
under grass pastures grazed intensively by steers.
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(Tasa de infiltraci6n de agua en suelos bajo praderas de gramineas
 

pastoreadas intensivamente par novillos). Zimbabwe Agricultural Journal
 

78(6):223-224. Ingl., Res. Ingl., 2 Refs. [Henderson Research Station,
 

Private Bag 2004, Mazoe, Zimbabwe, Rhodesia]
 

Cvnodon nlemfuensis. Panicum coloratuma. Panicum repens. Pastoreo intensivo. 

Tasa de carga. Encharcamiento. Suelos. Zimbabwe. 

Se midl6 la tasa de infIltraci6n de agua en el suelo bajo praderas de 3 

gramineas que haLtan side pastoreadas con 4 cargas diferentes, durante las 

3 estaciones de crecimiento anteriores, para determinar si las gramineas 

utilizadas o las cargas Impuestas afectaban la tasa de infiltraci6n de 

agua, lo cual a su vez podrfa afectar el crecimiento y la productividad de 

la pradera. Ninguno de los factores estudlados tuvo efecto slgnificativo en 
las tasas de infiltraci6n de agua en el suelo. En las praderas que s6lo 
hablan sido pastoreadas ligeramente on el pasado, se encontr6 que el agua 
se Infiltraba al sIelo 2.31 veces m~s r~pido que en praderas pastoreadas 
intensivamente. (Resumen del autor. Trad. per M.M.) 102 

0541
 
22415 TER;AS, I,.E. 1983. Efecto del maneJo del pastoreo en la utiliza

ci6n de la pradera tropical. In Paladines, 0.; Lascano, C., eds. 
Germoplasma forrajero bajo pastoreo en pequefias parcelas: metodologlas

6

de evaluact n. Memorias de una Reunl6n de Trabajo. Cali, Colombia, 1982. 
Call, Centre Internacional de Agricultura Tropical. Red Internacional de 
Evaluac16n de Pastes Tropicales. pp. 

6 5 -80. Esp., Res. Esp., 44 Refs., 
Ilus. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia] 

Brachiaria decumbens. Andropogon gayanus. Brachiaria humidicola. Manejo del 
pastorco. Tasa de carga. Aumentos de peso. ManeJo de praderas. Epoca seca. 
Epoca ltiviosa. Disponibilidad del forraje. Sistemas de pastoreco. Novillos. 
lraderas mixtas. Macropt1l ium atropurpureum. Setaria sphacelata. 
Co, iposiclin botinica. Germoplasma. Selecci6n. Evaluacl6n. Colombia.
 

Se discuten los factores del manejo del pastoreo que influyen en la utili
zactfn de las praderas tropicales. El objetivo principal es considerar los 
efectos "carga animal" v "sistema de pastoreo" y su interacci6n en relac16n 
con la evaluaci6n del germoplasma sometido P pastoreo. Se infiere que el 
estudio de las interacciones entre carga animal y sistema de pastoreo es 

Importante para determinar no solamente ]a producci6r, animal, sine tambign 
el manejo de las especies forraJeras, principalmente leguminosas asociadas 
con gramineas, y asegurar asT su persistencia. Se sugiere, par tanto, que 
on las evaluaciones del germoplasma nuevo en pequefias parcelas se incluyan 
los factores del manejo, con el fin de visualicar mejor las alternativas de 

use del germoplasma dentro de un ecosistema determinado y en pruebas de 
pas oreo ms simples, donde se eval6e el potencial de producci6n animal del 
nuevo germoplasma. (Resumen del autor) 1102 
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20800 AUIIAR C., M.; BOREI, B., R.; IIMFNEZ C., C.A.; LEIVA C., M.; 

VASQUEZ P., C.L.; VIILALOBOS M., ..L. 1982. l~aganaderfn bovina en Costa 
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Rica. Diagn6stico sobre la 
 investlgaci6n 1953-1980; 
 informe final,

primera etapa. San Jos6, 
 Costa Rica, Secretarfa Ejecutiva do
Planificaci6n Sectorial Agropecuaria y de 
97 

Recursos Naturales Renovables.
 
r. Esp., 5 
Refs. [Depto. de Administraci6n Agropecuaria, Inst.
 

Tecnol6gico do Costa Rica, Apartado Postal 159, Cartago, Costa Rica]
 

Canado bovino. Producci5n de carne. 
 Producci6n de leche. Alimentaci6n

animal. Reproduccl6n 
animal. Sistemas de produccl6n. Gramfneas. l.egumino
sas. Evaluac6n. Manejo de praderas. Costa Rica. 

Este trabajo es el resultado de la recopIlaci6n, estudio v selecci6n detoda la informaci6n que se produjo de 1953-80 sobre la producci6n do ganado
do leche y carne on 
Costa Rica. l~aprimera parte identifica los principales

problemas tecnol6gicos de la ganadertla de 
carne en cada regi6n, recopila
los trabajos de Investigact6n pertinentes v analiza la informacl6n. Los
princ'pales problemas 
se reacionan con la alimentaci6n y reproducc16n delhato, como consecuencia directa de la baja eficiencia de uso do losrecursos forrajeros, sistemas deficlentes de alimentaci6n y ausencia doregistros y control reproductivo. Do 173 trabajos so encontr6 que la
mayorla evalia las 
razas 
Brahman, Criollo Centroamericano y Sta. Gertrudis
 y los grupos raciales cruzadoq 
de estas 3 razas incluvendo el Romo Sinuano.
Las gramIneas mAs evaluadas fueron Cynodon nlemfuensis, Digitaria
decumbens, 11yparrhenia rufa, Brachlaria ruziziensis, Pennisetumclandestinum, Panicum 
maximum, Setaria 
anceps y Pennisotum purpurcum. Las

leguminosas fueron poco ovaluadas. Los tratamientos ms evaluados incluyeron la frecuencia de corte, fertilizaci6n, ccnparaci6n de especies y
variedades y el efecto de 5
]a 6poca. Con base en este 
an lisis, se concluyo

que los recursos fisicos y humanos para investigaci6n son adecuados pero e!;necesaria una mayor coordinaci6n. Sc recomienda crear centros (1e Investiga
ci6n mas fuertes que generen tecnologla y con 
tinbalance regional adecuado;
desarrollar subestaciones para 
 validar tecnologla; estsblecer 
 buenas
pollticas de financiaci6n y coordinaci6n do los dIstintos programas de
investigaci6n; 
fortalecer las Instituciones encargadas 
de la coordinaci6n

de la investigaci6n. Los componentes tie los proyectos do Investigaci6n
deben incluir un enfoque integral tendiente a resolver problemas existentes o a generar nuevas alternativas para los sistemas de producci6n a nivel
regional; una planificaci6n que asegure conflabilidad a] 
estahlecer ensayos
a largo plazo; la incorporaci6n do 
parfmetros socioecon6micos a ]a inves
tigaci6n. Las 
prioridades de invetigaci6n deben 
incluir estudios tendien
tes al desarrollo de sistemas do 
producci6n do ganando 
do carne on praderas. Se recomlenda realizar un seminario nacional para di!;cutir Los resultados del estudio. Finalmente se 
presentan los objetivos, procedimientos y
necesidades para la segunda parte do 
este trabaJo. (Resumen por EDITEC) 10
 

054320724 ASSIS, A.C. DE; 
 FRANCE, J. 1983. Modelling dairy cattle feeding in
the south-cast region of Brazil. 
(Desarrollo de modelos de alimentaci6n

de ganado lechero en la regt6n suroriente tie Brasil). Agricultural
Systems 12:129-170. Ing]., Pes. 
 Ingl., 78 Refs., Ilus. 
 [Centro

Nacional de PesquIsa do 
Gado de Leite, Caixa Postal 
151, 36.155 Coronel 
Pacheco-MG, Brasil] 

Ganado de leche. Vacas. Producci6n do leche. SIstemas do producci6n. Modelomatem~tico. Nutrici6n 
animal. Suplementos alimenticlos. >anejo animal 
Brasil. 

Se aplicaron t6cnicas te desefio de computador para estudiar la estructurado granjas lecheras tradicionales en ]a regil6n surorlente tie Brasil y paraayudar a definir las prloridades y politicas de invcsttgaci6n. En elestudio se considera que la allmentaci6n animal es el principal factor que 
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en 


matem~ticos el conocimiento sobre nutrici6n animal y alimentaci6n suplemen

taria existente en literatura brasilefia en Un 


afecta el comportamiento del ganado lechero. Se sintetiz5 2 modelos
 

la y otras. modelo trata
 

eobre la optimizaci6n de recursos utilizados en alimentaci6n suplementaria
 

para las vacas lecheras en pastoreo; el otro predice el comportamiento de
 

la vaca lechera en un rango de condiciones de alimentaci6n impuestas por
 

cambios en el nivel de alimentaci6n suplemeutaria, carga animal y fecha de
 

nacimientos. Ambos modelos son de naturaleza empfrica. El enfoque del
 

modelo 
muestra en sT mismo ser un medio 6til para definir las prioridades
 

investigatIvas y efectuar recomendaciones sobre aspectos prcticos de la
 

alimentaci6n y el manejo del 
ganado lechero. (Resumen del autor. Trad. por
 

EDITEC) JO0
 

0544
 

20502 BRACINI, D. 1981. Organizacao da producao de sementes de forragei

ras no Brasil. (Organizaci6n de la producci6n de semillas de forrajeras
 

en Brasil). Revista Brasileira de Sementes 3(I):21-34. Port., Res.
 

Port., Ingl., llus. [Secretarfa Nacional de Producao Agropecugria,
 
,isterio da Agricultura, Brasilia-DF, Brasil]
 

Producci6n de semillas. Aspectos legales. Economia. Brasil.
 

Se mencionan algunos de los principales aspectos innovadores de la actual
 

legislaci6n sobre semillas y plgntulas, en la cual se enfatizan las atribu

ciones y responsabilidades de los diferentes organismos e instituciones 

involucrados en la organizaci6n de la producci6n y en la supervisi6n de 

semillas y plntulas. Se mencionan tambi6n, los principales requisitos 

necesarios para la viabilidad de un programa estatal de producci6n de 

semillas y pi-intulas. Se hace referencia a la dimensi6n del Proyecto de 

Supervisi6n de la Producci6n, coordinado a nivel nacional per la Coordi

nadora de Semillas y Pi5ntulas, de la Secretarla Nacional de Producci6n 

Agropecuaria, organismo del Ministerio de Agricultura, ast come a los 

recursos asignados por el Ministerio de Agricultura para e periodo de 

1979-80, haci6ndose menci6n inclusive, al vol. de recirsos para tal 

proyecto en 1981. Se citan algunos datos sobre la producci6n nacional de 

semillas de forrajeras en 6 estados, donde se dispone de Informaciones 

sobre la cantidad de semillas importadas en el mismo afo, y se concluye con
 

informactones que relacionan las principales causas de la baja utilizaci6n
 

de semillas mejoradas de forrajeras en el pals y se presentan sugerencias
 

para minimizar el problema. (Resumen del autor. Trad. per M.M.) J00
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21206 CABEZAS, 1l.T.; DE GRACIA, M.; BRESSANI, R.; OSEGUEDA, F.L.; ALVAREZ
 

CORDOVA, E. 1981. Producci6n intensiva de leche con pastes tropicales.
 

Agro (hep. Dominicana) 10(91):28-32. Esp., 15 Refs., Ilus. [Divisi6n de
 

Ciencias Agricolas y de Alimentos, Inst. de Nutrici6n de Centro America
 

y Panamg, Guatemala, Guatemala]
 

Digitaria decumbens. Brachiaria mutica. Cvnodon plectostachyus. Producci6n
 

de leche. Sistemas de produci6n. Supl entos almenticios. Manejo de
 

praderas. Manejo animal. Vaeas. Requerimientos nutricionales. El Salvador.
 

Se analiza el sistema intensivo de producci6n de lede ccu pastes tropica

le utilizado en la Hacienda El Jobo, El Salvador, el cual se ha logrado 

mediante el mejoramiento gradual del potencial productivo del ganado, la 

siembra de pastos mejorados, el uso de concentrados suplementarios y el 

manejo adecuado de pastos y animales. Dicho sistema se ha usado come modelo 

para evitar los factores que impiden sobrepasar los Indices de producc16n 
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hasta ahora alcanzados. Se suministran datos sobre localizaci6n y parfime
tree clim5ticos, sistema de manejo de animales 
y praderas, productividad
 
del hato, problemas de producci6n (especialmente el efecto adverso de las
 
lluvias en la producci6n de leche y Is reproducci6n), disponibilidad 

calidad de los pastas durante el aia y su valor nutricional, pres16n del

y
 

pastoreo y el aporte de los pastos y los concentrados a los requerlmlentos
 
energ~ticos de vacas lactantes. Se concluy6 que el sistema de producci6n es
 
biol6gica y econ6micamente eficiente; para superar Ia eficiencia actual del
 
sistema, es necesario conocer mhs los efectos del ambiente en los pastos y

animales, y las pr~cticas de manejo y alimentaci6n suplementaria necesarias
 
para contrarrestar esos efectos; la tecnologla aplicada en El 
Jobo se puede

aplicar en otras regiones tropicales. (Resumen por EDITEC) JO0
 

0546
 
20574 CEDERO C., E.L. 1981. Establecimlento y costas de una parcels para


banco prot~ico de Leucaena leucocephala en siembra directa. Tesis
 
Ing.Agr. Chiriqui, Universidad de PanamS. Facultad de Agronomia. 71p.
 
Esp. Res. Esp., 20 Refs., Ilus.
 

Leucaena leucocephala. Establecimiento. Castos. Banco de proteinas.

Siembra. Control de malezas. Control 
de insectos. Control de enfermedades.
 
Producci6n de forraJe. Panama.
 

Se realiz6 an estudio sabre los costos de establecimiento de is leguminosa

forrajera Leucaena leucocephala, en las inmediaciones del corregimiento de
 
B~galn durante los meses de mayo-nov. de 1980. El suelo es de textula
 
franco-arenosa, de regular 
fercilidad, en el cual existla originalmente

Hyparrhenia rufa. En el ensayo 
se utiliz6 semilla de L. leucocephala var.
 
Cunningham originada en Australia. El grea total cultivada consisti6 de
 
1.75 ha, sembrada a una distancia de 1.50 m entre hitleras y 0.50 m entre
 
plantas y 2 semillas par golpe. El costo total de establecimiento fue de B
 
$1622.90; con base en esto ajust6 el valor 
para I ha, el cual fue de B
 
$923.47, entie los cuales el control de malezas ocup6 el 43.13% del costo
 
total. Los principales problemas que se suscitaron durante el estudio
 
fueron el ataque de algunos insectos, tal-q coma: arrieras (Atta sexdens),

salta hojas (Schistocerca americana) y .idos (Aphis sp.). El ataque de
 
malezas result6 mucho mls serio, por 
lo cual se hicieron 2 limplezas manua
les. Los datos preliminares, despus del establecimiento, muestran la gran
 
aceptac16n de L. leucocephala pnr parte del ganado. Adem~s, parcelas que

fueron cortadas a unos 10 cm del suelo ofrecfan un vigoroso rebrote, a 
tal
 
punto que a los 40 dlas se observaron rebrotes hasta de 50 cw de longitud.

Se comprob6 que resulta mucho m~s rentable 
el establecimiento de ..
 
leucocephala par slembra directa, comparado con el sistema que consiste en
 
Is utilizaci6n de plantones para transplantar nl campo. (Resumen del auror)
 
J00
 

0547
 
21849 CENTRO INTERNACIONAL DE ACRICULTURA TROPICAL. 
PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Informe Anual 1982. Call, Colombia. 3 2p. Esp., ilus.
 
6
 

[CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Llanos Orientales. Cerrodos. 
Basque tropical. . . Ultisoles. Germo
plasma. Evaluaci6n. Cramineas. leguminnosas. Adaptact( .gronomia. Fitopa
tologla. Entomologia. Fitomejoramiento. Microbtoloja. Produccl6n de
 
semillas. Ferttlidad del suelo. Nutricl6n vegetal. Establecimiento. Manejo

de praderas. Nutrici6n animal. Sistemas de producct6n. Salud animal.
 
Economia. Brasil. Colombia.
 

Se presentan informeq detallados de las principales actividades y logros de
 
las diferentes secciones del Programa de Pastno Tropicales del CIAT en
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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 ficidos e inf~rtiles de Am~rica tropical; 2) contribuir al
 

incremento de la producci6n de came y leche en Am6rica tropical, y 3)
 

contribuir a liberar Ia tierra 
con vocacin agricola, utilizada actualmente
 

en sistemas de producci6n animal. Estos objetivos se persiguen en
 

cooperaci6n con las instituciones nacionales de investigaci6n en la regi6n.
 

Su enfoque es por ecosistemas y se desarrolla de la siguiente forma: a)
 

selecci6n de germoplasma de pastos por su adaptaci6n a condiciones
 

ambientales (suelo y clima) y factores bi6ticos prevalentes (plagas y
 

enfermedades); b) evaluasi6n y desarrollo de t~cnicas de maneJo de praderas
 

persistentes y productivas, y c) Incorporaci6n de la tecnologia mejorada de
 

pastos a sistemas de producci6n eficlentes biol6gica y econ6micamente.
 

(Resumen por M.M.) JO0
 

0548
 
20395 CUBILLOS, C.; SALAZAR, M. 1981. La Investigaci6n en el manejo de
 

pastos en zonas de ladera de tr6pico himedo. In Novoa B., A.R.; Posn~r,
 

J.L., eds. Seminario Internacional sobre Producci6n Agropecuaria y
 

Forestal en Zonas de Ladera de Am~rica Tropical, Turrialba, Costa Rica,
 

1980. Memoria. Costa Rica, Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y

4


Ensefianza. Serle T6cnica. Informe Thcnlco no.11. pp.325-3 0. Esp., Res.
 

Esp., 8 Refs., flus. [Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y
 

Ensefianza, Turrialba, Costa Rica]
 

Gramineas. Leguminosas. Manejo de praderas. Sistemas de producci6n. Produc

ci6n de came. Producci6n de leche. Ultisoles. Fertilizantes. Ganado
 
bovino. Canaderla de doble prop6sito. Costos. Ingresos. Costa Rica.
 

La mayor parte de la carne y leche producida en AmErica Central proviene de
 

ganaderfas tradicionales de doble prop6sito que funcionan con niveles de
 

productividad muy bajos. En la actualidad se practican, en forma demostra

tiva y comercial, algunos modelos mejorados de producci6n animal que
 

requieren poca extensi6n, se basan en cl uso de fertilizantes para
 

producci6n y utilizaci6n intensiva de pasto y son el resultado de afios de
 

investigaci6n en componentes de sistemas de producci6n. Estos sistemas
 

presentan, por el momento, Is mejor alternativa econ6mica para incrementar
 
la productividad y, a la vez, para proteger el suelo contra p~rdidas por
 

erosi6n. Sin embargo, la generalizaci6n en la utilizaci6n de estos sistemas
 

so ye imposiblltada por facrores que no son tecnoi6gicos sino econ6micos y
 

politicos. La continua escasez de fuentes de energla y la limitada disponi

bilidad financiera mundial, obliga a buscar tecnologlas que Incrementen la
 

eficiencia en ia utilizaci6n de recursos ,ocales que aumenten la producti

vidad de los sistemas tradicionales, eviten el deterioro de los recursos
 

naturales y beneficien al recurso local mis importante: el recurso humano.
 

(Resumen del autor) JO0
 

0549
 
20391 ECHEVERRIA, L.C.; COSTA, F.P.; GARDNER, A.L. 1982. Fertilizacao em
 

pastagens cultivadas: estimacao da dose 6tima econ6mlca de f6sforo.
 

(Fertilizaci6n en praderas cultivadas: estimaci6n de la dosis 6ptima
 

econ6mica de P). In Boock, A.; Gardnar, A.L., eds. Serinario sobre
 

Nutricao de Plantas Forrageiras em Solos Tropirals Acidos, Campo
 

Grande-MS, Brasil. 1979. Trabalhos apresentados. Brasilia-DF, Brasil,
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria. Centro Naclonal de Pesquisa

51 58
 

de Gado de Corte. Documentos. 3. pp. - . Port., 4 Refs., Tlus.
 

Brachiaria decumbens. Fertilizantes. P. Rendimiento. Materia sees.
 

