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INTRODUCCION 

Esta revista de resfimenes analfticos, que reemplaza la anterior 
combinaci6n de tardetas de resdimenes y voldmenes acumulativos 
anuales, estd diseflada para proporcionar una gufa especializada de 
la literatura sobre pastos tropicales, con la cual se diseminan los 
resultados de la investigaci6n y se registran las actividades relaciona
das con las diferentes especies de gramfneas y leguminosas tropicaes. 

Los resgmenes presentan informaci6n condensada sobre artfculos 
de revistas, folletos, informes mimeografiados, tesis, manuales y 
otros materiales conve-ncionales y no convencionales, clasificados en 
grandes dreas temdticas y con fndices de autores y de materias "--ra 
facilitar su consulta. 

Cuando se desee informaci6n retrospectiva y detallada sobre un 
tema especffico, el Centro de Documentaci6n del CIAT puede efec
tuar bdsquedas bibliogrdficas mecanizadas de toda su colecci6n de 
documentos. Como parte de este servicio, el usuario recibe los resti
menes de los artfculos que corresponden a su drea de interds. El 
texto completo de cada artfculo procesado por el Centro de Docu
mentaci6n se puede obtene: por medio del Servicio de Fotocopias. 

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

Ndmero consecutivo enAfho de la revista (para uso de

Niimero de acce-I
 Autores publicaci6n indices) 

so del documento 0163(para pedidos de-(20499 GUPTA, B.N.; SINGH, R.B. 1981. Chemical composition and nutritive-.Tftulo originalfotocopias) value of Stylosanthes guyanensis (HBK) hay. (Composici6n quimica Y)--Tituloen espafiolvalor nutritivo del heno de 3tylosanthes guianer.sis). Indian Veterinary)-___Fucnte
Journal 58(12).,969-972..Ing1., 
Res. In1., 6 Refs. [Dairy CattleNutrition & Phyb 
 ivii-on, National Diry s h I arnal, Direcci6n del Autor
Haryana, India)
 

Piginas Idioma del Idioma del Notas 
documento iesumen adicionales 

Stvlosanthes gulancnsis. Heno. Forrajes. 
Contenido de proteinas. Material
seca. Valor nutritivo. Novillos. Consumo de alim-ntos. Digestibilidad.T- Descriptoreslndia.
 

Se realiz6 un ensayo de alimentaci6n con 5 novillos Red Sindhi a los cualesse suministr6 heno de Stylosanthes guianensis. Los animales consumieron 
en
prom. 1.42 kg de heno/100 kg de peso corporal. Los resultados indicaron que
el heno de esta leguminosa contiene 8.64% de PC digestible y 41.77% de NrT Resumencon base en la MS. Los balances de N, Ca y P fueron, resp., 6.39 + 1.54,6.58 + y 1.57 + 0.19 
g/dta. El heno de S. guianensis, preparado 
en estado
de floraci6n, satisface las necesidades del ganado. \(Resumen del autor.Trad. por M.M .) T01._rr1 .1 

Categorfa(s) Compendiadorde materias y/o traductor 
/4 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los ntimeros que aparecen debajo de cada autor o materia en los in
dices respectivos, corresponden al orden consecutivo de los resfime
nes dentro de la revista; dicho ntlmero estA ubicado en la parte 
superior de cada resumen. 

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

Indices de Autores 

Se utiliza para localizar los resfimenes cuando ya se conocen los 
autores personales o corporativos. Este indice incluye los nombres 
de todos los autores o coautores citados en la publicaci6n, ordena
dos alfab6ticamente. 

Indice de Materias 

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

f
-STYLOSANfHE. GUIANENSIS
 

0082 0092 0152
 

CARACTERIkST. AGRONOMICAS
 

0039 0040 0070 0071 0078
 

0090 0095 0096 0111 0156
 
COMPOSICION QUIMICA
 

0039 0070 0112 (j
 

MANEJO DE PRADERAS
 

0038 0039 0042 0071 0079
 

0095 0096 0111 0112 0135 
- NUTRICION ANIMAL 

0038 0042 0071 0096 0111
 

P ADERAS MIXTAS
 

0038 0039 0040 0042 0070
 

0090 0096 0112 0135 0154
 

PRODUCCION ANIMAL
 

0095 0096 0111 0112 0135
 

PRODUCCION DE SENILLAS
 

0096
 



DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

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

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

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

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

Se requiere pago anticipado, en una de las siguien'tes formas: 

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

Unidos. 