Produccl6n do carne. Modelo matem5tico. Economfa. Brasil.
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Se presenta una aplicaci6n del modelo "Decide" 
para estimar la curva de
 
respuesta de una pradera de Brachiaria decumbens a Is fertilizaci6n con P,
 
para determinar la dosis 6ptima de P en 
un sistema de engorde de bovinos.
 
La relaci6n entre la cantidad de P aplicada y 
el rendimientocfn MS se
ajust6 con una func16n exponenclal de Mitscherlich Y = A (I - Be- ), donde 
Y = producci6n de carne (kg peso vivo/ha); A = max. rendimiento con P no
 
limitante; B = 
respuesta del suelo a la aplicaci6n de fertilizante
 
(superfosfato simple: 0, 86, 
345 y 1380 kg P/ha) (0 .i B 1 ); C = forma de 
la curva de respuesta; X = dosis de fertilizante por estimar. La producc16n
de came a los 12 meses fue de 73, 152, 347 y 430 kg peso vivo/ha para las
 
dosis reasp. de P. La dosis de 240 
 kg de P/ha es la quo da la max. 
rentabilidad l1quida, con una producc16n de 362 kg de peso vivo/ha u 84% de
 
la produccl6n max. El anglisis indic6 quo parece 
no haber sensibilidad en
 
la dosis de P para variaciones de precio del 
P o de is came. Las princi
pales limitaciones del trabajo 
se refieren a la transformac16n de Is MS en
 
came; se recomienda en futuro trabajos que la 
respuesta al fertilizante
 
sea medida directamente 
en los animales. Otra limitaci6n se rofiere al
 
efecto residual del P en diversos tipos de suelo. (Resumen por EDITEC) JOO
 

0550
 
20509 KITAMURA, P.C.; DIAS FIL1O, M.B.; SERRAO, E.A.S. 1982. Anglise

economica de algumas alternativas de manejo de pastageus cultivadas 
Paragominas-PA. (Anglisis econ6mico de algunas alternativas de manejo

de praderas cultivadas en Paragominas-PA, Brasil). Belgm-PA, 
Brasil,
 
Empress Brasileira de Pesquisa Agropecufiria. Centro de Pesquisa Agrope
cugria do Tr6pico Umido. Boletim de Pesquisa no.41. 40p. Port., Res.
 
Port., Ingl., 37 Refs., 
 Ilus. [Centro de Pesquisa Agropecu~iria do
 
Tr6pico Umido, Caixa Postal 48, 66.000 Bel6m-PA, Brasill]
 

Panicum maxtaum. Brachiaria humidicola. Control de malezas. 
 Quema.

Fertilizantes. P. Leguminosas. Praderas mejoradas. Pastoreo 
continuo.
 
Pestoreo rotacional. Tasa 
de carga. Aumentos de peso. Anilisis econ6mico.
 
Costos. Ingresos. Brasil.
 

Se examin6 la economla de diferentes estrateglas para el mantenimiento y

mejoramiento de la productividad fisica de praderas cultivadas 
en greas de

bosque en la regi6n de Paragominas, PA, Brasil. Se utiliz6 un modelo de
 
anglisis de slmulaci6n escrito 
en lenguaje FORTRAN IV. Se consideraron 3 
sistemas de manejo de praderas: Panicum maximum bajo manejo tradicional
 
(control de malezas + quema + perfodo de descanso); P. maximum bajo sistema
 
de manejo mejorado A (maneJo tradicional + fertilizaci6n con P + siembra de
 
leguminosas); y P. maximum 
bajo sistema mejorado de manejo B (manejo

tradicional + fertilizAci6n 
con P + siembra de Brachiaria humidicola en los
 
espacios vaclos + sic,nbra de leguminosa). Todos los sistemas pastorearon
so 

a cargas bajas, 
nedianas y altas bajo pastoreo continuo y en rotaci6n. Los
 
resultados mostraron mayores 
retornos econ6micos de los sistemas de manejo

mejorados en comparaci6n con el sistema tradicional. En el caso 
de los
 
pastos en las etapas iniciales de degradaci6n, el manejo mejorado produjo
 
mayores ganancias de 
peso vivo/ha y mayo-es ganancias (127 y 40%, reasp.)
 
que el sistema de maneJo tradicional a niveles de aumento en 
los costos del
 
mismo orden. En el caso de 
]as praderas en etapas avanzadas de degradaci6n,

el manejo mejorado B produjo ganancias de peso y ganancias hasta del 400 y

270%, resp., a ula tasa de incremento en los costos 2.1 vce. mayor. Con
 
las cargas animales m5s altas (mediana y alta), los resultados mostraron un
 
mayor flujo anual de ganancias 
(hasta del 23%), en tanto que el pastoreo

rotaclonal fue ]igeramente superior (ganancia hasta 
16% mayor) al pastoreo

continuo. Se recomiendan acciones gubernamentales especIficas con el fin de
 
poner estas tecnologlas de manejo meJoradas 
a la disposici6n de los usua
rios, principalmente en las regiones 
en donde los problemas de la degrada
c16n de las praderas han alcanzado proporciones alarmantes. (Resumen del
 
autor. Trad. por EDITEC) JOO
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0551
 
20727 KOSTER, H.W.; KHAN, E.J.A.; BOSSHART, R.P. 1977. Programa e resulta

dos preliminares dos estudos de pastagens na regiao de Paragominas,
 
Parg, e nordeste de Mato Grosso, junho 1975-dezembro 1976. (Programa y
 
resultados preliminares de los estudios de pastos en la regi6n de
 
Paragominas, Parg, en el Noreste de Mato Grosso, junio 1975-diciembre
 
1976). Belgm-eA, Brasil, Superintendencia do Desenvolvimento da
 
Amazonia. Convenio SUDAM/Instituto de Pesquisas IRI. 33p. Port., Res.
 
Port., Ingl.
 

Oxisoles. Fertilidad del suelo. Gramineas. Leguminosas. Introducciones.
 
Evaluaci6n. Fertilizantes. P. Praderas mejoradas. Renovaci6n. Brasil.
 

Se presentan los resultados prellminares de los primeros 18 meses de expt.
 
de campo realizados en haciendas ganaderas en los municipios de Paragomi
nas, Parg y Barra do Carcas, Mato Grosso, en la regi6n amaz6nica de Brasil.
 
Tambi6n so incluye una visi6n global de este proyecto de mejoramiento de
 
praderas de 5 afios, que se inici6 en junio de 1975. Los anglisis de suelos
 
de los Oxisoles que dominan la regi6n y los expt. de fertilizaci6n, mues
tran que el P es el nutrimento m5s deficiente que limita severamente el
 
crecimiento y la persistencia de muchas de las praderas viejas de 7-10 afios
 
de edad. El vigor de las praderas degradadas de Panicum maximum cv.
 
Coloniao localizadas cerca de Paragominas se restaur6 y la producci6n
 
aument6 de 5-10 veces con una aplicaci6n de 60 kg de P/ha. Pueraria
 
phaseoloides persisti6 en praderas deficientes en P despu6s de que Coloniao
 
habla desaparecido. Otros nutrimentoz tales como el S, K, Zn, Mo y Cu,
 
aplicados juntos con el P, produjeron aumentos en el rendimiento de forraje
 
relativamente pequefios o insignificantes. La cal dolomtica sola o en
 
combinaci6n con 75 kg de P/ha no aumenr6 la producci6n de la pradera. Los
 
ensayos de pastoreo para evaluar los efoctos de la fertilizaci6n con P y de
 
especies forrajeras en la producci6n de ganado, se estaban estableciendo a
 
finales de 1976. Tambifn se estaban planeando expt. para comparar m~todos
 
para mejorar y renovar praderas degradadas, incluyendo la sobresiembra de
 
especies leguminosas. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC) JOO
 

0552
 
21258 KROPF, W.; ARAGON, A.; KUNZI, N.; HAGNAUER, W. 1983. El sistema de
 

doble prop6sito; producci6n de leche y came en Costa Rica. Revista
 
Mundial de Zootecnia no.45:23-27. Esp., 14 Refs., flus. [Inst. fUr
 
Tierproduktion, Gruppe Tierzucht, ETH Zentrum, 8092 Zurich, Suiza]
 

Ganaderfa de doble prop6sito. Producci6n de came. Producci6n de leche.
 
Ganado. Manejo animal. Costa Rica.
 

Se analiza Is func16n que cumplen las diferentes razas (Brahman, Simmental,
 
Pardo Suizo, Holstein) y tipos de cruces de ganado en los sistemas de doble
 
prop6sito (came y leche) y Is importancia de los factores que influyen en
 
la producci6n de leche comercializable y el aumento del paso del ternero
 
antes del destete, asi como la relac16n entre ambsa variables. Los datos
 
presentados se tomaron de is Hacienda La Pacifica en Costa Rica. (Resumen
 
por EDIfEC) JO0
 

0553
 
21240 LANE, I.R. 1981. The use of cultivated pastures for intensive animal
 

proauction in developing countries. (El uso de praderas cultivadas para
 
la producci6n intensiva de ganado en paises en desarrollo). In Smith,
 
A.J.; Gunn, R.C., eds. Intensive animal production in developing
 
countries, Thames, England, 1979. Proceedings of a symposium. Thames,
 
British Society of Animal Production. Occasional Publication no.4.
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1

pp. 05-143. Ingl., 
229 Refs., Ilus. [Edinburgh School of Agriculture,

West Mains Road, Edinburgh, Scotland]
 

Bosque hdmedo tropical. Amazonla. Vegetaci6n. Sistemas de producci6n.

Agrosilvicultura. Producci6n animal. 
Stylosanthes. Calopogonium. Leucaena.

Dichanthium. Brachlaria. 
 Pennisetum. Panicum. 
 Ischaemum. Desmodium.
 
Pueraria. Manejo de praderas. Desmonte. Quema. 
Fertilidad del suelo.
 
Pastoreo. Fertilizantes. Sabanas. Praderas mixtas.
 

Se revisan y discuten aspectos sobre la intensificaci6n de la producci6n de
 
pastos y los niveles de producc16n 
animal que se pueden alcanzar,

estudiando los factores que determinan la vegetaci6n que 
se puede encontrar
 
en un sitio y la distribuci6n de las principales comunidajes vegetales 
ea

los palses en desarrollo. Se seleccionan zonas ecol6gicas que 
se presentan

como promisorias para la intensificaci6n del 
uso de pastos y algunas

posibles lineas de desarrollo para 
cada una de ellas. Despu~s de definir

los tipos de vegetac16n en los tr6picos, como resultado del 
clima, se
 
discute sobre el desarrollo de praderas en la ecozona 
de bosque h6medo

tropical. Se definen los 
sistemas actuales de producci6n agrlcola

incluyendo el tipo de explotaci6n ganadera existente 

all,
 
y las formas de


intensificar la producci6n de pastos en dichas 
zonas. Se detallan lineas

claves de desarrollo de praderas mediante 
la introducci6n de especies

mejoradas (Stylosanthes hamata, 
S. Sulanensis, S. humilis, Calopogonium

mucunoides, Dichanthium 
 caricosum, 
 Brachiaria humidicola, Pennisetum
 
purpureui y Leucaena leucocephala). Se recomiendan pr~cticas especificas de

siembra y fertilizaci6n. 
Se discute sobre la conversi6n del bosque hOmedo
 
tropical en praderas cultivadas permanentes, indicando las especies 
de

gramineas y leguminosas (pastoreo y 
ramoneo) preferidas y las pr~cticas

culturales recomendadas. 
Se di-cute sobre el desarrollo de praderas bajo

cultivos arb6reos, indicando los de
niveles tolerancia al sombrfo de

algunas especies forrajeras; el desarrollo 
de un ecosistema agrosilvi
pastoril estable. 
De Igual manera, se discute sobre el desarrollo de
 
praderas en la ecozona de bosques/sabanas tropicales, incluyendo las 
formas
 
de intensificaci6n de los 
actuales sistemas de produccl6n y el desarrollo
 
de poblados pastoriles para semin6madas. (Resumen por EDITEC) JO0
 

0554
 
20369 PATERSON, R.T.; HORRELL, C.R. 
 1983. Advances in pasture research
 

and development in 
Santa Cruz, Bolivia. (Avances en la investlgaci6n y
desarrollo de -astos en Santa 
Cruz, Bolivia). In Smith, J.A.; Hays,

V.W., eds. International Grassland Congress, 14th., Lexington, Kentucky,

1981. Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. pp.750-753. Ingl., 
Res.
 
Ingl., 12 Refs.
 

Panicum maximum. Brachiaria decumbens. Cenchrus 
 ciliaris. Neonotonia
wightii. Macrotyloma axillare. 
Lablab purpureus. Stvlosanthes guianensis.

Praderas mixtas. Ganado bovino. Praderas mejoradas. Pastoreo. Producci6n de
 
came. 
Epoca seca. Brachlaria hunildicola. Pueraria phaseoloides. Melinis
 
minutiflora. Bolivia.
 

La producc16n de ganado es importante en Santa Cruz, pero 
su productividad

es baja debido en parte al 
bajo valor de pastoreo de las praderas natura
les, particularmente 
durante la estaci6n 
seca. Otros obst~culos a la
producci6n de ganado incluyen la baja calidad 
de las tierras, maneJo
 
deficiente, alto costo de 
los insumos y precios de los productos relativa
mente bajos. Este programa 
se hizo con el prop6sito de proporcionar pastos

de mayor calidad 
y de bajo costo para uso complemenvario dentro de los
sistemas tradicionales de pastoreu. Se identificaron especies mejoradas

introducidas 
para 5 zonas agroecol6gicas, 
y se foment6 Ia producci6n

comercial de semilla de los siguientes tipos: 
Panicum maximum, Brachiaria
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ciliaris, Neonotonia wightil (antiguamente Glycine
 

wightii), Macrotyloma axillare, Lablab purpureus y Stylosanthes 'Ruianensis.
 

En ensayos de pastoreo se 


decumbens, Cenchrus 


midi6 el valor de praderas a base de leguminosas,
 
en praderas
los cuales el acceso a leguminosas durante la estaci6n seca 


mixtas o como 

en 


reserves de proteinas, mejor6 significativamente la produc
en 30 meses
ci6n animal. El ganado se levant6 hasta los 400 kg de peso vivo 


sin alimentaci6n suplementaria. Estos resultados se han 
utilizado en
 

proyecciones de modelos para visualizar las praderas y la producci6n animal
 
trar la factibilidad
dentro del contexto global a nivel de finca y para ilL 


por EDITEC)
econ6mica de mejorar las praderas. (Resumen del autor. Trad. 


J00
 

0555
 

21267 PEDREIRA, J.V.S. 1983. Sugestoes para o desenvolvimento de maquinas
 

para plantio direto de leguminosas forrageiras em pastagens
 

para el desarrollo de mfquinas para la
 

siembra directs de leguminosas forrajeras en praderas establecidas).
 

Zootecnia (Brasil) 21(0):47-59. Port., Res. Ingl., 28 Refs.
 

estabelecidos. (Sugerencias 


Producci6n animal. Praderas mejoradas. Leguminosas. GramIneas. Sembradoras.
 

Establecimiento. Economia. Brasil.
 

Se discute brevemente la economia de is producci6n ganadera de Brasil y se
 

considers el papel de ins leguminosas forrajeras tropicales en el 
aumento
 

Teniendo en cuenta la importancia de incluir
de la producci6n animal. 


leguminosas en praderas puras de gramineas, se discuten algunos resultados
 

t~cnicos encontrados en la literatura. Se propone el desarrollo de una
 

mhquina agrIcola para la intro;ucci6n de leguminosas en praderas existentes
 

de gramfneas. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) JOO
 

0556
 

21615 THOMAS, D.; ANDRADE, R.P. DE; COUTO, W.; MOORE, C.P.; ROCHA, C.M.C.
 

DA 1983. Pasture development in the tropical savr.nna region of Brazil.
 

(Desarrollo de praderas en la 
regi6n de sabanas tropicales de Brasil).
 

World Review of Animal Production 19(2):37-44. Ingl., 24 Refs., ilus.
 

Cerrado. Sabanas. Andropogon gayanus. Brachiaria ruziziensis. Stylosanthes
 

guianensis. Stylosanthes capitata. Stvlosanthes macrocephala. Stylosanthes
 

viscosa. Zornia brasiliensis. Centrosema macrocarpum. Centrosema
 

brasilianum. Calopogonium. Galactia. Macroptilium. Vigna. Pueraria.
 

Loucsens. Desmodium. Aeschynomene. Terannus. Evaluaci6n. Adaptaci6n.
 

Establecimiento. Persistencia. Praderas nixtas. Valor nutritivo. Producci6n
 

animal. Fertilizantes. Brasil.
 

Despugs de describir geogrnfica y ecol6gicamente la regi6n de sabanas
 

tropicalos de Brasil, se analizan las limitaclones para la producci6n de
 

ganado de came y la alternativa de utilizar praderas de leguminosas
 

forrajeras para aumentar Is productividad. Se discuten los problemas
 

asoclados con el logro de una alta producci6n de ganado de came mediante
 

praderas a base de leguminosas, en io referente a especies adaptadas y al
 

mantenimiento de Is productividad de las praderas. Las especies deben
 

crecer y persistir en suelos 5cidos y en condiciones de estr~s por Ai con
 
En el
 un min. de fertilizantes y tolerar o resistir enfermedades y plagas. 


Centro de Pesquisa Agropecu5ria dos Cerrados (CPAC) se han identificado 7
 

especies promisorias por su adaptac16n a los 
 Cerrados: Stylosanthes
 

guanensis, S. capitata, S. macrocephala, S. viscosa, Zornia brasniliensis,
 

Centrosema macrocarpum y C. brasilianum. Se incluyen las caracterislticas
 
los factores qua limitan
generales de 6stas y otras especies. Se discuten 


el establecimiento de praderas en is regi6n, 
incluyendo la dureza y
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latencia do la semilla, 
una simbiosis adecuada 
de Rhizobium/leguminosa,

deficiencias nutriclonales (P, S, Ca y K, y en algunos suelos Hg, Zn, Mo
Cu). v 

y 
So describen los mtodos de establecimiento. las hormigas (Atta sp.)especles de Curculionidae so considerani plagas mayores en la faseestablecimiento. So dlscuten Ins factores que influyen on 

de 
el mantenimientode la productividad de las praderas, incluyendo la fertlli7aci6nmanejo del pastoren. So concluve 

y el 
que, en los palses en desarrollo, laspraderas a base de leguminosas constituyen una opci6n viable para aumentarrentablemente el sumInistro de alimento para animales Y la producc16n deganado do carne. (Resumen por FDITEC) 300 

055720370 THOMAS, D.; MOORE, C.P,; COUTO, I,.; ANDRADE, R.P. DE; ROCIIA, C.M.C.DA; COMES, D.T. 1983. Development of a pasture research program for 
the
tropical savanna region of Brazl. (Desarrollo de 
 un programa de
investigacitn de pastos pars la regi6n de sabana tropical de Brasil). InSmith, IA.; Hays, V.W., eds. International Grassland Congress, 14th.,l.exington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado, Westview.
pp.753-;56. IngI., Res. Ingl., 2 Refs. 

Cerrado. Sabanas. Andrupogon gavanus. Panicnm maximum. StvlosanthesguianensIs. Stylosanthes eapitata. Adaptac i6n. Persistencia. Pastoreo.Evaluaci6n. Rendimients,. Praderas mixtas. Establecimfento. Fertilitantes. 
Brasi 1. 

Las sabanas tropicales (Cerrados) de Brasil centro-occidental, contlenencasi el 40%( de Ia poblaci6n naclonal de ganado. Sin embargo, la bajaproductividad v valor nutritivo do las praderas natIvas es una serialimitaciin a la producci6n do ganado. Para mejorar la nutrici6n do losanimales on pastoreo, so ha desarrollado un programa de tnvestigaci6n queenfatiza el uso Integrado de praderas cultivadas. El programa se propone1) selecclonar especies adaptadas a los Cerrados, 2) determinar susrequerimientos nutritivos y 3) desarrollar ym6todos do establecimientoutitizaci6n. E1 programa se realiza en el Centro de tesquisa Agropecugriados Cerrados (CPAC) a de15' lat. S. l.a precipitaci6n es do 1500 mm/atiodistribuidos en una estaci6n himulda de 5-6 meses do oct. a marzo. Se hapuesto en marcha un esquema sistem5tico do evaluaci6n de ppstos en 3etapas. En la etapa I hay 900 accesilous do leguminosas y 12f6 (1 gramlneasen evaluaci6n en 1w, 2 suelos (10 mayor importanela on ]a regl6n. Losprincipales g~neros son Stvlosanthes, t'anlcum, Andropogon, Brachiarta yMelinis. So hicieron observaclones solre la fenologla, productividad,valor nutritivo, producci6n de semilla, aceptaci6n animal y tolerancia aplagas y enfermedades. 
 Las acceslones promisorias p'san a la etapa II, on
la cual se evalfan las 
 mezclas simples de gramfneas-leguminosas en parcelaspequefias de pastoreo individual, para evaluar Ia compatibtlidad, persistencia y productividad. Actualmente se incluven 19 accesiones en la etapaII. En la etapa Ill se efecttan ensayos do pastoreo on los que se observael comportamiento animal durante el afio e1 las
3 mezclas mas promisorias, concargas animales. Se estan realizando estudlos sobre fertilidad del suelo
y nutrici6n de la planta en 2 etapas. Primero, so efectian expt. exploratorios 
 en invernadero con tratamientos dispuestos parafactorialmente
IdentIficar 
 las deficienelas nutrlcionales ms importantes del suelo.
Segundo, se disefian expt. de campo para verificar los expt. en invernadero y determinar la cantidad y clase to 
fertillzante requerido para el 
establecimiento y manteniniento de las praderas. Se ha iniciado un programacompleto para desarrollar mntodos de establecimlento de praderas. Estosm6todos incluyen Invostigaci6n sobre tcnicas convenclonales de slembra,siembra die cultivos arables e introducci6n do leguminosas en las praderasnativas y en las cultivadas degradadas, medlante la sobresiembra y lariembra de cespedones. En los Cerrados, el 9557 do los productores do 
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cria. Por consiguiente, los
 
carne estin involucrados en operaciones de 

de pastos se disefian para investigar el uso
estudios sobre utilizacihn 


de nuevas praderas cultivadas para mejorar los comportamientos
estratrgico 
reproductivos de Ins vacas, reducir la edad del primer parto de las
 

y levantar terneros destetados precozmente. Se presentan

novillas 


para los diversos estudios en curso. (Resumen

observaciones preliminares 


del autor. Trad. por EDITEC) JO0
 

0558
 
KHAN, E.J.A.; WINSLOW, D.F.; HIOLLICK,


20367 SAITO, H.M.; KOSTER, H.W.; 

ROLIM, F.A. 1983. Pasture research
 

A.M.; PAOLLICHI, P.M.; COSTA, A.C.; 


project in the Brazilian Amazon. (Proyecto de investigaci6n de pastos en
 

International

is Amazonia brasileria). In Smith, J.A.; Hays, V.W., eds. 


Kentucky, 1981. Proceedings.
14t-h.-,Lexington,
Grassland Congress, 

744 746
 

Boulder, Colorado, Westview. pp.
 - . Ingl., Res. Ing4.
 

Brachiaria brizantha. Brachiaria decumbens. Brachiaria
Andropogon gayanus. 

Cvnodon dactylon. Cynodon
Cenchrus ciliaris. Chors gayna 


pentzii. Melinis minutiflora.
 
humidicola. 


decumbens. Dilgitaria 


Panicum maximum. Pennisetum purpureum. Calopogonium mucunoides. 
Centrosema
 

oubescens. Desmodium adscendens. Desmodium barbatum. 


nlemfuensis. Digitaria 


Neonotonia wightil.
 

hirsuta. Leucaena leucocephala. Pueraria 
 phascoloides.

Indigofera 

Stylosanthes hamata. introducciones. Adaptaci6n. 
Amazon!,. Suelos. pH.
 

de forraje. Praderas mixtas. Requerimientos

Fertilizantes. Producci6n 


nutricionales. Brasil.
 

Amazonas

El procedimiento para el establecimiento de praderas en el 


y luego sembrar Panicum
de cortar y quemar bosque 

de manejo, la producci6n animal ha


brasilefio ha sido el 


maximum. En condiciones normales 

se han deteriorado y han
 decaldo significativamente a medida que los pastos 


Una completa escasez de conocimientos sobre el
 sido invadidos por malezas. 


clima, los suelos y las especies, la 
manera como se han sembrado y manejado
 

ausencia de fertilizaci6n, han conducido al
 
las praderas, y una completa 


se
las mismas. Este estudio

sobrepastoreo y a la comple'a degradaci6n de 


realiz6 para identificar problemas de suelo, especies forrajeras adaptadas,
 

prhcticas de manejo de praderas y formas de regeneraci6n. Se seleccionaron
 

noreste de Mato Grosso y Paragominas/Estado de Par5, donde 
se
 

El procedimiento incluy6 el estableci
2 regiones: 

concentran los proyectos de ganado. 


100 especies forrajeras y

miento de parcelas de introducci6n, con mhs de 


realizaron para

expt. de fertilizantes y cal. Los estudios en parcelas se 


los principales problemas nutricionales. En condiciones 
de
 
determinar 


las mejores especies y fertilizaci6n, y
campo, los expt. se instalaron con 


se evalu6 su rendimiento. Se dise5aron expt. especficos pars estudiar la
 

recuperaci6n de 
praderas mediante fertilizaci6n. La Investigaci6n dur6 5
 

factor limitante del desarrollo y Is
 
aos. El P se identific6 como 


Se obtuvieron resultados positivos con
 
persistencia normal de P. maximum. 


un baJo nivel de P (50-75 kg/ha) solo 
o con cal pars la recuperaci6n de P.
 

Se seleccionaron aprox. 
17 de

maximum deteriorado infestado con malezas. 


mhs promisorias. La fertilizacihn con P en las
 
las especies como las 


si se han de mantener

praderas del Amazonas brasileo es esencial Is
 

producci6n y la persstencia. Para la renovaci6n de P. maximum, se
 

dolomitica. Se identificaron como
 
recomienda la aplicaci6n de P y cal 


adaptables aprox. 17 
 nuevas especies. (Resumen del autor. Trad. por
 

EDITEC) JOO
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20368 SERRAO, E.A.S. 1983. Pasture research results in the Brazilian
 

Amazon. (Resultados de una investigaci6n 
sobre pastos en el Amazonas
 

Hays, V.W., eds. International Grassland
brasileho). In Smith, J.A.; 
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Congress, 14th., Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder,

74
Colorado, Westview. pp. 6-750. Ingl., Res. Ing!., 8 Refs., flus.
 

Amazonfa. 
Sabanas. Bosque himedo tropical. Oxisoles. Ultisoles. Praderas
 
naturales. Praderas 
mejoradas. Brachiaria humidicola. "'anicum maximum.
 
Setaria anceps. Pueraria phaseoloides. Centrosema pubescens. Leucaena
 
leucocephala. Stylosanthes guianensis. Rendimiento. 
 Persistencia.
 
And'opogon gayanus. Praderas mixtas. Fertilizantes. Brasil.
 

Las tierras 
altas de sabana natural estin representadas principalmente por

sabanas bien drenadas, cuyo tipo predominante es el cerrado, y por sabanas
 
mal drenadas, 
cuvo tipo m5s comn es el campo alto. Las princlpales
 
limitaciones son el hajo potencial de producc16n forrajera y,

especialmente, ]a baja 
calidad del forraje. Se han reemplazado cerca de 3 
millones de hectiireas de bosque hOmedo por praderas de Panicum maximum
 
(80%), hyparrhenia rufa (10%) y Brachiaria spp. y otras gramineas (10%).
Las praderas son productivas durante los primeros afos despu6s del
 
establecimiento. Sin 
 embargo, con el tiempo sobreviene una gradual 
decllnact6n de la productividad, especialmente en las pri.deras de P. 
maximum. 
 Cerca de 0.5 millones de hect5reas ya estin en estados avanzados 
de degradaei6n. Las limitaciones incluyen factores clim5ticos, Ld~ficos v 
de las plantas, adem~s de ha influencia del hombre. Se realiz6 un expt. en 
14 fincas privadas representativas de los ecosistemas de praderas mejoradas 
y nativas mis importantes de la regi6n ama;:.nica, con el objetivo de 
desarrollar tecnologla para (1) Ia recuperaci~r de praderas soeabradas en 
diversos grados de degradaci6n, (2) aumentar Ia longevidad de los pastos

todavla productivos 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 de mezclas de gramIneas-leguminosas; 
(3) fertilizaci6n de forrajes; (4) r'cuperaci6n, mejoramiepto y manejo de 
praderas (ensayos de pastoren); y (5) adaptaci6n del nuevo germoplasma 
forrajero. Los resultados indican que (I) el mantenimiento de la producti
vidad de la pradera requfere cuidadoso manejo del sistema suelo-anir.al
plants; 
(2) aunque P. maximum ya est6 sembrado ea 2.5 millones de hectS
reas, otras gramineas pueden ser m5s exitosas; (3) puede aumentarse consi
derablemonte la longevidad de P. maximum todavfa productivo mediante el 
uso
 
de sistemas 
apropiados de manejo del pastoreo en combinaci6n con el usa
 
estrat~gico de fert!lizaci6n con P e introducci6n 
de leguminosas; (4) se
 
puede obtener la recuperaci6n exitosa de praderas de P. maximum en avanzado
 
estado de degradaci6n mediante la fertilizaci6n con P y por introducci6n de 
gramineas de baja talesdemanda como Brachiaria humidicola, en combinaci6n 
con leguminosas tales como Puerarla phaseoloides. (Resumen del auter. 
Trad. por EDITEC) J00 
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21279 
 ALMEIDA, I.E. DE; VALARINI, M.J.; LOPES, E.S. 1982. Comportamcnto
 

de estirpes de Rhizobium sp., em Lsucaena leucocephala (Lam.) de Wit.
 
cultivada em solo com dois niveis de calagem. (Comportamiento de cepas
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de Rhizobium sp., en Leucaena leucocephala cultivadas en un suelo con
 
dos niveles de cal). Boletim de Ind6stria Animal 39(2):167-171. Port.,
 
Res. Port., Ingl., 10 Refs.
 

Rhizobium. Cerrado. Inoculaci6n. pH. Leucaena leucocephala. Cal agricola.
 
Nodulaci6n. Fijaci6n de N. Crecimiento. Rendimiento. Materia seca.
 
Contenido de N. Brasil.
 

Se llev6 a cabo un expt. de invernadero con 2 niveles de cal n un suelo
 
5cido colectado balo vegetaci6n de cerrcdo, para estudiar el comportamiento
 
de cepas de Rhizobius en Leucaena leucoephala. Se utilizaron macetas de
 
aluminlo con 7.0 kg de suelo y encalimiento de 1.0 y 1.A g de cal
 
dolomItica. Se ensayaron las cepas: SMS-436 (= NGR-8), SMS-448, EMS-459
 
(= CIAT-1923) y SMS-461 (= CIAT-1967), provenientes de la Secci6n de
 
Microbiojogla de Suelos del instituto Agron6mico de Campinas. A los 104
 
dfas de la siembra se realiz6 la cosecha y se determilnaron el peso de Is
 
parte grea de las plantas y de los n6dulos y se analiz6 el contenido de N.
 
Seg6n los resultadoE, el mayor nivel de cal aument6 la MS, pero no la
 
nodulaci6n o la fijaci6n de N. En los tratamientos sin inoculaci6n no hubo
 
formaci6n de n6dulos. La nodulaci6n inducida pot las cepas SMS-436, SMS-448
 
y SMS-461, correspondi6 a aumentos en ia producc16n de MS con anbos niveles
 
de cal. La cepa SMS-459 no result6 efectiva en este expt., ya que nodul6
 
pero no produjo respuesta en el crecimiento de Is planta. (Resumen del
 
autor. Trad. por M.M.) SOl
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21276 COLOZZA, M.T.; WERNER, J.C. 1982. Peletizacao com Inoculante,
 

molibdenio e hiperfosfato combinados com adubacao fosfatada, no
 
estabelecimento da Centrosema em solo de cerrado. (Peletizaci6n con
 
inoculante, Mo y roca fosfatada, en combinaci6n con fertilizaci6n con
 
f6sforo en el establecimiento de Centrosema pubescens en un suelo del
 
Cerrado). Boletim de Ind~stria Animal 39(2):117-130. Port., Res. Port.,
 
lgl., 25 Refs., Ilus.
 

Centrosema pubescens. Inoculaci6n. Rhizobium. Mo. Fertilizantes. P. Roca
 
fosf6rica. Cerrado. Nodulaci6n. Fijsci6n de N. Rendimiento. Materia seca.
 
Contenido de N. Brasil.
 

En un ensayo en macetas en el invernadero, en el Instituto de Zootecnia,
 
Nova Odessa, SP, so estudi6 do sept. 1979 a ene. 1980, en un disefio
 
factorial 2 , el efecto de la inoculaci6n, el Mo y la aplicaci6n de roca 
fosfatada de Marruecos como recubrimiento de Is semilla y 2 niveles de
 
superfosfato simple aplicado al suelo (20 y 100 kg de P/ha). La fuente de
 
Mo fue molibdato de sodlo y la cepa de Rhizoblum fue una especffica pars la 
leguminosa utilizada (Centrosema pubescens). El suelo, clasificado como 
Arenoso Cuarzoso (63% de arena gruesa, 25% de arena fins y 12% de arcilla), 
se tom6 del municipio de Brotas, Estado de Sao Paulo, en un sitio cubierto 
de vegetaci6n de Cerrado. El expt. tuvo 2 cosechas. La inoculaci6n produjo 
grandes aumentos en la nodulaci6n, el % de N, el contenido de N y el 
rendlimiento de MS de Ia leguminosa. Fl Mo utilizado coso recubrimiento de 
la semilla tambi6n ocasion6 aumentos significativos eonla nodulaci6n, el % 
de N y el contenido de N, y mostr6 una interacci6n positiva sin inoculaci6n 
para el % de N y el conternido de N en C. pubescens. La roca foatatida de 
Marruecos, aplicada como recubrimiento de Is semilla, no mostr6 un efecto 
significativo en ninguno de los par5metros estudiados. El mayor nivel de 
superfosfato simple aplicado 1 suelo result6 en un aumento significativo 
en Is nodulaci6n, el % de N y el contenido de N en la primers cosecha I en
 
la nodulaci6n, en Is segunda cosecha. La interacci6n superfosfuto x
 
inoculaci6n fue significativa para el rendimiento de MS, el % de N, el
 
contnnido de N y Is nodulaci6n de C. pubescens en la primera cosecha. El
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estudlo de esta interacci6n mostr6 que 
el efecto de la inoculaci~n fue

mucho mayor en 
la presencia de un mayor nivel de superfosfato que en
 
presencla del menor nivel de este fertilizante. (Resumen del autor. Trad.
 
por EDITEC) SOl
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21639 GRAHAM, P.H.; MORALES, V.M. 19!4. Seed pelleting of a legume to
 

supply molybdenum. (Peletizaci6n 
de semilla de una leguminosa con
 
molibdeno). Turrialba 24(3):335-336. Ingl., Res. Esp., 9 Refs., Ilus.
 

Macroptilium atropurpureum. Fertilizantes. Mo. 
 Rhizoblum. Semilla.
 
Inoculacl6n. Fijaci6n de N. Colombia.
 

Se investig6 la posibilidad 
de usar 3 fuentes de Mo como fert ilizante
 
aplicado a la semilla 
de Macraptilium atropurpureum. Se encontr6 que el
 
molibdato de sodlo no 
puede ser utilizado por su toxicidad, mientras que el

molibdato de amonio y el 6xido 
de molibdoto no causaron una mortalidad
 
apreciable. (Resumen del autor) S0l
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21845 IALLIDAY, J.; NAKAO, I.; KING, J.W. 
 1982. Practical steps for seed
 

preparation of pasture legumes. (Procedimientos prfcticos para la
 
preparaci6n de semillas de 
 leguminosas forrajeras). In Mealani Beef
 
Cattle Field Day, 17th., Kamuela, Hawaii, 1982. Proceedings. Hawaii,

Mealani Experiment Station. Research Extension Series no.023. pp.13-16.
 
Ingl., Res. Ingl., 2 Refs.
 

Calop-co,.dm. Centrosema. Desmodium. 
 Lablab. Indigofera. Lotononis.
 
Marcoptilium. Pueraria. Stylosanthes. Vina. Semilla. 
 Escarificacl6n.
 
Inoculaci6n. 
 Rhizobium. Nodulaci6-. Roca fosf6rica. Calidad de ]as

semillas. Establecimiento. Hawaii.
 

Los tratamientos apropiados de las semillas de 
leguminosas forrajeras antes
 
de la siembra pueden contribuir al establecimi nto exitoso de la pradera.

Hay variau maneras: 1) mediante el la
an5lisis de vabillidad de la semilla
 
se puede determinar la 
tasa de siembra; 2) la escarificaci6n de la semilla
 
requerida asegura una 
pronta y max. germinaci6n y 3) la inoculaci6n
 
correcta de la semilla asegurarg la nodulaci6n temprana 
por una bacteria
 
fijadora de N efectiva. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) 
SO
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21652 HALLIDAY, J.; SOMASEGARAN, P. 1983. Nodulation, nitrogen fixation,


and Rhizobium strain affinities 
in the genus Leucaena. (Nodulaci6n,

fijaci6n de nitr6geno y afinidades de cepas de Rhizobium en 
el g6nero

Leucaena). In Leucaena Research in 
the Asian-Pacific Region, Singapore,

1982. Proceedings of a 
 Workshop. Ottawa, Canada, International
 
Development Research Centre. pp.27-32. Ingl., 
Res. Ingl., Fr., Esp.
 

Leucaena. Nodulaci6n. Fijaci6n de PH.
N. Rhizobium. Inoculaci6n. Suelos. 

Hawaii.
 

La especie Leucaena pertenece a la subfamilia Mimosoideae de las legumino
sas. Se ha informado que todas 
las 10 especies nodulan prontamente, pero

hay todavla dudas en el 
caso de L. retusa, que no ha nodulado en los ruelos
 
de Hawaii. El proceso infeccioso no ha sido estudiado en 
Leucaena. La forma
 
del n6dulo es variable, siendo astragaloide, desmodloide o muconoide. El
 
agarre a Ia ralz es 
delgado y fr~gil. Se han regIstrado casos de acumula
c16n anual de N de 600 kg/ha y hasta I t/ha, pero la fijaci6n anual de N no
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ha sido determinada con precisi6n. Una aproximaci6n, con base en la t6cnica 
de reducci6n por acetIleno, sefiala la fijaci~n anual en 110 + 30 kg. La 

designaci6n especIfica para Leucaena rizobia es Rhizobium lotT. Estas son 
rizobias de r~pido crecimiento, gomosas y transl~cidas en agar manitol

levadura (YMA). Son neutras, o ligeramente 5cidas, en Is reacci6n del piten 
YMA. La rizobia de Leucaena nodular5 otras leguminosas trpicales normal
mente noduladas por rizobias de r~pido crecimiento y tambi~n nodularg 

algunas especies noduladas lentamente. Las lineas de crecimiento lento de 

la rizobia de otros g~neros tropicales no nodulan la Leucaena. Ez:ta nodula 
por lo general espontgneamente con rizobia de suelos nativos sin inocula

ci6n especIfica, pero los casos documentados de fracaso de nodulci6n son 
suficientes para promover la adopci6n de Inoculaci6n de la legumInosa 

cur,do 6sta se introduce en localidades donde no se ha sembrado antes. 
Aanque Leucaena se desempefia pobremente en suelos 5cidos, se encuentran 
ineas de Rhizobium para aquellas que exhiben tolerancia at pH baJo. La 
tolerancia al Icido en una linea no depende de la capacidad de producci6n 
alcalina. Una linea particular, TAL 1145, ha dcnostrado ser competitiva en
 
la formacibn nodular, persistente en la microflora de los suelos, y
 

totalmente efectiva como socio fijador de N para Leucaena en suelos icIdos.
 
(lesumen del autot) SO
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20235 LAWRIE, A.C. 1983. Relationships among rhizobia from native Austra

lian legames. (Relaciones entre los Rhizobium de leguminosas nativas
 
australlanas". Applied and Environmental Mic.7obiology 45(6):1822-1828.
 
ingl., res. Tngl., 27 Refs., llus. [Dept. of Applied Biology, Royal
 
Melbourie Inst. of Technology, Melbourne, Victoria 3001, Australia]
 

Rhizovlum. Maerortilium atropurpureum. Tnoculaci6n. Nodulaci6n. Acacia.
 