2. 	 Cheque en $ Col.: A nombre del CIAT, agregando el valor de la zomisi6n bancaria. 

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

4. 	 Cupones CIAT: En unidades de US$ I y fracciones de US$0.10, se pueden adquifir en
 
CIAT -Biblioteca (personalmente c por correo).
 

S. 	 Cupones AGRINTER: Disponibles en moneda local en las bibliotecas agr(colas naciona
les o en las oficina3 del Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura 
(IICA) en todos los parses de Amrica Latina y El Caribe. 

6. 	 Cupones UNESCO: Se pueden adquirir en las oficinas de la UNESCO en todos los 
parses. 

vi 
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AOO BOTANICA, TAXONOMIA Y FITOGEOGRAFIA
 

0001
 

20586 BURKART, A. 1937. Las especies argentinas del g~nero Centrosema.
 

Darwiniana 3(l):7-29. Esp., Ilus.
 

Centrosema virginianum. Centrosema pascuorum. Centrosema brasilianum.
 

Centrosema kermesi. Centrosema coriaceum. Centrosema variifolium.
 

Centrosema venosum. Centrosema sagittatum. Taxonomia. Anatomia de la
 

planta. Distribuci6n geogrifica. Argentina.
 

Se presentan una descripci6n botgnica de las especies del ginern Centrosema
 

originarias de Argentina, claves para su determinaci6n e ilustraciones.
 

Las especies estudiadas son: C. virginianum, C. pascuorum, C. brasilianum,
 

C. kermesi, C. coriaceum, C. variifolium, C. venosum y C. sagittatum.
 

(Resumen por M.M.) AO
 

0002
 

21620 CLAYTON, W.D. 1983. Tropical grassep. (Gramfneas tropicales). In
 

Mclvor, J.G.; Bray, R.A., eds. Genetic resources of forage plants.
 

Australia, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization.
 

pp.39-46. Ingl., 15 Refs.
 

Gramineas. Distribuci6n g.,ogr~fica. Clasificaci6n. Taxo-.,mia. Tr6picos.
 

Se revisan brevemente la evoluci6n, clasificaci6n y distribuci6n de las
 

gramineas y se examinan las propiedades comunes de 45 importantes especies
 

forrajeras tropicales en este contexto. Su origen climftico corresponde a
 

is franja mundial de sabanas, en condiciones que propiciaron la selecci6n
 

natural para la compatibilidad entre gramIneas y herbivoros. Son especies
 

comunes, bien conocidas por los pastores. Todas pertenecen a las subfami

lias Panicoideae o Chloridoideae, las cuales poseen la eficiente via
 

fotoslnt6tica del C4 . Predominan las Paniceae, una tribi, qus favorece a
 

los habitats de las mesetas. Muchas son polim6rficas y ofrecen grandes
 

perspectivas pars Is selecci6n basada en las poblaciones naturales, pero
 

enfrentan dificultades taxon6micas a6n no resueltas. Las especies son
 

predominantemente africanas, porque allf se desarrollaron los ecosistemas
 

m~s importantes de gramfneas-herbivoros; se encuentran extendidas por todo
 

el continente, sin que hays un solo cntro de diversidad gen6tica. La
 

sabana africana constituye un disclimax por incendios, y no se puede
 

comparar directamente con las praderas antropog6nicas de Europa. (Resumen
 

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

0003
 

21282 GREAR JUNIOR, J.W. 1978. A revision of the New World species of
 

Rhynchosia (Leguminosae-Faboideae). (Una revisi6n de las especies de
 

Rhynchosia (Leguminosae-Faboideae) del Nuevo Mundo]. Memoirs of the New
 

York Botanical Garden 31(l):1-168. tngl., 162 Refs., Ilus.
 

Rhynchosia. Distribuci6n geogr5fica. Ecologla. Norfologia vegetal. Cromoso

mas. Taxonomia.
 

Con base en una extensa revisi6n bibliogr9fica y el estudio de 14,000
 

especimenes, se reconocieron 59 taxones que comprenden 51 especies y 8 var.
 

de Rhynchosia, nativos del hemisferio occidental. Se describen su historia,
 

distribucl6n y ecologla, consideraciones econ6micas y etnobotinicas,
 

citologia y biologia reproductiva, consideraciones morfol6gicas, mediciones
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botinicas, relaciones con otros gineros y claves taxon6micas para secclones
 
y series, especies y var. Se presentan una descripci6n completa de las
 
especies y un lista,'o de los taxones excluldos y dudosos. (Resumen por
 
EDITEC) AOO
 

0004
 
21296 GREAR JUNIOR, J.W. 1970. A revision of the American species of
 

Eriosema (Leguminosae-Lotoideae). [Una revisi6n de ias especies

americanas de Eriosema (Leguminosae-Lotoideae)]. Memoirs of the New
 
York Botanical Garden 20(3):1-98. Ingl., 65 Refs., Ilus.
 

Eriosema. Distribuci6n geogrifica, Ecologla. Morfologla vegetal. 
Cromoso
mas. Taxonoma.
 

Se presenta una extensa revisi6n botgnica y taxon6mica de las especies

americanas de Eriosema. Se describen ia historia del g6nero, 
su distribu
ci6n y ecologia, sus rclaciones gengricas, conceptos infragengricos,

consideraciones morfol6gicas en 
las que se compare con Rhynchosia, no. de
 
cromosomas y claves taxon6micas sisremhticas de 45 taxones que comprenden

38 especies y 7 var. 
 Se presenta una lista de los taxones excluldos.
 
(Resumen por EDITEC) AOO
 

0005

21601 NUERNBERG, C.S. 1981. Espicies nativas de gramfneas (Poaceae) que
 

ocorrem nos campos de Lages-SC. Ia. parte. (Especies nativas de

gramfneas (Poaceae) que 
ocurren en los campos de Lages-SC. Ia. parte).

Florian6polis-SC, Brasil, Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecugria.
8
Boletim Tgcnico no.2. 0p. Port., 2. Refs., Ilus. [Empress Catarinense
 
de Pesquisa Agropecugria S.A., Estacao Experimental 
de Lages, Caixa
 
Postal 181, Lages-SC, Brasil]
 

Gramineas. Praderas naturales. Distribuci6n geogr~fica. Ecologia. Morfolo
gla vegetal. Brasil.
 

El Estao de Santa Catarina, Brasil, con 95,985 km
2, posee aprox. 28% de su
 

grea cubierta con praderas naturales y cultivadas. La importancia qua

tienen las praderas naturales en is ganaderia motiv6 la realizaci6n de un
 
inventario agrostol6gico en los campos de Lages-SC, que tiene el 9.5% de la
 
poblaci6n bovina del Estado 
y el 44.9% de la regi6n. Se llev6 a cabo un

trabajo con los 
siguientes objetivos: 1) suministrar una lists de las
 
gramineas y leguminosas que ocurren en 
los campos de Lages; 2) facilitar
 
las condiciones pars el reconocimiento ripido de las forrajeras en el
 
campo, mediante una descripci6n acompafiada de ilustraciones; 3) indicar las
 
caracteristicas agron6micas de las especies, 
con base en estudios realiza
dos en Rio Grande do Sul, y 4) introducir en campos de evaluaci6n las
 
especies consideradas mfs promisorias, pare hacerles estudios fenol6gicos.

En la primera etapa del trabajo se presents una lista parcinl 
sobre ocu
rrencia, nombres comunes, h~bitos, caracterfsticas morfol6gicas y agron6
micas e ilustraciones de las gramineas que forman los campos de Lages. 
De

los resultados del inventario se obtuvieron las siguientes conclusiones: a)

las especies conocidas como indeseables y las oc menor valor forrajero
 
ocurren con mayor frecuencia en Ia composici6n botfnica; b) en los suelos
 
desnudos, campos erodados y barrancos 
de los caminos, predominan las
 
especies de los gineros Aristida, Erianthus, Trachypogon y Andropogon; c)
 
en las greas donde hay pastoreo intenso, las gramineas tienden a ser de

hhbito postrado, mientras que en las greas subpastoreadas son cespitosas, y

d) las situaciones topogrificas diferentes (cimas, laderas y planicies) no
 
interfirieron en la ocurrencia de especies 
pero sl n su frecuencia. 
(Resumen por M.M.) AOO 
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0006
 
21619 WILLIAMS, R.J. 1983. Tropical legumes. (Leguminosas tropicales).
 

In YcIvor, J.G.; Bray, R.A., eds. Genetic resources of forage plants.
 
Austvalia, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization.
 
pp.17-37. Ingl., 21 Refs.
 