Medica!o stiva. Australia.
 

Aislamientos de 12 leguminosas en 3 localidades de Victoria, Australia,
 
mostraron un mplio rango de propledades morfol6gicas, culturales,
 
simbi6ticas y serol6gicas. Los ni lamientos de Acacia longifolia var.
 
sophorae y de Kennedin irrstrat. fueron de crecimiento r~pido pero
 
nodularon Inefect-vamente a Macrrptilium atropurpureum y a todas las
 
leguminnsas nativa,, excepto a Swainsonia lessertifolia. Los aislamientos
 
de S. lesserttfolia mostraron propiedades irregulares intermedias entre los
 
rizobios de crecImiento rmpido y lento. Todos los aislamientos de las otras
 
2 localidades fueron ri.oblos tipo "caupf" de crecimiento lento. La
 

efectividad simbi6tica foe usualminte deficlente, y no hubo relaci6n entre
 
la efectividad y la taxonomla del ;iospedero o las afinidades sero]6gicas de
 
los aislamlentos. Este es el primer informe sobre rizobios de crecimiento
 
r~pido de leguminosas arb6reas de zonas templadas australianas, y el
 
primero sobre la efectividad simbi6tica de leguminosas nativas australianas
 
con rizobios locales. (Resumen del autor. Trad. pcr M.M.) SO
 

0566
 
21636 ODU, C.T.I.; FAYEMI, A.A. OGUNWALE, J.A. 1971. Effect of piton the
 

growth, nodulation and nitrogen ftxation of Centrosema pubescens and
 
Stvlosanthes gracilis. (Efecto del p1! en el crecimiento, nodulaci6n y
 
fljac16n de nitr6geno de Centrosema pubescens y Stylosanthes gracilis).
 
Journal of the Science of Food and Agriculture 22(2):57-59. Ingl., Res.
 
Ingl., 7 Refs.
 

Centrosema pubescens. Stylosanthes gracilis. Suelos. pH. Crecimiento.
 
Nodulaci6n. Fijac:16n de N. Rendimiento. Materla seca. Contenido de N.
 
HoJas. Ralces. Nigeria.
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Se sembraron Centrosema jbescens y Stylosanthes gracilis 
en 2 suelos do
textura diferente ajustados a un 
pH quo variaba de 5.7 a 8.0, mediante ]a
adil6a de 5cido sulfirico diluldo o carbonato de calcio. (,. pubescenscreci6 major en un suelo con pi final do 6.1, mientras quo S. gr-.ciliscreci6 mejor on un suelo con pH1 final de 5.7. L.anodulaci6n--sigui6tendencia similar con los una
rendimientos de MS, pero result6 cada vez massuprimida por los aumentos 
del p,, llegando on algunos casos a la supresientotal con un pH 
de 8.0. l.amax. ftlaci6n de N en 
ambos casos ocurri6 con un
pH1aprox. de 6.n. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) SOl 

056721645 VAIDEZ-HII)AIGO, M. 1973. Respuesta del kudzu (Pueraria phaseoloides)a la inoculaci6n y al f6sforo on sueloun rico on cilcio. Revista 
Latinoamericana de 
Microbiologla 15(3):13(-141. Esp., 
Res. Esp., Ingl.,
 
8 Refs.
 

Puerarla phaseoloides. Inoculaci6n. P. Rhizobium. Fijaci6n de N. Nodula
c16n. M xlco.
 

Se realiz6 un expt. en el campo (suelo do origen aluvial) para estudiar lainfluencia de la inoculacl6n y del I en Ia fijacirn de N v so excreci6n alsuelo por la leguminosa forr,.jera Pueraria phascoloides. los tratamientos se distribuyeron en bloques al azar. la inoculaci6n, hech, con una cepaselecrionada y nativa de Rhizobium espec~fica, aument6 el totalN en lasplantas; el rendimiento del mismo fue e; doble cuado se inoculA v seagreg6 adherente. En todos los casos (sin inoculaciSn, con fnoculaci6nsimple y can inoculact6n + adherente de pomn arlblca al 40Z) , elrendimiento en N aument6 con la fertil zaci6n do P. El no. de n6duloscambi6 con la adti n no
de este elemento, a diferencia de su peso quo aiment6(con excepc1ii de las plantas cuva ;emilla fue Inoculada + adherente)motrando una corralac16n directa con la cantidad do N totan en la planta.L; ,,ean cantLidad do malezas (+ 50% del total Je las plantas v el valar deN total en el snelo, que permanect6 constanto, indican una huezi cantidad

de 1 excretado al mism,, (Resumen del autor) SO] 

V6ase ademis 0511 
 0571 0574 
 0609
 

SO? Edafologia 

20960 
 aKER, D.E.; RAYMENT, G.E.; 
0568

REID, R.E. 1983. 
Predictive relation
ships between pH and sodicity In soils of tropical Queensland.(Relaciones do predicci6n entre el pH1y el 
conterido de Na cn 
suelos de
Queensland tropical). Communication in Soil Science and Plant Analysis14():1063-1073. Ingl., Res. Tngl., 12 Ref;., llus. [Queensland Dlept.Primary Industries, Agricultural Chemistt y Branch, Meers Road,
indooroopilly, QId. 4068, Australia]
 

Suelos. pHI. Na. Anflisis del suelo. AnAlisis estadIstLico. Australia 

Se examinaron las interrelactone,: entre el pi1 del suelo y el Z de Naintercambiable (PSI) utllzando suelos del irea de Ia ribcra del rioBurdekin en Queensland tropical. So encontraron correlaciones altamentesignificativas, pero Ia justeza del ajusto diffrlA entre grupos do clasesde perfiles de 
suelo. En general, los Nntpyustalfs tipicos (e las planici
inundables rtuvieron mejores relaciones (r = 0.85) entre etas propledades 

95
 



2 
del sueAo10 que los Chromusterts (r = 0.50). La regresi6n PSI - 1.935 x 
10 pH 0 

(r = 0.61; n = 288) para todoa los suelos y profundidades, 
subestim6 el PSI en grupos de Natrustalfs tipicos y sobreestimaron esta 
propiedad del suelo en los Chromusterts. Mediante la utilizaci6n de la 
regrest6n apropiada se definieron los niveles de pil asociados con 
horizontes no s6dicos, s6dlcos y fuertemento s6dicos. Las estimacionas de 
pH determinados en el lab. y los determinados en el campo pueden 
utilizarse, pero se prefieren los del lab. Se espera que los modelos de 
predicci6n permanezcan vllidos hasta que el PSI del suelo o los niveles de
 
pH] se modifiquen signiflcativamente como consecuencia del desarrollo
 
agricola. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC) S02
 

0569
 
221:25 	 FOONG, T.W.; ONG, C.S.; FUZIAt, S.; BAKAR, S.A. 1982. Induced 

deficiency symptoms of nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium and 
iron in Axonopus compressus cultured in sand. (SIntomas de deficiencia 
inducida de nitr6geno, f6sforo, potasio, magnesio e hierro en Axonopus 
compressus cultlvado en arena). hardens' Bulletin 35(1):33-44. Ingl.,
 
Res. Ingl., 9 Rets., Ilus. [Botanic Gardens, Parks & Recreation Dept.,
 
Singapore]
 

,

Axonopu compressus. Deficiencias. N. P. K. Mg. Fe. Rendimiento. Materia
 
sea. Producci6n de forraJe. Ralces. Nutrici6r vegetal. Singapur.
 

SO indujeron exitosamente sintomas do deficiencias de N, P, K, Mg y Fe en 
Axonopus compressus cultivado n arena. Se presentan y describen en detalle
 
los sintomas visuales de deficiencia. Se determin6 la producc16n de MS de
 
]a parte airea y,do las ralces. Se tabularon datos del an~lisis elemental
 
do ]a parte a~rea y do las ralces de plantas normales y con deficiencias,
 
para establecer comparaciones. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) S02
 

0570
 
21268 GHISI, O.M.A.A.; ALCANTARA, P.B.; FARINA, S.; CARVALIIO FILHO, O.M.
 

DE; ROCIIA, C.L,. DA; MONTEIRO, F.A. 1982. Respostas da Centrosema
 
pubescens Benth. a diferentes fertillzacoes minerais em quatro solos do
 
Estado do Sao Paulo. (Respuestas de Centrosema pubescens a diferentes
 
fertilizaciones minerales en 4 suelos del Estado de Sao Paulo). Boletim
 
de Indstria Animal 39(2):143-154. Port., Res. Port., Ingl., 10 Refs., 
llus. [Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, Caix,, Postal 154,
 
79.100 Campo Grande-MT, Brasil]
 

Centrosema pubeqcens. lertilfr.antes. P. Ca. S. K. Mo. Zn. Oxisoles. 
Adaptacl6n. Rendimiento. Materia seca. Altura de la planta. Nodulaci6n. 
BrasI 1. 

So estudiaro, los respuestas de Centrosema pubescens fertilizado con P, Ca
 
y S (correspondiente a 500 kg de superfosfato simple/ha) y la fertilizaci6n
 
con estos 3 elemenios adlcionad s a cal, K, Mo y Zn. La legumlnosa so 
sembr6 en 4 suelos representatlvos del Estado de Sao Paulo: Latosol rojo
amarillo, Fase Terraza, ser e Pinda (Pindamonhangaba); Suelo Podzol rojo
amarillo varlaci6n Laras (Nova Odessa); Latosol Rojo-Oscuro Ortho 
(Itapetininga) v Arena Cuarzosa (Brotas). Los ttatamientos incluyeron la 
comblnaci6n de suvlos con diferentes fertilizaclines minerales: 1) testigo 
(sin fertilizaci6n); 2) 1', Ca y S; 3) tratamiento 2 + cal, K, Zn y Mo. Se 
utillz6 un dlsef o de parcelas dividiias con 4 repeticiones, en el que las
 
suelow formaron las parcelas principales, y las fertilizaciones las sub
parcelas. Los resultados mostraron que para el sulo de Brotas, el trata
miento 3) tue mejor que los otros tratamlentos en cuanto a altura de planta 
y producci6n de MS. Para el suelo le Pindamonhangaba y Nova Odessa, los 
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tratamientos 2) y 3) no fueron estadisticamente diferentes para la mayorla

de las variables deoendlentes estudiadas, siendo dif, rentes del tratamiento
 
1). En el suelo de Itapetinings la leguminosa 
no mostr6 un desarrollo
 
normal, por lo cual no present5 respuesta a is fertilizaci6n. Esto se puede

deber a otros factores no estudiados en este trabajo. (Resumen del 
autor.
 
Trad. por EDITEC) S02
 

0571
 
20314 HUMPHREYS, L.R. 
 1978. Soil fertility and fertiliser needs of
 

tropical pastures. (Fertilidad del 
suelo y necesidades de fertilizantes
 
de pastos tropicales). In . Tropical pastures and 
fodder crops.

London, England, Longman. pp.79-102. Ingl., 46 Refs., Tlus.
 

Fertilidad del suelo. Fertilizantes. GramIneas. Leguminosas. 
Minerales y

nutrimentos. Absorci6n de nutrimentos. Toxicidaj. 
 11.Rendimiento. Praderas
 
mixtas. Calidad del forraje. Deficiencias. Co';posici6n botgnica. Rhizobium.
 
Fijaci6n de N. Australia.
 

Se in-ica 
Ia funci6n que cumplen diversos nutrimentos en la producci6n de
 
pastos y se esbosa Ia respuesta de las praderas a la aplicaci6 de nutri
mentos. Se discute sobre el diagn6stico de deficienclas y toxicidades
 
nutricionales (sintcmas visuales y an5lisis de tejidos y suelos para N, S,

Mo, P, K, Mg, Ca, B, Zn, Mn, Fe y Cu) y los principios Ia
l:. pr~ctica de 
fertilizaci6n de praderas (frecuencia y 6poca). 
Se presentan consideracio
nes sobre el efecto del suministro de nutrimentos en Ia composici6n bot5ni
ca y Ia influencia del pastoreo en 
el reciclaje en el sistema suelo-plan
ta-animal. Se discuten los 
factores que afectan In simbiosis leguminosa/

Rhizobium (fijaci6n de N) y el 6xito de las 
rotaciones de cultivos-pastos.
 
(Resumen por EDITEC) S02
 

0572
 
22405 KERRIDGE, P.C. 1981. Determination of molybdenum requirement on
 

established grass-legume 
 pasture, Mplaysia. (Determinaci6n de los
 
requerimientos de molibdeno 
en irnapradera establecida de graminea
leguminosa, Malasia). 
MARDI Research Bulletin 9(2):197-201. Ingl., Res.
 
Mal., Ingl., 7 Refs. [Division of Tropical Crops & Pastures,
 
Commonwealth Scientific & 
Industrial Research Organization, St. Lucia,
 
Qld. 4067, Australia]
 

Centrosema pubescens. Praderas mixtas. 
 Panicum maximum. Digitaria

decumbens. Setaria anceps. Fertilizantes. Mo. P. K. Cal agricola. Contenido
 
de N. Rendimiento. Materia seca. Malasia.
 

Se examin6 Ia respuesta de praderai de Centrosema pubscens-gramfneas a la
 
aplicaci6n de Mo, en suelos de 
]as series Munchong y Prang. El Mo incremen
t6 la conch. de N de C. pubescenj en todos los sitios asl como el rendi
miento. La evaluac16n del aumento en 
las concn. de N se sugtri6 como Ia
 
manera m~s precisa pars determinar los requerimientos de Mo. (Resumen del
 
autor. Trad. por M.M.) S02
 

0573
 
21236 LOBATO, E.; GOEDERT, W.J.; RESENDE, M. 1982. Improvement and
 

fertilization of the savannas 
In Brasil. (Mejoramiento y fertilizaci6n
 
de las sabanas en Btasil). Planaltina-DF, Brasil, Empresa Brasileira de
 
Pesquisa Agropecufria. Tropical Agriculture Research Series no.15.
 
pp.309-319. Ingl.. Res. 
Ingl., 14 Refs., flus. [Cerrado Agricultural
 
Research Center, Caixa Postal 70.0023, Planaltina-DF, Brasil]
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Sabanas. Oxisoles. Cerrado. Fartilidad del suelo. Fertilizantes. Minerales
 

y nutrimentos. Gramneas. Brasil.
 

un de millones de hect~reas.
Las sabanas de Brasil cubret, 5rea aprox. 180 


Los suelos predominantes son 
Oxisoles. 	comfnmente profundos, bien drenados
 

con bajos niveles de nutrimentos y
y estructurados. Son altamente Scidos, 


suscptibles a la erosi6n. La distribuci6n de las lluvias es otro de los
 

problemas para la producci6n agrfcola de la regi6n. Cualquter esquema de
 

manejo de suelos para minimizar estos problemas A:berla enfocarse hacia: a)
 

bajos nutrimentos del uelo y neutralizar
mejorar el estado natural de 


parte de los efectos de la acidez del mismo; b) minimizar los riesgos
 

el suelo contra Is
relaclonados con los perfodos secos, y c) proteger 


erosi6n. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) S02
 

0574
 

21635 THOMAS, D.; W11ITFMAN, P.C. 1971. The effect of soil type on the
 

Clycine wightii. [Efecto
establishment, early growth and nodulatlcn of 


del tipo do suelo en el establecimiento, crecimiento temprano y
 

nodulaci6n de Clvcine wightii (= Neonotonia 
wightil)]. Australian
 

of Experimental Agriculture and Animal Husbandry 11(52):513-520.
Journal 

Ingl., 16 Refs., hlus.
 

Suelos. pit.Fertilizantes. Establecimiento. Crecimien

to. Nodulaci6n. Fijaci6n dteN. Australia.
 
Neonotonia wightii. 


En tinexpt. de Invernadero urilizando varlos tipos de suelos, se compararon
 

la emergencia do plintulas y el establecimiento, las tasas de crecimiento y
 
En los suelos
In nodulac16n de Neonotonta wightit (= Glycine -ghtii). 

negros y de aluvi6n se obtuv-, un establecimiento mas r~pido que en los 

suelos rojos de origen volcinico. fResumen del autor. Trad. por M.1.) S02 

V6ase adems 0395 0398 0401 0402 0405 0412 0416 

0418 0479 0487 0491 0509 0514 0526 

0540 0557 0558 0559 0561 0566 0567 

TOO NUTRICION ANIMA,
 

V~ase 0543 0547
 

TOI Composici6n Qumica, Diestibilldad V Valor Nutritivo
 

0575
 

19395 ALCANTARA, V. DF B.. 1982. Dados de digestibilidade in vitro de
 

esp~cies de leguminosas nativas. (Datos de digestibilidad in vitro d(
 

leguminosas nativas). Zootecnia (Brasil) 20(l):43-70. Port., Res. Ing].,
 

9 Refs.
 

Cassia. Centrosema. Clitoria. Crotailaria.
 

Desmanthus. Desmudium. Galactic. Indigofera. 

Aeschynomene. Cajanus. Canavalla. 


Macroptilium. Mimosa.
 

Phaseolus. Stvlosanthes. Tephrosia. Vigna. Zornia. 
 Digestibilidad.
 

Floraci6n. Fructiflcaci6n. Introducciones. Materia seca. 
Contenido de
 

protefnas. Amnrica del Stir.
 

Se hileeron varios viajes do recolecci6n de leguminosas nativas brasileras
 

entre los paralelos 14' y 26'S, como parte do un convenlo entre el
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Instituto de Zootecnia de Nova Odessa, 
el Banco Nacional de Desarrollo
 
Econ6mico y la U. de 
Campinas. Los materiales recolectados que contenfan
 
semillas se sembraron en el campo de introducci6n pars estudios de
 
adaptaci6n, resistencia a las heladas, floraci6n, fructificaci6n, etc. Para
 
cada especie se obtuvieron muestras para el anglisis de la DIVMS al
 
comienzo de is primera floracl6n. 
Se utiliz6 "l m8todo de an5lisis de
 
Minreon y McLeod. Los valores de DIVMS fueron: 56.60, 56.04 y 70.36% para

Centrosema pubescens, Neonotonia (= 
Glycine) wightii y Macroptilium
 
atropurpureum, resp. Para los g~neros 
Stvlosanthes y Desmodium los prom.

fueron de 53.15 y 48.62%, resp. (Resumen del autor. Trad. por M.N1.) TOI
 

0576
 
21220 AMMERMAN, C.B.; MOORE, J.E.; HENRY, P.R. 
 1982. Mineral content of
 

bermudagrass forage as influenced by regrowth interval. (Contenido
 
mineral del forraje de Cynodon dactylon en relaci6n con el efecto del
 
intervalo de rebrote). In University of Florida. Institute of Food and
 
Agricultural Sciences. Florida beef cattle 
 research report 1982.
 
Gainesville, Florida. pp.49-52. Ingl., 
Res. Ingl., Ilus. [Animal Science
 
Dept., Gainesville-FL, USA]
 

Cynodon dactylon. Intervalo de Rebrote.
corte. Contenido de minerales.
 
Valor nutritivo. EE.CU.
 

Se determin6 el efecto del intervalo de rebrote en 
Is concn. mineral de
 
Cynodon dactylon. Las parcelas 
se podaron pars eliminar las malezas y los
 
rebrotes se cortaron a las 2, 4, 6, 8, 10 6 semanas
12 de edad. Los
 
contenidos de Mg, Ca, 
P, Na, K, Cu, Fe y Mn disminuyeron a medida que

aumentaba is edad de is graminea. La mayorla de los elementos 
lleg6 al
 
lImite de deficiencia para los requerimientos del ganado despu6s de 4
 
semanas de crecimiento de is gramInea. (Resumen del autor. Trad. por M.M.)
 
TOI
 

0577
 
21291 ARROYO-ACUILU, J.A.; GUTIERREZ-VARGAS, R. 1981. Interrelaciones
 

entre consumo, componentes qufmicos y digestibilldad de henos
 
tropicales. Memoria de Is Asociacl5n Latinoamericana de Produccl6n
 
Animal 16:187-196. Esp., 
Res. Esp., Ingl., 25 Refs. [Depto. de Industria
 
Pecuaria, Estaci6n Experimental Agricola, Univ. de Puerto Rico, 
Rio
 
Piedras, Puerto Rico 009311
 

Digitaria decumbens. Cynodon nlemfuensis. Heno. Ganado caprino. Novillos.
 
Consumo de alimentos. Digestibilidad. Composici6n quimica. Materia seca.
 
Puerto Rico.
 