Leguminosas. Taxonomia. Distribuci6n geogr9fica. Fitomejoramiento. Germo

plasma. Tr6picos.
 

Se revisa is familia de leguminosas con respecto a su potencial forrajero.
 

De las 17,000 especies, aprox. 2900 pertenecen a las subfamilias Cesalpi

nioideae y Mimosoideae y aprox. 11,000 a la subfamilia Papilionoideae. Las
 
2 primeras subfamilie, se restringen casi completamente a los tr6picos. En
 

cuanto a las Papilionoideae, 6stas se ban diversificado hacia las regiones
 
templadas pero todavfa persisten unas 7000 especies tropicales. Las
 

diferentes tribus se han diversificado a travis de la historia geol6gica en
 
una forms diferente a la de las gramfneas, de manera que aunque se concen

tran en ciertas regiones, no presentan un espectro de diversidad tribal
 

relativa dependiente del dlima. Entre las Cesalpinoideae, solamente Cassia,
 
Cryptosepalum y Hoffmannseggia contienen especies herb5ceas. Despugs de
 

excluir los frboles y otras especies que poseen caracterfsticas reconocidas
 
como inadecuadas, quedan 35 ginaros con aprox. 600 especies, los cuales
 
pueden poseer algn potencial futuro como forraje, principalmente como
 

arbustos de ramoneo. En Africa se halls Is mayor concn. de especies
 

potencialmente (itiles de esta subfamilia. Las Mimosoideae contienen 19
 

gfneros con rprox. 600 especies que pueden tener algn potuncial. Los
 

alcaloides y otros compuestos t6xicos, incluyendo aminoficidos no proteini

cos, son comunes en la subfamilia y se deben realizar pruebas de selecci6n
 

biol6gicas y quimicas. Aprox. 2600 especies de los 174 g6neros de la
 
subfamilia Papilionoideae tropicales deberin set evaluadas; la mayorla de
 

estas son herbficeas. Aunque Is mayor parts "e las especies relacionadns
 

con aquellas ya cultivadas son de origen americano, existen importantes
 
centros de concentraci6n de subfamilias Tephrosiae, Indigoferae,
 

Crotalarieae y de las subtribus Glycininae y Cajaninae de la familia
 

Phaseoleae en Africa y Asia. Las colecciones de los principales institutos
 
solamente tienen las especies de reconocida utilidad y es necesario am

pliarlas pars incluir m9s especies de valor potencial. Dentro del. programs
 

de recursos gengticos se debe ampliar investigacidn sobre la taxonomia y
 
distribuci6n de los gineros importantes. La evaluaci6n debe incluir una
 

selecci6n cuidadosa del potencial de malezas en arbustos de ramoneo y de
 

los compuestos t6xicos en la mayor parre de los gineros que actualmente no
 

se estudian. (Pesumen del autor. Trad. por I.B.) AOO
 

Vfase ademis 	 0058 0064 0071 0078 0105 0107 0114
 
0126 0163 0183
 

COO FISIOLOGIA VEGETAL
 

0007
 
20356 FISHER, M.J.; LUDLOW, M.M. 1983. Responses of siratro (Macroptilium
 

atropurpureum) to water stress. (Respuestas de Macroptilium
 
atropurpureum al estrfs hidrico). In Smith, J.A.; Hays, V.W., eds.
 

International Grassland Congress, 14th., Lexington, Kentucky, 1981.
 
Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. pp.396-398. Ingl., Res. Ingl.,
 

10 Refs., flus.
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Macroptillum atropurpureum. Estr6s hidrico. Estoma.i. Fotosintesis. Balance
 
bidrico. Adaptaci6n. TranspLraci6n. Relaci6n agui-suelo-planta. Sequfa.
 
Requerimientos h1dricos. Australia.
 

Se realizaron expt. para determinar las Laracterlsticas de adaptaci6n qua

contrlbuyen al 6xito de la leguminosa trepadora 
tropical Macroptilium
 
atropurpureua como componente de praderas cultivadas en los tr6picos y
 
subtr6picos del nordeste de Australia durante la estaciones secas. Se
 
cultiv6 M. atropurpureum tanto en el campo 
como en amblente controlado y se
 
someti6 a secuencias de estr6s h1drico. 
 Se midieron las relaciones
 
tejidu:agua, el intercambic foliar de gases, el movimiento foliar y el
 
balance de energla foliar. M. atropurpureum evit6 los efectos del estr6s
 
manteniendo su potencial hIdrico foliar a mfs 
de -20 bares, en tanto que

las gramIneas cultivadas en asociaci6n con 14. atropurpureum presentaron
 
aprox. -60 a -80 bares. Los tejidos de M. atropurpureum no fueron capaces

de tolerar potenciales hidricos foliares inferiores 
a cerca de -24 bares.
 