Se calcularon los datos de consumo 
voluntario y de digestibilidad in vivo y

estimada de 4 cabros y 4 novlllos 
castrados. En cada espec-e, los 4
 
rumiantes 
se alimentaron exclusivamenle con henos de Digitaria decumbens y

de Cynodon nlemfuensis de 30, 45 y 60 dfas de crecimiento. Los datos se
 
sometieri a an5lisls de correlac16n y regresi6n simple. Se correlacion6
 
significativa y negativamente el 
consumo 
de MS con la FDN (P < 0.05) y Is
 
hemicelulosa (H) (P < 0.01) en cabros y con Ia FDN (P < 0.05) y Is H
 
(P < 0.05) en novillos. En cabros, 
 s, obtuvieron correlaciones
 
significativas entre la PC y el silice (Si) (P < 0.01); entre Is FDN y is H

(P < 0.01); entre la FDA y la H (P ' 
0.05), la celulosa (C) (P < 0.01) y Is 
lignina (L) (P < 0.05); y entre in C y el Si (P < 0.01). En novillos, se
 
obtuvieron correlaciones significativas entre 
la PC y el Si (P < 0.01); la 
FDN y is H (P < 0.01) y la C y el Si (P < 0.01). La DMS aument6 segIn

aument6 is digestibilidad de los componentes fibrosos, 
como se demostr6
 
entre la DMS y las digestibilidades de Ia FDN 
(P < 0.01), FDA (P < 0.01), 
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la H, la C, la L y el Si en cabros y las digestibilidados de la FDN 

(P < 0.01), la II (P < 0.05), la C (P < 0.01) y is L en novillos. Se 

obtuvieron correlaciones significativas entre nutrimentos totales y diges

tibles para la PC, la H, el Si y el contenido celular o solubles neutro

detergentes (SND) en cabros y novillos (P < 0.01); pars la FDN, is C y is L 

en novillos (P < 0.01); y para la C y ]a L en cabros (P < 0.05). La ecua

ci6n aditiva de Van Soest (1967) sobreestim6 la digestibilidad aparente in 

vivo de la MS, siendo las diferencias de 2.8 y 2.5 unidades porcentuales 

pare cabros y novillos, resp. Esto demostr6 que dicha ecuaci6n, desarro

llada para los forrajes de clima templado, no necesariamente aplica a los 

tropicales. De las ecuaciones de regresi6n, se obtuvieron valores pars Is 

digestibillidad verdadera del SND y para la excreci6n bacteriana y end6gena 

de 97 y 15.9% en cabros y de 90 y 13.5% en novillos. Este estudio confirm6 

la validez de las t6cnicas desarrolladas por Van Soest (1967) pars el
 

fraccionamiento de la MS y de la prueba de Lucas et al. (1961) 
para estimar
 

la digestibilidad verdadera del SND y ]a excreci6n bacterial y end6gena.
 

Qued6 demostrada la insuficiencia de las ecuaciones de predicci6n de las
 

zonas de clima templado y la aplicabiliuad de los valores y las ecuaciones
 

de las zonas tropicales a los henos tropicaies. (Resumen del autor) TOI
 

0578
 

20714 BAMUALIM, A.; JONES, R.J.; MURAY, R.M. 1982. The effect uf season
 

on digestibility and chemical composition of some tropical browse
 

plants. (Efecto de ha estaci6n en la digestibilidad y ccsposici6n
 

qufmica de algunas plantas tropicales de ramoneo). Proceedings of the
 

Australian Society of Animal Production 14:677. Ingl., 2 Refs. [Dept.
 

of Tropical Veterinary Science, James Cook Univ., Townsville, Qld. 4811,
 

Australia]
 

Forrajes. Ramoneo. Epoca seca. Epoca Iluviosa. Digestibilidad. Composici6n
 

quimica. Australia.
 

Se midieron las DMS en bolsas de nylon (DMSBN) y la composici6n quimica
 

pars evaluar el valor nutritivo de 28 especies tropicales de ramoneo
 

durante las estaciones seea (junio de 1979-ago. de 1980) y lluviosa (feb.
 

de 1980) en Queensland. Los valores prom. de DMSBN no variaron apreclable

mente entre estaciones, pero fueron mucho mayores que los valores registra

dos pars Heteropogon contortus durante Ia estaci6n seca, lo cual indica que
 

algunas de estas especies de ramoneo podrian suministrar energla suplemen

taria cuando se utilicen con praderas naturales. Los niveles reltivamente
 

m~s altos de N y de minerales observados en las hojas de especies de
 

ramoneo comparados con las de H. contortus sugieren que estas plantas
 

serfan suplementos valiosos para los forrajes de baja calidad y que podrian
 
aumentar Ia calidad decadente de las praderas durante la estaci6n seca.
 

(Resumen por Herbage Abstracts. Trad. por M.M.) TOl
 

0579
 

22450 CAMARAO, A.P.; BATISTA, H.A.M.; LOURENCO JUNIOR, J. DE B.; DUTRA, S.
 

1983. Composican quimIca e digestibilidade in vitro do capim
 

qulculo-da-Amazonia em tres idades de cortes. (Composici6n quimica y
 

digestibilidad in vitro de Brachlaria humidicola en tres edades de
 

corte). Belm-PA, Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu~ria.
 

Centro de Pesquisa Agropecu5ria do Tr6pico Umido. Boletim de Pesquisa
 

no.51. 17p. Port., Res. Port., Ingl., 26 Refs. [Centro de Pesquisa
 

Agropecu5ria do Tr6pico Umido, Caixa Postal 48, 6n.000 Bel~m-PA,
 
Brasil]
 

Brachiaria humidicola. Intervalo de corte. Registro del tlempo. Digestibi

lidad. Materia seca. Materia org5.ica. Contenido de proteinas. Contenido de
 

fibra. Celulosa. Lignina. Valor nutriti vo. Bosque h6medo tropical. Brasil.
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En el Lab. de Nutrici6n Animal 
del Centro de Pesquisa Agropecugria

Tr6pico HImido (CPATU-EMBRAPA), en Belm-PA, Brasil, se 

do
 
evalu6 la


composici6n qulmica de Brachiaria humidicola en 3 edades de corte 
(35, 65 y

95 das), en mayo de 1982. Se determinaron la FDN, la FDA, la celulosa, la

lignina, la PC y los coeficientes de la DIVNS y de In DIVMO. Al aumentar 
la

edad de corte se incrementaron los contenidos de FDN, FDA, celulosa 
y

lignina, y disminuyeron los contenidos de 
PC y los coeficientes de DIVMS y

de DIVMO. Estos se correlacionaron negativamente 
con los contenidos de FDN,

FDA y lignina, y positivamente con el contenido de PC. 
El aumento de un dfa

de crecimiento (%/dla) causa reducci6n de 0.13 en la DIVMS, 0.12 en la

DIVMO, 0.04 en el contenido de PC, y aumento de 0.06 en la FDN, 0.07 en la
 
FDA y 0.03 en la lignina. Segn los rerultados, la edad de corte m5s

aproplada para la utilizact6n de B. humidicola 
es de 35-65 das. (Resumen

del autor. Trad. per M.M.) TO1
 

0580

20438 FAVORETTO, V.; PEIXOTO, A.M. 
 1978. Valor nutritivo do feno de labe
 

labe (Dolichos lab lab 
I.) obtido em duas 6pocas. (Valor nutricional
 
del heno de Dolichos 
lablab obtenido en dos 6pocas). Revista da
 
Sociedade 
Brasileira de Zooteenia 7(1:158-174. Port., Res. Port.,
 
Ingl., 22 Refs., Ilus.
 

Lablab purpureus. Heno. Intervalo 
de corte. Forrajes. Digestibilidad.

Ganado ovino. Materia seca. 
Consumo de alimentos. Palatabilidad. Valor
 
nutritivo. Contenido 
de proteInas. Contenido 
de fibra. Contenildo de
 
celulosa. Brasil.
 

Se realiz6 un expt. de campo 
en la Facultad de Cienclas Agtcolas

V~terinarias de Jaboticabal, SP, Brasil. Se sembr6 tn grea aprox. de 
320C
 
m con 
In ifnea L-697 de Dolichos lablab (= Lablab purpureus) en diferentes

fechas (oct. 16 
y nov. 18, 1974). Los cortes se 
hicieron a intervalos
 
iguales considerando la fecha de siembra, en ene. 
21 v feb. 17, 1975. El
 
forraje verde se sec6 despu6s de su cosecha 
en el campo. Pnsterlormente 

utiliz6 el 

se
 
heno en un ensayo de digestibilidad con ovejas. Se obtuvieron
 

bajos coeficientes de DMS y otros nutrimentos. Los valores energ6ticos del
 
heno con base 
en NDT fueron de 30.85 y 34.99%, resp. Se observ6 una
 
correlac16r, positiva significativa (r 
= 0.66) entre el consumo voluntario y

la DMS. Los valoresody consumo voluntario para el 
peso metab6lico (65.57 y
''
 66.91 g de MS/kg W 
 ) mostraon una buena aceptabilidad del material 

las condiciones de este estudio. 

en
 
(Resumen del 
autor. Trad. per EDITEC) TOI
 

0581

20720 INFANTE, F.; 
 FROMETA, 0. 1981. Variaci6n estacional de ]a disponi

bilidad, fibra y proteIna. Ciencia y T6cnica en la Agricultura: Pastos y

Forrajes 4(1):109-112. Esp. [Estaci6n de 
 Pastos Ruben Martinez
 
Villena, Ministerio de la Agricultura, La Hlabana, Cuba]
 

Cynodon dactylon. Digitaria decumbens. Cynodon nlemfuensis. Disponibillidad

del forraje. Contenido de peotefnas, Contenido de fibra. Materia 
seca.
 
Rendimiento. Epora seca. Epoca Iluvioma. Regisoro del tiempo. Cuba.
 

En 1974-78 
se hicieron mediclones mnsuales de disponibilidad de MS y

contenidos de PC y FC de praderas de I ha de Cvnodon dactylon 
cv. Coastal,

Digitaria decumbens Ccm~n,
cv. Kenia y Parans y de C. nlemfuensis cv.
 
Africano. La dinonibilidad de MS promedi6 3.5 t/ha en 
junfo, Julio y ago.

y disminuy6 a 2.5 
t/ha en feb.-abril y sept.-nov. El contenido de PC se
 
relacion6 inversamente con Ia disponibilidad de MS y disminuy6 de 11.0% en
 
mayo a un prom. de 8.7% de junio-ago. El contenido de FC alcp:'z6 
un max. de
 
30% en Sept. y disminuy6 despu6s 
de oct. a un min. de z3.7% en feb.
 
(Resumen por Hlerbage Abstracts. Trad. per N.M.) TOI
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21604 LOWRY, J.B.; MARIANTO.; TANGENDJAJA, B. 1983. Autolysis of mimosine 
to 3-hydroxy-4-1(H)pyridone in green tissues of Leucaena leucocephala. 
(Aut6lisis de mimosina a 3-hidroxi-4-1(lH)piridina en tejidos verdes de 

Leucaena leucocephala). Journal of the Science of Food and Agriculture 
34(6):529-533. Ingl., Res. Ingl., 10 Refs., Ilus. !Balai Penelitirn 
Ternak (Research Inst. for Animal Production), P.O. Box 123, Bogor, 

Indonesia] 

Leucaena leucocephala. Hojas. Mimosina. An~lists quImico. Indonesia.
 

Las enzimas prestno:es en Leucaena leucocephala pueden degradar r5pidamente 
la mimosina a 3-hidroxi-4-l(li)piridina (1)[1P). La mitad de ]a mimosina de 
hojas maceradas se degrada en 4 min, a 4'C. Esta actividad se limita a las 

hojillas y a Ia lmina de las vainas l6venes, aunque Ia mimosina tambi6n se 
encuentra en otros tejidos. El procesamiento simple puede proporcionar 

harina integral libre de mimosina, o puede descomponer la mayor parte de la 
mimosina en vainas utilizadas para Ia allmentaci6n humana; el problema 
luego lo constituve Ia toxlcidad del DIIP. l~a autl isis foliar puede ser 
utillada para preparar DHP. (Resumen del autor. Trad. por M.N.) TOI 

0583 
20985 MOIR, K.W.; EBERSOHN, J.P. 1983. Evaluation of pasture for beef 

cattle from measurements of cell wall in separated leaf and stem 
fractions. (Ev., luaci6n de pastos para ganado de carne a partir de la 
medici6n tie paredes celulares en fraccione.; separadas de hojas y 
tallos). Journal of Agricultural Science 100(3):513-518. Ingl., Res. 
Ingl., 12 Refs., Ilus. [Dept. of Primary Industries, Yeerongpylly, 
Brisbane, Qld. 4105, Australia] 

Digita'la decumbens. Trifollum repens. Panicum maximum. Setaria sphacelata. 
Desmodium intort,'- M'croptilium atropurpureum. Praderas mixtas. Novillos. 
Pastoreo. Aument 'eso. Consumo de alimentos. Digestibilldad. Hojas. 
Tallos. Contenid cefoas. Contenido (Iefibra. Australia. 

Se sometieron a pasoreo 12 novillos con peso iniclal de 199 kg cada uno 
durante 9 mese, en praderas de DigtarIa decumbens-Trifolium repens, 
Setaria sphacelata var. cericea y Panicum maximum-S. sphacelata var. 
cericea-Desmodlum intortum-Macroptilium atropurpureum. Durante los primeros 
5 meses las ganancias de peso fueron de 1.12, 0.76 y 0.43 kg/dfa, resp., 
las cuales fueron mucho mis altas de lo que se esperaba para la estimaci6n 
de Ia conch. (de energla dietetica de 10.1, 8.9 y 8.7 NJ de EM/kg de MS. Los 
consumos de MS no explicarnn satisfactoriamente los altos incrementos de 
peso vivo, seg6n se determin6 por Ia medici6n de las heces y Ia DMS, pero 
se explicarlan sl fueran demasiado altos Ins valores publicados para los 
requerimientos do EM para el crecimiento y engorde. l~a pared celular, la 
pared celular digerlda in vitro y el N en fracclones separadas de hojas y 
tallos fueron fndices ritiles para Ia evaluaci6n de Ia pradera para ganado 
en pastoreo, pero no predlijeron Ia ganancla tie peso vivo. (Resumen por 

Ierbage Abstracts. Trad. por FOITEC) TOI
 

0584 
21894 MOLINA D., E...; OSORIO DE L.AC., I1. 1q84. Evaluaci6n nutritiva y 

productiva de dos gramfneas: hatico (Ixophorus unisetus) y pangola 

(Digitaria decumbens) en el Valle del Cauca. Tesis Zootecnista. Palmira, 
Universidad Nacional de Colombia. 247p. Esp., Res. Esp., Ingl., 99 Refs. 

Ixophorus unisetus. Dlgltaria decumbens. Rendimiento. Materia seca. 
Relaci6n ho1a:tallo. Digestiillidad. Consumo de allmentos. Valor nutritivo. 
Colombia. 
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Se evaluaron 2 gram(neas tropicales, Ixophorus unisetus cv. IHatico 

Digitaria decumbens cv. Pangola, en 

y
 
]a granja "El Hatico" localizada en el
 

municipio de El Cerrito, depto. del Valle del Cauca, Colombia, a una altura

de 1000 m.s.n.m., con Una temp. prom. de 24°C. Su clima se considera
caliente moderado, con perfodos de lIuvia que generalmente van de marzo a 
mayo y de oct. a nov., con una precipitaci6n anual de 885 mm y 72.5% de HR.
Las gramineas se compararon sobre la base de su produecl6n de MS, relact6n 
hoja:tallo, composici6n quTmica y IDIVM3, en 2 pocas del aio, para lo cual 

6 

se emplearon los diseios exptl. de parcelas divididas, al analizar los 
datos aisladamente para cada 6poca, y parcelas subdivididas al analizar los

valores en las 2 6pocas, v sobre la base de consumo voluntario, producc16n
de leche y grasa, en el periodo iluvioso. Se midicron bajo corte una vez 
par semana, durante 10 sernanas, la producci6n de MS, la relac16n hoja:
tallo, la composicl6n quimica y la DTVMS. El consumo voluntario se evalu6 
con ovinos en jaula metab6lica bajo 3 nlveles de ofrecimiento y 1a produ,
c16n de leche y grasa se le determinC a un grupo de 70 vacas, bhsicamente 
de la raza Lucerna, y aigunas provenientes de cruces con Holstein, las
cuales se encontraban en el primer tercio de la lactancia Entre 6pocas, el
periodo liuvioso foe superior a] perlodo seco, en las variables MS, rela

i6n hoja:tallo, PC, FDN, FDA, DIVMS, Ca v P, para la planra entera y las
fracciones hoja y tallo de las 2 gramIneas, exceptuando los componentes
hoja y tallo de la FDN v la fracci6n hoja del Ca, los cuales favoreceoron a
la 6poca seca. Entre especies, los resultados indican que en cuanto a la
producci6n de MS (kg/ha), bubo diferencias significativas en las 2 6pocas afavor de I. unisetis, para la fraccl6n hoja y la planta entera. Sin embar
go, la MS del tallo favorecI6 v D. decumbens durante el perfodo de IluvIas 
y al promediar las 2 6pocas. La composIci6n quImica presenta diferencias
significativas en ]a 6poca seca, 6poca Iluviosa, v en el prom. de estas 2, 
a favor de 1. unisetus en cuanto a producci6n de PC, FDN, FDA, Ca y P, en
la planta entera y en los componentes hoja v tallo. Sin embargo, D.
decumbens fue superior en PC de la hoja durante ias 2 6pocas v del tallo en
la 6poca Iluvtiosa, en la FDA de Ia fracci6n tallo en el perfodo seco, el Ca
de la hoja durante ias 2 6pocas y Ia planta entera en 6poca seca, y el P en 
su fracci6n hoja en el pertodo seco y al promediar las 2 6pocas. La 
DIVMS fue altamente signifieattva (P < 0.01) durante la 6poca seca, la

6poca liuviosa y el prom. de estas 2, a favor de I. unisetus, con excepci6n

de la fracci6n hoja en Ia Jpoca seca donde no 
 hubo diferencias. El consumo
voluntario result6 superior en I. unisetus en lo 5 niveles de oferta. En
el nivel de oferta bajo, de 60 g dMS/kg W 0 dia hubo diferencias 
significativas (P < 0.05) (60 vs. 58 g de ,/g 1W 
 /dIa); en los niveles

de oferta altos de 90 y 120 g de MS/kg W * /dma la diferencia fue alta
meate sign6fi atlva (P < 0.01) tambfn a favor del ilatico (85.3 vs. 72.7 g
de MS/kg W /dTa). La 6inica variable que explica estas diferencias en el 
consumo fue ]a mayor proporc16n de y'Djas en I. unisetus (78.8%) en relac16n 
con D. deumbens (64.5%), a Ia sexta y s6ptima semanas de rebrote. En una
 
prueba preliminar sobre el comportamiento en producci6n de leche de

las 2 gramIneas en estudio, mostr6 una 
 tendencia altamente significativa

(P < 0.01) a favor de T. unisetus (12.2 vs. 11.5 kg/vaca/dta), lo que se
tradujo en una diferencla altamente significativa (P < 0.01) en producc16n

de grasa total a favor 
de la misma espece (31.5 vs. 29.6 kg/grupo de 70

vacas-dia). El % de grasa dlarlo no present6 diferenctas significativas,
logrando las 2 gramtneas el mismo valor (3.69%). (Resumen del autor) TOI
 

0585

20393 O'DONOVAN, P.B.; EUCLIDES, V.1.B.; SILVA, J.M. DA 1982. Valor 

nutritivo de pastagens nativas para producao de carne. (Valor nutritivo
 
de praderas nativas para Ia producci6n de carne). In Boock, A.; Gardner,

A.L., eds. Seminarlo sobre 
Nutricao de Plantas Forrageiras em Solos
 
Tropicais Acidos, Campo Grande-MS, Brasil, 1979. Trabalhos aprsentados.

Brasilia-DF, Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria. Centro
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Nacional de Pesquisa de Gado de Corte. Documentos no.3. pp. - . Port., 

Res. Port., 19 Refs., Ilus. 

Praderas naturales. Gramineas. Leguminosas. Valor nutritivo. PraderB
mejoradas. Sabanas. Aumentos de peso. Brasil.
 

Las extensas greas de praderas nativas (savanas tropicales) se caracterizan
 

por estar formadas por especies de baja calidad que tienen baja capacidad 

de carga animal. La calidad del forraje decrece r~pidamente y con ella el 

consumo de MS, alcanzando niveles que como max. sostienen ganancias 

pequeas. Se presentan algunos datos para demostrar la p~rdida r5pida de il 

calidad de la pradera y las tasas de ganancia de peso vivo obteonidas en 

diferentes regiones tropicales. Algunos factores nutricionales que llmitan 

la produci6n de carne son, principalmente, la proteina, is energla y los 

minerales. Niveles de protefna Inferlores a 7% reducen el consumo de MS y 

In ganancia del animal. M5s de un nutrimento puede estar en deficiencia al 
mismo tiempo. La productividad de las praderas puede mejorar con algunas 

pricticas de manejo, como el ajuste de la tasa de carga, el descanso y las 
quemas peri6dicas. Se pueden lograr aumentos de los niveles de N en las 

praderas, mediante fertilizantes, a un costo relativamente alto/unidad de 

energla digestible producida. La suplementaci6n con protelaa o con N no 

prot&inico pued2 aumentar el consumo y In tasa de ganancia de peso. Sin 

embargo, el mayor, y probablemente el m5s econ6mico aumentr en is 

producci6n de carne se obtiene con el establecimiento de leguminosas 

tropicales que proporcionan N a las gramIneas y mejoran el valor riutritivo 
del forraJe disponible. Generalmente, las ganancias de peso aumentan en 

proporci6n casi directa al % de leguminosa en In mezcla. Es discutible el 

aumento en el valor nutricional de la pradera merante la introducci6n de 
leguminosas. Actualmente los principales objetivos son la investigaci6n y 

el desarrollo de m~todos de establecimiento y mantenlmiento de las 

leguminosas en greas del cerrado de Brasil. (Resumen del autor. Trad. por 

M.M.) TOI
 

0586
 

20230 PAUL, S.; JOSHI, D.C.; GUPTA, A.K. 1982. Nutritional status of two
 

Cenchrus ciliaris strains at different stages of growth. (Estado
 

nutriclonal de dos cv. de Cenchrus ciliaris en diferentes etapas de
 

crecimiento). Forage Research 8:27-30. Ingl., Res. Ingl., 12 Refs.
 

[Central Arid Zone Researcb Inst., Jodhpur, India]
 

Cenchrus ciliaris. Cultivares. Estadios del desarrollo. Valor nutritivo.
 

Ovinos. Digestibilidad. Contenido de proteinas. Conteonido de celulosa.
 
Contenido de minerales. India.
 

Se evaluaron los cv. de Cenchrus ciliaris Palsana y 358 pars determinar su
 
estado nutricional, en el Central Research Farm, Jodhpur, India, en 1978.
 

Las plantas se cosecharon en las etapas de prefloraci6n, floraci6n y
 

madurez y se suministraron a ovinos. Seg6n los resultados obtenidos se
 

concluy6 que ambos cultivares deben suministrarse en In etapa de floraci6n,
 
ya que mostraron alta digestibilidad aparente y contonidos de micronutri

mentos y no presentaron mucha varfaci6n respecto a los constituyentes de
 

pared celuiar, en comparac16n con ]as otras etapas de crecimiento. El cv. 

Palsana mostr6 mejor !igestibilidad, contentdo de PC y constituyentes de 

pared celular qne el cv. 358. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) TO! 

0587
 
20950 SINGH, D. 1979. Nitrogen and sulphar relationships in some forages.
 

(Relaci6n entre el nltr6geno y el azufre en aigunos forrajes). Forage
 

Research 5():93-95. IngI., 6 Refs.
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Sorghum bicclor. Panicum 
 maximum. Pennisetum purpureum. Pennisetum
pedicellatum. 
 g unguiculata. Nedicago sativa. 
 Lablab purpureus.
Trifolium alexandrinum. Intervalo de corC?. Contenido de N. Contenido de S.
 
India.
 

Se cosecharon forrajeras cultIvadas 
(Sorghum bicolor, Euchlaena mexicana,
Avona sativa, Panicnilm maximum, Pennisetum purpureum, P. pedicellatum, Vigna
unguiculata, 
C;amopsis tetragonoloba, 
Lablab purpureus, Mcdicago sativa,
Trifolium alexandrinum), 
otros componentes 
de gramIneas y leguminosas
praderas con 
un 5W' do florac16n, con Intervalos de corte de 45 
de
 

dias entre
el primer y tercer 
corte despus de 3 meses (P. maximum, Pennisetum spp.)
con intervalos o
de 45 dias, con un primer corro despu6s de 45 dlas (T.alexandrinum y N. sativa). El an~lisis do los contenidos de N y S de losforrajes indic6 
que la relaci6n N:S do todas las gramfneas, con excepci6nde E. meoicana y A. sativa, estuvo dentro del 6valor ptimo de 10:1 o menos.En M. sativa y L. purpureus, las altas relaciones de N:S indicaron unaescasa habilidad para uttlizar S, on 
tanto Ljuei leguminosas de praderasindicaron inadecuado suministro do 
S. (Resumen por 
lerbage Abstracts. Trad.
 

por EDITEC) TOI
 

0588
19167 TOSI, Il.; BONASSI, I.A.; SIVEIRA, A.C.; FARIA, V.P. DE 1983.Avaliacao quImica de sllagens do capim-elefante cultivar Taiwan A-148.(Evaluaci6n qutmica de ensllajes de Pennisetum purpureum cv. TaiwanA-148). Pesquisa Agropecu5ria Brasileira 
18(1):67-72. Port., 
Res. Port.,
Ingl., 
 20 Refs. [Depto. Oe Producao Animal, 
 UNESP, 14.870
 
Jaboticabal-SP, Brasil)
 

Pennisetum purpureum. Ensilaje. Composici6n qufmica. 
Calidad del forraje.

Brasil.
 

S2 evaluaron quhnicamente ensilajes 
de Pennisetum purpureum 
cv. Taiwan
A-148 preparados con forraje cortado a los 55 
dias de madurez, mediante los
tratamientos: 
ausencia y prosencia :le4,[de melaza y 3 niveles de humedad.
So prepararon ensilajes do maiz, para evaluaciones comparativas. Se utilizaron como silos 
tambores met3licos de 
200 1 de capacidad. La humedad
excesiva caus6 una gran dogradaci6n proteinica (20.22% de N l IN) en elensilaje testigo, el cual sin embargo, presont6 17.59% de 5cido l]ctico,s6lo 0.078% de 5cido butfrico en Ia MS y pit do 3.83. La adici6n de melazano mejor6 la calidad del ensilaje, excepto el 
pH, que so redujo de 3.94 
a
3.78. El enmohecimiento acentuado 
redujo los contenidos de Nil IN, de 5cidolactico y butfrico, y la densidad de los 
ensilajes, pero oA 
ptH aument6
significativamente (3.99). 
Los ensilajes do P. purpureum mostraron mayo-s
niveles de 5cido 15etico que los de 
ma~z; sin embargo, estos Gltimostuvieron menores nIveles 
de NH IN y do pH. Se concluye que el enmohecimiento es una prictica indispensable para las 
especies que presentan
humedad exceslva. (Resumen del autor. Trad. por N.M.) 
TOI
 

0589
VERA, R.R.; PIZARRO, E.A.; MARTINS, M.; VIANA, J.A.C. 1983. Yield
and quality of tropical legumes during the 
dry season: Galactia striata
(Jacq.) Urb. (Rendimiento y calidad de leguminosas tropicales durante la
estaci6n 
seca: GalacLia striata). In Smith, J.A.; 
Hays, V.W., eds.
International Crassland Congress, 
 14th., Lexington, Kentucky, 1981.
Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. pp.786-788. IngI., Res. Ingl.,

10 Refs., Elus.
 

Calactia striata. 
Rendimiento. 
Calidad del forraje. Epoca seca. Materia
seca. Digestibilidad. Epoca 
iluviosa. Precipitaci6n. HoJas. 
Contenido de
 
protefnas. Brasil.
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expt. en pequefias parcelas durante 2 afios consecutlvos en los
 
Se realiz6 un 


de 4 fechas de postergaci6n

cerrados de Brasil, para evaluar el efecto 


de feb., 7 y 21 de marzo y 4 de abril, resp.) en la tasa de

(21 


6 DfVMS de un cultivo de Galactia

crecimient-, la composici n quimca y 

striata, una leguminosa naturalizada. Las fechas escogidas pars la 

meses de la estaci6n lluviosa. loslos 2 Gltimos 

de 28 dias, de tin perlodo exptl.


postergaci6n incluyeron 

se estimaron con intervalos 

inicio de la sigriente estaci6n 
rendlimentos 

de 237 dfas, que terminaron con el 


todo el perfodo exptl.

lluviosa. Se observ6 crecimiento asint6tico durante 


periodo critico ago.-sept. oscilaron entre 1000
 
Los rendlmientos durance el 


afio.Las diferencias
 y 5000 kg do MS/hri, dependiendo del tratamiento y el 

a
 

en rendimiento entre los tratamientos y aios se debieron en gran parte 

las diferenclas en la preclpitaci6n acumulada v la temp. max. seg6n indic6 
6
 

el 
anglisis de regresi n. La contribuci6n de las hojas al rendimlento de MS
 

dfas de edad. Este decrecimlento

disminuy6 de 75 a cerca de 35% a los 168 


fue independiente del tratamiento y 
fuertemente dependlente de la edad.
 
6 

la mayor parte de la estacl n seca, la PC promedi6 	15% en el 
Durante 


tratamiento cuando los

material verde en ple. No se not6 ning6n efecto del 


l~a PC en las hoJas decrcc16 de
tratamientos se compararon a la misma edad. 

20% a los 112 dlas y permanec16
32% a los 28 dfas do edad a cerca de 

inicialmente y
constante do ahli en adelante. En los tallo5 la PC fue de 15% 

en un 10% a los 84 dfas. La DIVYS del forraje disponible
se estabiliz6 

disminuy6 muy lentamente durante la estacl6n seca; en el perlodo mas
 

60%. En las hojas, la DIViS decrec16 inicialmente,
crItico vari6 entre 55 y 
a los 56 dfas. La producci6n
peo pronto so estabili76 en alrededor del 65% 


tempranas do la postergaci6n
de semilla se observj6 en las fechas mis 	 y 

6 

alcanz6 
hasta 280 kg/ha. Se concluy que L. striata es capaz de
 

forraje de alta calidad durante la estacl6n seca y que su
 
proporclonar 	 6
 

n y la temp. acumulada

rendimiento depende principalmente de la precipitaci
6
 
despu6s do la fecha do posterg,.cl n. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC)
 

TO
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1983. Valor alimenticto de las forrajeras ensiladas
21284 WILKINSON, J.M. 


dlima tropical y templado. 2. Ticnicas para aumentar ei valor 

nutritivo del ensilado. Revista Mundial 
de 	 40
 

do Zootecnia no.46:35- . Esp.,
 

36 Refs., Tlus. IMinisterio do 
Agricultura, Pesca y Alimentaclin, Great
 

Westminster House, lHorseferry Road, Londres SWIP 2AE, Inglaterral
 

Panicum ma:imum. Melinis minutiflora. Pennisetum purpureum. Digitaria
 

decumbens. Desmodlum uncinatum. Neonotonia wightii. Medicago sativa.
 

Valor nutritivo. Fermentaci6n
Trifolium pratense. Forrajes. Ensilaje. 


Aditivos.
 

en el valor alimenticie de los

Se presentan los factores que pueden influir 


forrajes ensilados y aIgunas maneras para aumentar dicho valor. l.a
elecci6n
 

dejar quo el material
adecuada de las plantas forrajeras para ensilaje, el 
antes de ensilarlo y el uso de 

se marchite durante un perlodo on el campo 

valor alimenticio del
 

aditivos al ensilaje, son 3 maneras de mejorar el 
sp., Pennisetum purpureum y

producto. lnlium perenne, Zea mays, Sorghum 


Digitaria decumbens se consideran como buenas 
gramineas forrajeras para
 

ensilaje por su alto contenido do hidratos dc :arbono 	 solubles (11CS). Se 

con alto contenidorecomienda ensilar leguminosas en mezcla con gramneas 


do liCS. El marchlitamiento on campo 
6
el antes del ensilaje elimina agua, 

fermentici n secundaria en
aumenta la concn. do 11CS y reduce ei riesgo de 


el 
silo, mejormndo as! ]a eficiencla do utilizacl6n de N. La limitaci6n que
 

se presents en el tripico pars reallzar esta prfctica es que pueden ocurrir 

fuertes o uno HR ala durante el procese y la falta de
precipitaciones 

equipo apropiado. Se hace referencia al uso de aditivos at forrmJe ensilado
 

incluyendo 5cldo f6rmico, tetraformato am6nico, melaza, urea, NaOHi y NH3.
 

(Resumen por EDITEC) TOI
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21893 ZARATE C., J.E.; MARTINEZ C., D.M. 1984. Ensilaje de 
pasto elefante
 

(Pennisetum purpureum H-534): efecto 
de tres edades de corte y tres
 
aditivos sobre su valor nutritivo. Tesis Zootecnista. Palmira,

Unlversidad Nacional de Colombia. 
155p. Esp.,. Res. Esp., Ingi., 30
 
Refs., flus.
 

Pennisetum purpureum. 
Ensilaje. Intervalo de corte. Registro del ¢iempo.

Estadios del desarrollo. Aditivos. Valor 
 nutritivo. Digestibilidad.
 
Colombia.
 

Se 7ealiz6 un expt. en Is granja 
"Mario Gonz~lez Aranda", localizada en
 
Palmira, Valle, Colombia, lat. norte 3'31', long. 
oeste 76°19", 10001 

m.s.n.m., con temp. prom. 23'C, 
HR 70%, precipitaci6n anual 1050 cm . Los 
objetivos de la investigaci6n fueron determinar el efecto de is edad de 
corte, del aditivo usado y su interacci6n en la composici6n quimica, el pH
y Is DIVMS del ensilaje de Pennisetum purpureum 11-534. Se evalu6 el efecto 
del formol al 0.4, 0.6 y 0.8%, de la melaza al 3, 6 y 9% y de ]a harna de 
yuca al 3, 6 y 9%, y de edades de corte de 30, 45 y 60 dfas, en la 
composici6n quimica y la DIVMS del forraje 3 fresco y del ensilaje de la
 
graminea. Se utiliz6 tin arreglo factorial 3 + 3 analizado bajo disefioun 

completamente al azar, teniendo 
en cuenta 3 edades de corte, 3 aditivos, 3
 
niveles, mas 3 testigos. Los tratamientos se repitieron 2 veces. Se
 
realizaron anfilisis de varianza para forraje fresco y para el ensilaje de 7
 
semanas, prueba de Duncan para los pargmetros MS, pH, FDN, FDA, contenido
 
celular, hemicelulosa, PC y DIVMS. La meJor edad de corte fue de 
30 dias,

segula de 45 y de 60 dfas, ya que se disminuye el valor nutritivo al 
aumentar la edad del pasto. La harina de yuca al 9%, la melaza al 9%, la
harna de yuca al 6% y la melaza al 6% presentan las meJores cualidades 
para el ensilaje. En ordon descendente se 
sitian ]a melaza y la harina de
 
yuca al 3%, el formol al 0.4 y 0.6%, los testigos (0.0%) y el formol al
 
0.8%. Los mejores tratamientos fueron: harna de yuca al 9% de 
45 dias,

harina de yuca a] 9% de 
60 dfas, melaza al 9% de 30 dfas y harina de yuca

al 6% de 30 dias. Los tratamientos 
con menor aptitud fueron los testigos y

aquellos donde se adiclon6 formol en sus distintos niveles. Se concluye que

P. purpureum se puede ensilar stempre y cuando se 
corrija Ia deficiencid de
 
hidratos de carbono solubles con adiltivos que lo aporten o con quimicos qie

inhiben In fermentaci6n. (Resumen del autor) TOI
 

V~ase adem~s 0397 0410 0411 0412 0413 0414 0417 
0422 0440 0441 0442 0446 0478 0482 
0484 0486 0488 0490 0495 0497 0511 
0515 0519 0524 0527 0561 0575 0601 
0609 0612 

T02 Selectividad, Consumo y Producci6n
 

0592
 
20404 GARNER, F.H. 1963. The palatability of herbage plants. (La palata

bilidad de las plantas forrajeras). Journal of 
the British Grassland
 
Society 18(2):79-89. Ingl., Res. Tngl.
 

Forrajes. Palatabilidad. Consumo de alimentos. Valor nutritivo. Contenido
 
de fibra. Digestibilidad. Manejo del pastoreo. Heno. Ensilaje. Ganado.
 

La revisi6n de literatura indica que el concepto de palatabilidad es muy

complejo, raz6n por 
Is cual no ha motlvado is atetnci6n que merece. Las
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gramineas y leguminosas son f9cilmente consumidas cuando tienen un r9pido
 

crecimiento y por tanto contienen un buen % de hidratos de carbono, siempre
 

y cuando no contengan demasiada agua y no carezcan de fibra. La palatabili

dad puede estar Influenciada por Ins especles, los cultivares, la fertili

zaci6n y el manejo del corte o del pastoreo. La palatabilidad varla segdn
 

las clases de animales, sus edades y condlci6n. Debido a que existen muchas
 

deficiencias en el conocimiento de la palatabilidad, se recomlenda mayor
 

atencl6n a este aspecto por parte de fitomejoradcres, qufmicos y especia

listas en manejo de praderas y animales. (Resumen del autor. Trad. por
 

N.M.) T02
 

0593
 

21299 
 GESSHE, R.1t.; WALTON, P.D. 1980. Forage preferences. (Preferencias
 

de forraje). Agriculture and Forestry Bulletin 3(1):10-13. Ingl., 12
 

Refs.
 

Bromus. Lotus. Medicago. Praderas mixtas. Selectivided. Consumo de alimen

tos. Digestibilidad. Contenido de protefnas. Contenido de fibra. Creci

miento.
 

Se evaluaron 10 especies introducidas de forraje perenne y una mezcla de
 

forraje, para medir el rendimiento y la preferencia animal en 3 etapas
 

diferentes de crecimiento. Elymus junceus (Russian wild rye) fue la prefe

rida, pero la que proporcion6 el rendimiento min. Agropyron proporcion6 el
 

rendimiento max. pero fue la menos preferida. Bromus inermis prororcion6
 

altos rendlmientos y fue una de las especies preferidas. Entre las legumi

nosas, Lotus corniculatus tuvo la max. aceptaci6n y tambin dio buenos
 

rendimientos. Se demostr6 que Medicago sativa es una especie productiva y
 

preferida. Se obtuvieron evidencias de las ventajas, en t~rminos de prefe

rencia y producci6n animal, de praderas mixtas en comparaci6n con praderas
 

con una sola especie. Se demostr6 que el contenido de humedad de In planta,
 

el % de PC, la digestibilidad y el % de FC, influyen en la preferencia en 

ciertos momentos de la estac16n de crecimiento. (Resumen del autor. Trad.
 

por EDITEC) T02
 

0594
 

22413 HODGSON, J. 1983. La relaci6n entre la estructura de las praderas y
 

la utilizaci6n de plantas forrajeras tropicales. In Paladines, 0.;
 

Lascano, C., eds. Germoplasma forrajero bajo pastoreo en pequefias
 

parcelas: metodologlas de evaluaci6n. Memorlas de una Reuni6n de
 

Trabajo, Call, Colombia, 1982. Cali, Centro Internacional de Agricultura
 

Tropical. Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales.
 

pp.33-47. Esp., Res. Esp., 32 Refs., flus. [Hill Farming Research
 

Organization, Bush State, Penicuik, Midlothian, E1126 OP24, Scotland)
 

Cramneas. Leguminosas. Estructura de la pradera. Composici6n bot~nica.
 

Consumo de alimentos. Pastoreo. Digestibilidad. Selectividad. Materia seca.
 

Relaci6n hoja:tallo.
 