Esta leguminosa s6lo efectu6 ligeros cambios 
en sus relaciones hdricas y
 
su respuesta estom~tica cuando se expuso 
a diferentes tratamientos de
 
estr~s hfdrico, ya sea en el campo o en ambiente 
controlado. Se encontr6
 
que M. atropurpureum tiene 3 mecanismos principales medtante los cuales
 
impide el desprrollo de d6ficits hidricos foliares y mantiene un estado
 
hidrico foliar relativamente alto. El primer mecanismo 
es un buen control
 
estom~tico sobre ia p6rdida de agua, los estomas se 
cierran a un potencial
h~drico relativamente elevado y como respuesta a Is disminuci6n de la
 
humedad atmosf6rica, independientemente del potencial hidrico foliar.
 
Movimientos foliares paraheliotr6picos, un seguno mecanismo, operan pars
 
minimizar la radiaci6n recibida por las hojas y pueden 
ser la causa de que

6stas rengan una 
temp. de 8-I0°C m~s baja que la de las hojas que permane
cen ho.Izontales durante el estr6s hidrico. La temp. menor reduce el
 
gradiente de presi6n de vapor entre Is hoja y el alre y por 
tanto reduce la
 
p6rdida de agua. El tercer mecanismo consiste en el desprendimiento de las
 
hojas, Io que reduce la cantidad de tojido transpiratorio. A medida que
 
aumenta el nivel de estr6s hIdrico, se caen las hojas mis viejas; las hojas
 
nuevas son mas pequenas, 
m~s gruesas, de color verde oscuro y provistas de
 
pelillos. Si el estrgs contin6a, 
mueren ramas completas, hsta que 361o
 
queda Is corona, cuya mayor parte permanece bajo la superficie del suelo.
 
Aunque estos mecanismo.i permiten a la leguminosa evitar los dificits
 
hidricos foliares severos en muchas circunstancias, su incapacidad para
 
soportar potencialez, hdricos menores 
de -24 bares la hacen vulnerable
 
durante perlodos prolongados de sequia. Si se aumenta Is capacidad de M.
 
atropurpureum para tolerar 
los d6ficits hidricos aumentarla su superviven
cia y se incrementarla su utilidad. (Resumen del autor. Trad. por 
I.B.) COO
 

0008
 
21805 SUAREZ, A.G.; GLOSER, I. 
1982. Time course of foliar absorption of
 

water in Panicum and Paspalum. (Perlodo de absorcin foliar de agua 
en
 
Panicum y Paspalum). Bioiogia Plantarum (Praha) 24(3):226-230. Ingl.,
 
Res. Ingl., 7 Refs., Ilus. [Inst. de Botgnica de la Academia de Ciencias
 
de Cuba, Habana, Cuba]
 

Panicum maximum. 
Paspalum notatum. Hojas. Estr6s hidrico. AbsorciSn de
 
agua. Requerimientos hidricos. Translocaci6n. Cuba.
 

Las hojas de Panicum maximum y Paspalum notatum se recuperaron del d6ficit
 
hdrico dentro de un perfodo de 1-3 h despugs 6e remojar au superficie. No
 
se encontraron difereicias significativas en la actividad de absorci6n de
 
la epidermis abaxial adaxial la hoja entre
y de las partes apicales y

basales de la 
l~mina foliar, o entre hojas de edad diferente. (Resumen del
 
autor. Trad. por M.M.) COO
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0009
 
22407 WILSON, J.R.; LUDLOW, M.M. 1983. Time trends for change in osmotic
 

adjustment and water relations of leaves of Cenchrus ciliaris during and
 

after water stresa. (Tendencies de tiempo en el cambio de ajuste
 

osm6tico y relaciones hfdricas de hojas de Cenchrus ciliaris, durante y
 

despuga del estris hfdrico). Australian Journal of Plant Physiology
 

10(l):15-24. Ingl., Res. Ingl., 26 Refs., llus. [Division of Tropical
 

Crops & Pastures, Commonwealth Scientific & Industrial Research
 

Organization, Cunningham Laboratory, St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Cenchrus ciliaris. Hojas. Estris hidrico. Crectmiento. Relaci6n agua-suelo

planta. Australia.
 