Las varlaclones en la ec:tructura de !a cubierta vegetal de las praderas 

pueden ejercer una influencla importante en el comportamiento ingestivo de 

los animales en pastoren y por ende, en el consumo y uttlizaci6n del 

forraJe. Las principales caracterlsticas estructurales de las praderas 

tropicales parecen ser la densidad total del forraje o densidad del vol. de 

hojas y la relaci6n hoja:tallo, pero es necesarlo examinar m~s detenida

mente las asociaciones entre las variables de Ins praderas y las respuestas 

do los animates, para poder selecclonar el germoplasma con base en las 

caracterfsticas estructurales de ]a pradera. Los fartores que contribuyen a 

aumentar el consumo de forraje mejorarin normaimente la eficiencia de 
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utilizaci6n de 6ste. No obstante, 
en algunas circunstancias pueden inhibir
 
el pastoreo selectivo o contribuir a aumentar las p6rdidas de forraje. La
 
idcntificaci6n de !as variables estructurales importantes requiere una
 
descripci6n detallada de las caracterlsticas de las praderas y de las
 
respuestas del animal. Identificadas uhas y otras, 
se debe dar comienzo a
 
la selecci6n inicial del germoplasma con base en estas variables y dentro
 
de las limitaciones de los recursos existentes; sin embargo, la seleccl6n
 
basada en el consumo y utilizaci6n del forraje debe efectuarse 
en condicio
nes de pastoreo, particularmente si se van 
a evaluar praderas de gramIneas

y leguminosas asociadas. E1 posible uso que se le dar5 al material forra
jero que se estg estudiande tendr5 una influencia decisiva en el equilibrio

aceptable entre gramIneas y leguminosas, o entre el consumo y las 
reservas
 
de forraje para 6pocas criticas del aaio. (Resumen del autor) T02
 

0595
 
20996 IVINS, J.D. 
1955. The palatability of herbage. (La palatabilidad del
 

forraje). Herbage Abstracts 25(2):75-79. Ingl., 56 Refs.
 

Forrajes. Palatabilidad. Pastoreo. Selectividad.
 

Se revisan aspectos sobre concepto y lor
el factores de la palatabilidad

del forraJe. La palatabilidad es relativa, tiene una 
influencia pronunciada
 
en la estabilidad de una pradera y una influencia Indirecta en la producti
vidad estacional y acumulada. Merece considerarse en relaci6n con el 
consumo de forraje y la mezcla de seforrajes, y quiz5s relaclone con la
 
nutrici6n animal, puesto que afecta el vol. 
de consumo. Se discute sobre 4
 
m~todos para determinar la palatabilidad, incluvendo la observaci6n casual
 
de los animales en pastoreo, la observaci6n continua, el examen visual de
 
las praderas antes y despu~s del pastoreo v el m~todo cuantitativo de corte
 
y determinaci6n de MS. Se discuten los 
resultados de investigaciones hechas
 
sobre el tema. Se concluy6 que la palatabilidad es un fen6meno complejo

determinado tanto por el 
animal como por el forraje. Hay divergencias en el
 
concepto de si el animal en 
pastoreo tiene la habilidad para seleccionar
 
aquellas especies de mayor valor nutricional. Al hacer mezclas de 
especies

en una pradera, serfa deseabls considerar las prefe~encias demostradas por

los animales, pero an no 
s- puede evaluar qu6 tan Importante es la
 
palatabilidad en relaci6n 
 z P muchas otras caracterlsticas deseables.
 
(Resumen por EDITEC) T02
 

0596
 
22414 LASCANO, C. 1983. 
Factores ed5ficos y clim5ticos que Intervienen en
 

el consumo y la selecci6n de plantas forrajeras bajo pastoreo. In
 
Paladines, 0.; Lascano, C., eds. Cermoplasma forrajero baJo pastoreo en
 
pequefias parcelas: metodologlas de evaluaci6n. Memorlas de 
una Reuni n
 
de Trabajo, Cali, Colombia, 1982. Cali, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. Red Internacional de Evaluacl6n de Pastos
 
Tropicales. pp.49-6,. Esp., 
Res. Esp., 31 Refs., Ilus. [CIAT, Apartado
 
Agreo 6713, Call, Colombia]
 

Stylosanthes humilis. Heteropogon 
 contortus. Stylosanthes guianensis.

Digitaria decumbens. Desmodium 
ovalifolium. Macroptilium atropurpureum.

Andropogon gayanus. Pueraria phaseoloides. Stylosanthes capitata.

Brachiaria decumbens. Panicum maximum. 
 Praderas mixtas. Consumo de
 
alimentos. Selectividad. Fertili:antes. P. S. K. Suplementos alimenticlos.
 
Ca. Dlgestibilidad. Materla seca. Produccl6n de forraje. Calidad del
 
forraje. Composici6n bot5nica. Pastoreo. Disponibilidad del forraje.

Taninos. Epoca seca. 
Epoca Iluviosa. Germoplasma. Evaluaci6n. Colombia.
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Sc in revisado los trabajos en que sc estudia el efecto de la fert!ll

zac:. y do li 6poca del afio on el consumo y la aceptaci6n de especies 
forrajeras. De esta revisl6n so puede concluir que sc ha conseguido un 

efecto positivo en el consumo y aceptaci6n de algunas gramineas y legumi

nosas por el animal debido a la fertilizaci6n con superfosfato o con Ca y 
S. En aigunos do los trabajos revisados, este efecto so asocia con la
 

correccl6n de deficienclas de elementos nutricionales, con camblos en el 

crecimiento y la morfologla do las plantas, y con la dismirtuci6n de ciertos 

componentes qufmicos como los taninos. Por otro lado, existe una marcada 

Influencta do la 6poca del afioon li selecci6n que hace el animal de las 

legumino-as asociadas con las gramfneas, stendo mayor esa seleccin en la 
Apoca seca cuando la gramfneo pierde calidad. So sugiere incluir, dentro 
del proceso do evaluaet6n de las leguminosrs, pruebas de preferencia para 
detectar tempranoente aquellos materiales forrajeros con problemas do 
acept',ci6n, v ei posibie efecto ejercido por lI fertilizact6n en su acepta
ci6n. Se plantea, por 6itimo, la necesidad de determinar, por medto de 
disefios apropiado,; en pequoeas parcelas, el ofecto de la 6poca (1e aF" zn 
li eleccci6n que hace el animal de las legumtrosas asociadas con gramineas, 
para definir mejor el manejo qu ese debt dar a Ia asoclaci6n on tin determi
nado ecoststema. (Resumen del autor) T02 

0597 

20981 I.OURENCO, A.,.; MATSJI, E.; DEIISToTANOV, 1. 1981. Avaliacao de 
forragem selecionada por bovinos cm yistagem consorciada com diferentes 
lotacoes utLliy~jndo-sedados do gamma C. (El uso dc is6topos naturales 
estables de C para evaluar el forrije seleccionado por animales en 
pastoreo en praderas tropicales do gramIneas-leguminosas balo diferentes 
cargas animales). Boletim de Industria Animal 38(2):145-153. Port., 
Req. Port., Ingl., 9 Refs. 

Panicum maximum. Centrosema pubescens. Calactia striata. Praderas mtxtas. 
FertIlzantes. N. Novillos. Pastoreo continuo. Tasa do cargo. Selectividad. 
lisponibfiidad deI forraje. Fpoca sera. Epoca Iluviosa. Composici6n 

hotinica. Brasil. 

Sc realiz6 ti ensavo on la Estaci6n Exptl. de Colina, dcl Instituto de 
Zootecnia, Colfna, Si', Brasil. Se evalu6 cel forraJe selecclonado por 
animaes en pastoreo en praderas do Panicum naximum en mezcla con 
leguminosas tfrpicales hajo diferentes cargas animates fijas utilizando los 
valores do on Ias eceos. Las pradora inchluveron: A) P. maximum en 
mezcla con Centrosema pubescens; B) P. maximum on mezcIa con Galactia 
striata; C) P. maximum + N (50 kg de N/ha/aio). Las cargas animales 
utlIlizadas en tin sistema de pastoreo continuo durante el verano y el 
invierno fuieron, resp.: 1.1: 2 0 v 1.3 cabezas/ha; 1.2: 2., v 1.6; L3: 3.0 y 
2.0; y I ' .6 y 2.4. los animates utiliz.dos fubron novillos c uzdos 
castrado. Sc uttlizaron 3 animales/parcela on el verano v 2 animates en el 
invierno. El forrajc disponible se mIdi6 en Ins parcelas utilizando un 

cuadrado iL hlerro. l~a al tura de corte fue de 5 cm. El muestroo del forraje 
y do las heces dispontbles so efectu6 on feb., mayo v sept. Las principales 
conclusiones son: 1) la t6cnica para extimar Ia proporc16n de espeecs C-3 
(loguminosas tropicales) y especes C-4 (gramineas tropicales) selncciona
das por animales en pastor, es relativamente prectsa v no cambia el hbito 
de pastoreo do los animales; 2) los animates seleccionaron el forraje 
disponible: C. pubhcens particip6 en La dicta con 17.2% y L,. striata con 
9.4%; 3) Ins mayores cargas animates disminuyeron La proporct6n de legumi
no-s en la dieta: C. pubescens - 1. (22.07), L (17.9), L13 (15.4) y I, 
(13.4); G. striata: I, (13.0%), I. (0.8), I ( 9. 8 ) V I4 (7.3); 4) ei 
forraje Tispo'0-ble dininuy6 al aum~ntar !as cargas aninalo. (Resumen del 
autor. Trad. por EITEC) T02 

I10
 



0598 
20938 McCOWN, R.L.; McLEAN, R.W. 1983. An analysis of cattle live-weight 

changes on tropical grass pasture during the dry and early wet seasons 
in northern Australia. 2. Relations to trends in the pasture, diet and 
grazing behaviour. (An5lisis de los cambios en el peso vivo del ganado 
en pradoras do gramineas tropicales durante la estaci6n seca y 
principios de la himeda on Australia del Norte. 2. Relaclones con las 
tendenclas en las praderas, Ia dieta v el comportamlento del pastoreo). 
Journal of Agricultural Science 101(l):25-31. Ingl., Res. Ingl., 22 
Refs., Ilus. [Commonwealth Scientific & Industrial Research 
Organization, Division of Tropical Crops & Pastures, Cunningham 
Laboratory, St. 	 lucia QId. 4067, Australia) 

Cenchrus ciliaris. ;anado bovino. Aumentos de peso. Epoca seca. Requeri
mieutos nutricioales. Disponibilidad del forraje. Consumo de alimentos. 
Calidad del forraJe. Aastralia.
 

El ganado que pastorea praderas de Cenchrus cillaris durante la estac6n 
seca en Katherine, Territorio del Norte, pierde grandes cantidades de peso 
vivo durante el corto periodo que sigue a la primera lluvia. Durante la 
estaci6n seca. el componente mis valioso do la pradera (el follaje verde), 
fue muy escaso y tuvo una concn. del 1%. Las dietas del ganado con fistulas 
esoffigicas contenTan menos que 0.5% do N. Apenas un poco despu~s de Is 
primera Iluvia, la dieta do N se duplIc6 debido tanto a los rfpidos 
incrementos en las cantidades do follaje verde, como al incremento en la 
concn. de N en las hojas j6venes a mis que el 3%. Aunque no so midi6 el 
consumo, se cita literatura para demostrar lue se poarla esperar que el 
incremento diettico de N, incrementara las tasas do digesti6n del rumen 
con un marcado incremento resultonte en el consumo do MS y una reducci6n en 
los contenidos intestinales. Aunque aument6 muy ruipidamente la disponibili
dad de forraje de alta calidad despu6s de la primera liuvia, no se pudo
 
evitar e! perfodo de estr6s nutritional inmediatamento despu6s do la
 
lluvia. Sin embargo, tal disminuci6n en la nutrici6n dur6 poco. (Resumen
 
del autor. Trad. por EDITEC) T02
 

0599
 
21210 ORTIZ 0., (;:;ROBLIES B., C. 1983. Comportamiento de un hiato de vacas
 

suizo pardo on pastoreo, on clima tropical hfmodo Af(c). Thcnica
 
Pecuaria en Mexico 44:69-71. Esp., Res. Ingl., 8 Refs. [Inst. Nacional
 
de Investigaciones Pecuarlas, Secretarfa de Agricultura y Recursos
 
Hidriulicos, Apartado Postal 41-652, Palo Alto, C.P. 05110, Mfxico]
 

Praderas naturales. Paspalum. Axonorus. Vacas. Pastoreo continuo. Produc
ci6n de leche. Lactancia. Keproduccl6n animal. Suplementos alimenticios.
 
Mexico.
 

So estudiaron 48 lactactones completas do vacas Pardo Suizo bajo pastoreo 
continuo en praderas naturales (Paspalum spp. y Axonopus spp.). En invierno 
se suplementaron con calla de azllcar fresca picada. Las vacrs se ordefiaron 2 
veces/dia y se les ofrec16 un suplemento do 16% do protefna segln su 
producil6n. Los comportamientos productivo y reproductivo observados 
fueron: producci6n total de lethe (kg)= 2434 + 503.3; dins en ordefio
294.9 + 43.4; produccl(ln diaria prom. (kg) = 8.i + 0.36; dias abiertos= 
111.6 + 43.4; no. de servIcios/concepci6n= 2 + 0.55, e intervalo entre 
partos- 404 + 55.3 dias. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) T02 

Vfase adem5s 	 0408 0445 0497 0511 0530 0533 0539
 
0545 0552 0554 0556 0557 0559 0577
 
0580 0600 0603 0604 0605 0606 0607
 
0608 0609
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T03 Suplementaci6n Animal
 

0600
 
20923 BAEZ, L.; POUND, B.; PERA, G. 1983. Nota sobre el comportamiento de
 

becerros alimentados con Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. Producci6n
 
Animal Tropical 8(1):64-66. Esp., Res. Esp., 7 Refs.
 

Leucaena leucocephala. Terneros. Pastoreo. Forrajes. Aumentos de pesc.
 
Melaza. Urea. Rep6blica Dominicans.
 

Dos grupos similares, compuestos cada uno por 8 becerros de un peso inicial 
de 66.8 + 3.2 y 62.4 + 3.0, resp., fueron alimentados con forraje de 
Leucaena leucoccphala reci6n cortado y picado al 3% del peso vivo, junto 
con melaza/urea (2.5% p/p) a voluntad, leche residual luego de ordefio 
manual (apron:. 1.5 1/dIa) y pastoreo de una mezcla de Brachiaria mutica y 
Digitaria decumbens durante 2 h, por un perlodo inicial de 56 dias. Las 
ganancias en peto vivo fueron 373.1 y 355.3 g/dia (ES + 52.7) para los 2 
grupos. Un grupo luego permaneci6 en la dieta antes descrita, mieutras el 
segundo grupo no recibi6 el pasto suplementario. Las ganancias en peso vivo 
para este segundo perfodo (71 dias) fueron 452.0 y 531.3 g/dia, resp. (ES + 
47.8). En el tercer perfodo exptl. el segundo grupo permaneci6 en Ia misma 
dieta, mientras el primer grupo pastore6 100% Leucaena de 0800-1000 y de 
1600-0500 h, en lugar de Leucaena cortada y picada. Las ganancias en peso 
vivo para mste perlodo (35 dias) fueron 535.0 para Leucaena picada y 430.5 
g/dia para los tratamientos con pastoreo de Leucaena (ES + 73.3). (Resumen 
del autor) T03 

0601
 
20723 BARRO, C.; RIBEIRO, A. 1983. The study of Clitoria ternatea L. hay
 

as a forage alternative in tropical countries. Evolution of the
 
chemical composition at four different growth stages. (Estudlo dPl heno
 
de Clitoria ternatea como alternativa forrajera en palses tropicales.
 
Evoluci6n de la composici6n quimica en cuatro etapas diferentes del
 
crecimiento). Journal of the Science of Food and Agriculture 34:780-782.
 
Ingl., Res. Ingl., 9 Refs. [Depto. de Agricultura y Economia Agrarla,
 
Facultad de Veterinaria, Ciudad Universitaria, Madrid-3, Espafa]
 

Clitoria ternatea. Heno. Forrajes. Crecimlento. Contenido de proteinas.
 
Contenido de fibra. Producci6n de forraje. Calidad del forraje. Valor
 
nutritivo. Brasil.
 

Se analizaron los nutrimentos y el total de caro noides de muestras de
 
heno cosechado de Clitoria ternatea en 4 etapas diferentes del crecimiento.
 
Tambi~n se estimaron los rendImientos. Los resultados fueron: proteina (N x
 
6.25), 23-19%; FC, 29-38%; extracto etdreo, 4.4-3.4%; ceniza, 9-7%; FDN,
 
42-54%; FDA, 38-47%; lignina de permanganato, 14-16%; celulosa, 21-29%.
 
Adems, despu6s de haberse almacenado durante 6 meses, las muestras tienen
 
un contenido de carotenoides de 400-587 mg/kg. Todos los datos se refieren
 
a! contenido de MS. Los resultados del primer afio revalan que la planta
 
forrajera puede dar altos rendimientos anuales de heno (18-29 t/ha), con
 
buena palatabilidad y de ripida aceptaci6n por el ganado. En algunas greas
 
templadas con baja precipi- ci6n, podria remplazar a Medicago sativa.
 
(Reaumen del autor. Trad. pOL EDITEC) T03
 

0602
 
21241 CIIADHOKAR, P.A. 1983. Tho effect of gliricidia supplementrd dry
 

season forage on the milk yield and composition of MRY (Netherland) cows
 
in Sri Lanka. [Efecto del forraje suplementado con gliricidia durante
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la estaci~n seca, en el rendimiento y composici6i, de is leche de vc-.as
 
MRY (holandesas) en Sri Lanka]. Tropical Grasslands 17(1):39-41. Inl.,
 
Res. Ingl., 8 Refs. [Sri Lanka/IDA Dairy Development Project, Getam.e,
 
Peradeniya, Sri Lanks,
 

Panicum maximum. Brach -.ria brizantha. Forrajes. Gliricidia sepium. Valor
 
nutritivo. Suplementos alimenticios. Epoca seca. Vacas. Producci6n de
 
leche. Sri Lanka.
 

Se compar6 is utilidad del arroz pulido m5s ensilaje de graminea suplemen
4


tado con Gl ricidia maculata (= sepium) o la paja de cascara de arroz, con
 
el alimento tradicional pars la 6poca seca a base de forraje seco de
 
graminea m~s un concentrado comerclal, como alimento alternativo para vacas
 
lecheras MRY, en Sri Lenka. No se encontraron diferencias en producci6n de
 
lache o en su composici6n entre los alimentos alternativos y el utilizado
 
tradicionalzente. (Resumen del autar. Trad. por M.M.) T03
 

0603
 
21201 DIXON, R.M.; ESCOBAR, A.; PRESTON, T.R.; PARRA, R. 1983. Observa

ciones preliminares sobre fermentaci6n ruminal y crecimiento en bovinos
 
alimentados con forraje de Pennisetum purpureum y Canavalia ensiformis
 
tratadn con NaOH. Producci6n Animal Tropical 8:247-253. Esp., Res. Esp.,
 
5 Refs. [Inst. de Producci6n Animal, Facultad de Agronomfa, Univ.
 
Central de Venezuela, Maracay, Edo. Aragua, Venezuela]
 

Pennisetum purpureum. Canavasla ensiformis. Iorrajes. Ganado ovino.
 
Gallinaza. Urea. Novillos. ronsumo de alimertos. Digestibilidad. Torts de
 
algod6n. Aumentos de peso. Farmentaci6n. Venezuela.
 

Se trataron con NaOll mezclas de forraje de Pennisetum purpureum maduro y de 
Canavalla ensiformis y se usaron en expt. para medir el patr6n y el grade 
de fermentaci6n ruminaL en ovejas fistuladaa, y coma dicta basal pars 
novillos en crecimiento. El pH1 en el rumen de las ovejas fue alto 
(6.9-7.5), mientras que el patr6n de los 6cidos grasos vol~tiles en el 
rumen es tIpiro de dietas convenclonales de forraje (71-75% ac6tico, 18-21% 
propi6nico y 7-8% butfrico). La fermentaci6n de ]a MS de las mezclas de 
forraje PennIsetum-Canavalia, medida con bolsas de nylon colocadas en el 
rumen, aument6 sustancialmente con el tratamiento con NaOH; la solubilidad 
a cero tiempc aument6 desde 29 hasta 38%, la digestibilidad durante 48 h 
desde 62 hasta 76% y el tlempo medio de la digesti6n disminuy6 desde 31 
hasta 21 h. Novillos Holstein (2 tratamientos cads uno con 3 animales) 
suplementados con 350 6 700 g/dia de torta de algod6n tuvieron ganancias de 
518 y 562 g/dia, consumieron 2.9 y 3.2 kg de MS/100 kg de peso vivo, resp.,
 
con una conversi6n alimenticia de 10.4 kg de MS/kg de ganancia. (Resumen
 
del autor) T03
 

0604
 
20928 GRAHAM, T.W.G.; WOOD, S.J.; KNIGHT, J.L.; BLIGIIT, G.W. 1983. Urea
 

and molasses as a winter supplement for weaner steers grazing improved
 
pasture in central Queensland. (Urea y melaza coma suplemento de
 
invierno pare terneros lactantes que pastorean praderas mejoradas en
 
Queensland central). Tropical Grasslands 17(l):11-20. Ingl.. Res. Ingl.,
 
19 Refs., Ilus. [Queensland Dept. of Primary Industries, Research
 
Station, Biloela, Qld., Australia]
 

Cenchrus ciliaris. Pastoreo. Terneros. Urea. Melaza. Aumentos de peso.
 
Epoca lluviosa. Disponibilidad del forraje. Australia.
 

Se suministraron suplementos de urea y melaza durante Junio-oct. de 1972 y
 
1974, a terneros lactantes Hereford que pastaban Cenchrus ciliaris cv.
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Biloela, a raz6n de 2.5 terneros/ha. Al final de las Eases de suplementa
ci6n de 71 y 84 dfas durante 1972 y 1974, resp., se obtuvieron ganancias de
 
peso de 0.13 y 0.05 kg/ha/cabeza/dfa. Durante una ecapa de pos-suplementa
ci6n de 119 dias, solamente durante 1984 se mantuvieron ganancias diarias
 
mayores en comparaci6n con los animales testigo. En ninguno de los 2 afios
 
hubo diferencias entre Ios tratamientos testigo o suplementac16n en cuanto
 
a las tasas globales de crecimiento o en el pesr vivo final. E1 uso de
 
suplementos de urea/melaza para terneros que pastaban C. ciliaris pareci6
 
ser de limitado valor en el amblente de estos ensayos. (Resumen del autor.
 
Trad. por EDITEC) T03
 

0605
 
20797 KERR, D.V.; CHOPPING, G.D.; COWAN, R.T. 1982. Efnect of level of
 

substitution of protected fat for molasses or grain on the milk fat
 
production of friesian cows grazing pangola grass. (Efecto del nivel de
 
sustituci6n de grasa protegida por melaza o grano en la producci6n de
 
grass lctea de vacas Friesian baJo patoreo en Digitarla decumbens).
 
Proceedings of the Australian Scciety of Animal Production 14:429-431.
 
Ingl., Res. Ingl., 7 Refs. [Dept. of Primary Indus:ries, Mutdapilly
 
Research Station, MS. 825, Ipswich, QId. 4305, Australia]
 

Digitaria decumbens. Vacas. Suplementos alimenticios. Producci6n de leche.
 
Consumo de alimentos. Australia.
 

Se utilizaron 36 vacas Friesian bajo pastoreo en una pradera fertillzada y
 
regada de Digitaria decumbens, para estudiar los efectos de la sustituci6n
 
de 250 6 500 g de grass por parte de suplemento de melaza o de grano. La
 
grass estaba contenida en un suplemento de sebo de aceite de soya protegido
 
de la degradaci6n del rumen mediante tratamientos con formaldehldo. El
 
consumo total de suplemento fue de 2.75 kg de MS/vaca/dia durante 2 lacta
ciones completas. El aumento del nivel de grass increment6 is producci6n
 
total de grass lctea de 88 kg/lactaci6n en vacas que recibieron s6lo
 
grano o melaza, a 105 kg/lactaci6n con smsinistro de 500 g de grasa/dfa
 
(P < 0.05). Los niveles de producci6n de leche fueron 2401 y 2616
 
kg/lactaci6n, p~ra los tratamientos sin grasa y con 500 g de grass, resp.
 
(Resumen del autor. Trad. por M.M.) T03
 

0606
 
20796 MOSS, R.J.; BUCHANAN, I.K.; SHEPHERD, R. 1982. A comparison of maize
 

and molasses supplements fed to Friesian yearlings grazing an irrigated
 
grass pasture in the tropics. (Coaparaci6n de los suplementos de malz y
 
melaza suministrados a afiojos Friesian bajo pastoreo en una pradera de
 
gramInea con riego en los tr6picos). Proceedings of the Australian
 
Society of Animal Production 14:401-404. Ingl., Res. Ingl., 5 Refs.,
 
flus. [Dept. of Primary Industries, Mutdapilly Research Station, M.S.
 
825, Ipswich, Qld. 4305, Australia]
 

Setaria anceps. Novillos. Suplementos allmenticios. Aumentos de peso.
 
Australia.
 

En praderas de Setaria anceps cv. Kazungula pastorearon 42 novillos
 
Friesian de 8 mesas da ead en prom. y 128 kg de peso vivo, durante 9 mees
 
con una carga de 12 anlmales/ha. Las praderas recibieron riego y se ferti
lizaron con 730 kg de urea, 490 kg de superfosfato y 120 kg de K/ha/afo. La
 
urea se aplic6 en cantidades iguales mensualmente. Los animales recibieron
 
cantidades equivalentes de MF como malz o melaza. Los niveles de suplemen
taci6n fueron: 0, 0.5, 1.0 y 1.5 kg de mafz/dfa, y 0.6, 1.2 y 1.8 kg de
 
melaza/dla. Se agreg6 fosfato monoam6nico a Is melaza al 1.0% del suple
mento. La suplementaci6n increment6 las ganancias de peso vivo. Durante los
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9 meses no hubo diferencias significativas en i respuesta entre los 2
 
suplementos, y In relaci6n entre Is ganancia de peso vivo (Y, kg/dia) y los
 
4 niveles de suplementaci6n (X, kg/dia) se describi6 mediante in 
ecuaci6n 
ae regresi6n lineal Y - 0.439 + 0.128 (+ 0.021) X; RSD = + 0.063. (Resumen 
del autor. Trad. por M.M.) T03 

0607
 
20925 PATERSON, R.T.; QUIROGA, L.; SAUMA, G.; SAMUR, C. 1983. 
 Crecimiento
 

de novillos Ceb5i-Criollo a
en la 6poca seca con acceso limitado 

Leucaena. Producci6n Animal Tropical 8(2):150-155. Esp., Res. Esp., 5
 
Refs. [Centro de Investigaci6n Agrfcola Tropical, Casilla 359, Santa
 
Cruz, Bolivia]
 

Brachiaria decumbens. Hyparrhenia rufa. Pastoreo. Novillos. Tasa de carga.

Banco de proteinas. Leucaena leucocephala. Aumentos de peso. Epoca seca.
 
Bolivia.
 

Durante 120 dias de la 6poca seca se pastorearon 4 grupos de novillos
 
Ceb5 - Criollo, con un peso prom. de 251 
kg y de 12 a 16 meses de edad, en
 
praderas de Hyparrhenia rufa o Brachiaria decumbens (designadas H y B,
 
resp.) con o sin acceso durante 4 h diarias en un grea complementaria de
 
Leucaena leucocephala (designada L), la cual 
form6 un 20% de In superficie
 
disponible al grupo. La carga animal iniclal fue de 1.1 y 1.5 UA/ha en H y

B, reap., y cada grupo estaba formado por 6 animales. Los prom. 
',.aumento 
del peso vivo en 11,H + L, B y B + L, resp., fueron de 0.48, 0.-, 0.49 y
0.64 kg/cabeza/dfa, y 0.84, 1.00, 
1.18 y 1.54 kg/ha/dia. No se observarcn
 
diferencias significativas entre el comportamiento de los animales en las
 
diasintas gramfneas, pero el efecto positivo del acceso limitado a L 9!
 
mostr6 significaci6n al nivel del 5%. Parece que la complementaci6n con L
 
aument6 el consumo de Is graminea. La carga animal empleada fue casi 6ptima
 
en el caso de H, pero B fue ligeramente subpastoreada. No se not6 ningin

sintoma de toxicidad en los animales como resultado del pastoreo de L.
 
(Resumen del autor) T03
 

0608
 
20999 QUIRK, M.F.; NORTON, B.W. 1982. The effects of cobalt supplementa

tion of pregnant heifers on lactation and calf 
growth. (Efecto de in
 
suplementaci6n con cobalto de novillas prefiadas 
 en in lactaci6n y
 
crecimiento del ternero). Proceedings 
of the Australian Society of
 
Animal Production 14:2q3-296. Ingl., Res. Ingl., 10 Refs. [Dept. of
 
Agriculture, Univ. of Queensland, St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Novillas. Terneros. Digitaria 
decumbens. Suplementos alimenticios. Co.
 
Producci6n de leche. Lactancia. Aumentos de peso. Australia.
 

Se llev6 a cabo un expt. para medir los efectos de la suplementaci6n con Co
 
a novillas prefiadas, bajo pastoreo en praderas de Digitaria decumbens, 
en
 
la lactaci6n y el crecimiento de los terneros. 
Se utilizaron 7 novillas
 
preiadas, 3 de las cuales recibieron suplemento de Co comprimido y molido,
 
4 meses despu~s de la inseminaci6n. l.asuplemencaci6n con Co a las novillas
 
no tuvo un efecto subsiguiente en la producci6n de leche o en su composi
ci6n. Sin embargo, los terneros de novillas suplementadas mostraron una
 
mayor tasa de crecimiento y al momento del destete tenian 27 kg mis de peso
 
que los terneros de novillas sin suplementar. Se discuten las relaciones
 
entre los requerimientos de Co y de vitamina en los terneros y
B12 

novillas. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) T03
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0609
 
21838 SEIFFERT, N.F.; THIAGO, L.R.L.S. 1983. Legumineira. Cultura forra

geira para producao de proteina. (Legumineira. Cult'vo forrajero para
 
prodrcci6n de protefna). Campo Grande-MS, Brasil, Empresa Brasileira de
 
Pesquisa Agropecugria. Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte.
 

Circular T6cnica no.13. 52p. Port., Res. Port., Ingl., 32 Refs., Ilus.
 

[Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, Caixa Postal 154, 79.100
 
Campo Grande-MS, Brasil]
 

Cajanus cajan. Leucaena leucocephala. Banco de protefnas. Contenido de
 

proteinas. Valor nutritivo. Materia seca. Contenido de N. Producci6n de
 
forraje. Requerlmientos clim~ticos. Requerimientos ed~ficos. Fertilizantes.
 
Inoculaci6n. Rhizobium. Siembra. Pastoreo. Producci6n animal. Suplementos
 
alimenticios. Aumentos de peso. Praderas mixtas. Epoca seca. Brasil.
 

Se propone la popularizaci6n de Ia utillzaci6n de b~ncos de proteins 
(legumineiras) en c1 sistema de producci6n bovina en Ia regi6n de Brasil 
Central. Cultivos de Calanus caJan y de 1oucaena leucocephala demostraron 
set una herramienta de gran utilidad para corregir las deficiencias de 
proteinas que ocurren en las praderas de gramfneas durante Ia estac16n 
seca. Se ofrece orientaci6n en cuanto al planeamiento, cultivo y manejo de 
bancos de proteina de C. caJan y L. leucocephala. Se presentan datos sobre 
produccl6n de forraje, de proteinas y de respuesta animal, ast como el 
empleo de estas leguminosas arbustivas en asociaci6n con gramineas. 
(Resumen del autor. Trad. por M.M.) T03
 

0610
 
21278 TCACENCO, F.A. 1981. lemarthria altissima uma opcao forragetra para
 

o Planalto Catarinense. (lemarthria altissima, una opci6n forrajera para
 
el Planalto Catarinense). Florian6polis-SC, Brasil, Empress Catarinense
 
de Pesquisa Agropecugria. Comunicado T6cnico no.50. 12p. Port., 13
 
Refs., flus. [Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecugria, Caixa Postal
 
D 20, 88.000 Florian6polis-SC, Brasil]
 

Hemarthria altissima. Cultivares. Evaluaci6n. Intervalo de corte.
 
Producci6n de forraje. Materia seea. Contenido de protefnas. Consumo de
 

alimentos. Altura de Is planta. Brasil.
 

Con el fin de obtener forrajes que eviten la falta de alimento para los
 
animales en el perfodo de otofio-invierno en las condiciones de Planalto
 
Catarinense, Brasil, se investig6 el potencial de producci6n y calidad del
 
fotraje producido por el material promisorlo de Hemarthria altissima cv.
 
Florida 36-1863. El expt. se realiz6 en la Estaci6n Exptl. de Lages, con 4
 
intervalos de corte (3 cm del suelo) a los 8, 12, 16 y 20 semanas durante 3
 
perfodos de descanso de las praderas el 13 de feb., 5 de marzo y 26 de
 
marzo de 1980. El material se sec6 a 60*C durante 4 h pars analizar pro
teina, MS y % de PC. Se demostr6 la posibilidad de utilizaci6n de Florida
 
36-1863 en el otoio-invierno dejando descansar las praderas durante el
 
verano. La cantidad de alimento acumulado es alta (7988 kg de MS/ha),
 
especialmente en los cortes de la primera 6poca de descanso (feb. 13) y los
 
% de PC siempre fueron superiores al min. exigido para el mantenimlento de
 
los animales (8.6-15.19%). Con base e un consumo diarno de 7 kg de MS/
 
animal adulto (50 kg de peso), se estim6 que I ha de H. altissima de 23 cm
 
de altura puede sostener 10 anlmales durante I mes. Se recomlenda intensi
ficar las investigaciones con este cv. resistente al frdo y las heladas.
 
(Resumen por EDITEC) T03
 

0611
 
21000 TUEN, A.A.; HODGE, P.B.; SMITH, P.C.; DAY, P.; MURRAY, R.M. 1982.
 

Mineral supplementation of Bos indicus cross cattle grazing native
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pastures in tropical Queensland. (Suplementaci6n mineral de 
ganado Bos
 
indicus cruzado, baJo en
pastoreo praderas naturales en Queensland

tropical). Proceedings of the Australian Society 
of Animal Production
 
14:317-320. Ingl., Res. Ingl., 
6 Refs. [Dept. of Tropical Veterinary

Science, James Cool Univ., Townsville, Qld. 4811, Australia]
 

Prade:as naturales. Vacas. Terneros. Suplementos alimenticios. Requerimlen
tos nutricionales. Nutrici6n animal. Australia.
 

Investigaciones Iniciales 
sobre p~rdidas en producci6n comercial de ganado

sugieren la posible implicaci6n de deficiencia de P como uno de los princi
pales factores. Los resultados registrados sobre suplementaci6n mineral de

los animales indicaron que mientras los niveles de 
P fueron bajos, la
 
condici6n pudo haberse complicado por una deficiente nutrici6n protefnica.

(Resumen del autor. Trad. por M.M.) T03
 

0612
 
21257 WILKINSON, J.M. 1983. Valor alimenticio de las forraJeras ensiladas
 

de clima tropical y templado. 1. El proceso de 
ensilado e influencia en
 
su valor alimenticto. Revista Mundial 
de Zootecnia no.45:36-42. Esp.,

Res. Esp., 61 Refs., flus. [Minlsterio de Agricultura, Pesca y

Alimentaci6n, Great Westminster House, IHorseferry 
Road, Londres SWIP
 
2AE, Inglaterral
 

Lolium perenne. Medicago sativa. Pennisetum purpureum. Panicum 
maximum.
 
Ensilaje. Valor nutritivo. 
Hidratos do carbono. Fermentaci6n. Materia 
sees.
 
Digestibilidad.
 

Se revisan y discuten aspectos del ensilaje de plantas 
forrajeras y el
 
efecto del proceso en su valor nutricional. Del an5lisis se concluye que,
 
aunque los forrajes tropicales tienen menor contenido de hidratos 
de

carbono solubles 
on agua que los de clima templado, al estar sujetes a
 
mayor radiaci6n solar es mayor la posibilidad de dejarlos secar r~pidamunte
 
en el campo y asl reducir el riesgo de fermentaci6n secundaria; 
sin embar
go, un secado prolongado en 
el campo puede provocar grandes reducciones 

su valor nutricional. En 6

en
 
los tr6picos se recomienda s lo un breve perlodo


de secado ei. el campo; los silos 
se deben llenar con la mayor rapidez

posible y apisonarlos a medida 
que va entrando material. Los silos en
 
zanjas no deben ser muy estrechos y su clerre debe ser herm~tico. El
 
deterloro aer6bico del 
forraje ensilado puede constituir un problems pars

el pequefio agricultor del tr6pico y de 
las zonas templadas, pero es nece
sario Investigar la gravedad de dicho problems. (Resumen por EDITEC) T03 

V~ase adem~s 0485 0554 0578 0580 0585 0588 0589
 
0590 0591 0613
 

VOO SALUD Y MANEJO ANIMAL 

0613
 
20945 AUSTIN, A.R.; ASTON, K.; DRANE, H.M.; SABA, N. 1982. 
 The fertility


of heifers consuming red clover silage. (Fertilidad de novillas que
 
consumen 
ensilaje de Trifolium pratense). Grass and Forage Science
 
37(2):101-106. Ingl., Res. Tngl., 33 Refs. 
[Grassland Research Inst.,
 
Hurley, Maidenhead, Berks, SL6 5LR, England]
 

Trifolium pratense. 
 Lolium perenne. Ensilaje. Novillas. Consumo de
 
alimentos. Fertilidad anioal.
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Se compar6 la fertilidad de 42 novillas que recibieron ensilaje de
 

cv. Endura). La tasa de
Trifolium pratense o de graminea (Lolium perenne 


prefez al primer servicio fue sanificativamente mayor (P < 0.05) con el 

ensilaje de T. pratense (76%) comparado con el de L. perenne (43%). Las 

tasas de prefez de un perfodo de apareamiento que cubria 3 ciclos 

estruales fueron similares con los 2 ensilajes. La proporci6n de servicios
 

para la prefez fue menor con el ensilaje de T. pratense (1.6) que con el de
 

L. perenne (2.1). En otro ensayo con 23 novillas, la tasa de prefez al
 

primer servicio con ensilaje de T. perenne fue 
de 78%. No hubo evidencla de
 

que la fertilidad del hato disminuyera con el ensilaje de T. pratense.
 

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

V6ase ademhs 0532
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ABREVIATURAS Y ACRONIMOS
 

ac Acre(s) 
 lb Libra(s)

Al. Alemhn 
 M Molar
 
alt. Altitud 
 m Metro(s)

aprox. Aproximadamente 
 max. Miximo
 
atm. Atm6sfera 
 meq Miliequivalente(s)
 
C Grados centigrados mg Miligramo(s)


(Celsius) 
 min. Minimo
 
cm Centfmetro(s) 
 min Minuto(s)
 
concn. Concentraci6n 
 ml Millmetro(s)
 
cv. Cultivar(es) 
 mM Milimoles

DIVMO Digestibilidad in vitro 
 MO Materia orggnca
 

de materia org~nica 
 MS Materia seca

DIVMS Digestibilidad in vitro 
 m.s.n.m. Metros sobre el nivel
 

de materia seca 
 del mar

DMO Digestibilidad de materia 
 NDT Nutrimentos digestibles


org~nica 
 totalec
 
DMS Digestibilidad de materia 
 no. Nmero
 

seca PC Protefna cruda
 
EM Energla metabolizable pH Concentrac16n de iones de
 
Esp. Espafiol hidr6geno

expt. Experimento(s) PPM Partes potmll6n
 
exptl. Experimental(es) 
 prom. Promedio
 
FC Fibre cruda 
 pulg. Pulgada(s)

FDA Fibra detergente 5cida 
 Ref(s). Referencia(s)

FDN Fibra detergente neutra 
 Res. Resumen
 
Fr. Francis 
 reap. Respectivamente
 
g Gramo(s) 
 seg Segundo(s)

h Hora(s) 
 sp. Especie

ha Hectgrea(s) 
 spp. Especies

HCN Acido cianhidrico 
 t Tone]ada(s)

HR 
 Humedad relativa 
 temp. Temperatura

i.a. Ingrediente activo 
 var. Variedad(es)

IAF Indice de grea foliar 
 vol. Volumen
 
flus. Ilustrado 
 vs. Versus
 
Ingl. Ingl~s 
 % Porcentaje

Kcal Kilocalorfas 
 > Mis que, mayor que
kg Kilogramo(s) 
 < Menos que, menor que

km Kil6metro(s) 
 4 Igual o menor que

1 Litro(s) 
 Igual o mayor que

lab. Laboratorio 
 ± Mgs o menos que

lat. Latitud 
 / Pnr 
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