Cuando ae someti6 Cenchrus ciliaris cv. Biloela a un ciclo de secamiento
 
del suelo durante 5 semanas eni Narayen Research Station, al sudeste de
 

Queensland, en 1977, las hojas sometidas a estr6s se ajustaron osm6tica

mente. El potencial osm6tico con turgencia completa disminuy6 linealmente
 

con el tiempo (0.017 MPa/dfa). Un cambio en el ajuste osm6tico junto con
 

una menor elasticidad de la pared celular redujo en 1.03 MPa el potencial
 

hfdrico al cual Las hoJas sometidas a estris perdieron turgencia. Aunque
 

el crecimiento debi6 haber continuado, las plantas s5lo ganaron 2.5 dias
 

extras antes del marchitamiento irreversible, y se sugiere que el ajuste
 

osm6tico r.o contribuy6 mucho a la continuaci6n del crecimiento en C.
 
ciliaris sujeto a eatris hidrico. (Resumen por 1erbage Abstracts. Trad. por
 

I.B.) COO
 

Vgase ademis 0050 0106
 

COl Desarrollo de la Plants
 

0010
 

19903 NAVARRO-CHAVIRA, G.; McKERSIE, B.D. 1983. Growth, development and
 

digestibility of guinea grass (Panicum maximum Jacq.) in two controlled
 
environments differing in irradiance. (Crecimiento, desarrollo y
 
digestibilidad de Panicum maximum en dos ambientes controlados de
 

diferente irradiaciin). Tropical Agriculture (Trinidad) 60(3):184-188.
 
Ingl., Res. Ingl.. 21 Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. Crecimiento. Hojas. Tallos. Digestibilidad. Radlacin
 

solar. Requerimientos climiticos. Contenido de celulosa. Hidratos de
 
carbono. Contenido de proteinas. Temperatura.
 

Se analizaron Is composici6n y la digestibilidad in vitr- (DIV) de los
 
tejidos foliares y caulinares de Panicum maximum, en varias etapas de
 
rebrote en 2 ambientes controlados con diferente irradiaci6n. El ambiente
 

de alta irradiaci6n conissti6 en una c9mara de crecimiento con una temp.
 
dia/noche de 2/15°C, dia de 16 h de duraciin e irradiaci6n de 300
 

microeinstein/m /seg. El ambient( de baja irradiaci6n consisti6 en un
 

gabinete de crecimiento2 de condicJones similares pero con una irradiaci6n
 

de 175 microeinstein/m /seg. Las plantas que crecieron bajo la menor
 
irradiaci6n produjeron ligeramente mis MS que las plantas cultivadas en la
 

irradiaci6n mayor, despu6s de 70 dfas de rebrote. Esto as relacion6 con
 

cambios morfol6gicos inducidos por Is irradlaci6n inferior; estas plantas
 
eran mis altas y presentaban hojas mis largas y anchas que las plantas
 

cultivadas en el ambiente de alta i:radiaci6n. El envejecimiento foliar
 
fue mis temprano en las condiciones de baja irradiaci6n, pero el no. de
 
hojas completamente extendidas/macolla, asi como los dfas de la emergencia
 

5 



foliar hasta Is completa expansi6n foliar, fueron similares c" ambos 
ambientes. En el ambiente de baja irradiaci6n se estimul6 la asimilaci6n
 
de N en los tejidos del brote. La DIV de las hojas y de los tallos
 
disminuy6 con ha edad a medida que aument6 el contenido de lignina en ambos
 
ambientes. Los contenidos de celulosa, proteins, hidrato de carbono
 
disponible total (HDT) e hidrato de carbono soluble en alcohol (HSA) no se
 
relacionaron consiatentemente con is DIV, durante las diferentes edades, en
 
los 2 ambientes. Las plantas del ambiente de baja irradlaci6n presentaron
 
un contenido significativamente mayor de lignina y de celulosa, pero menor
 
DIV, HDT y HSA. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) C01
 

Viase ademfis 0013 0014 0037 0110 0136 0168 0203
 

C02 Relac16n Agua-Suelo-Planta
 

0011
 
13355 WHITEMAN, P.C.; SEITLHEKO, M.; SIREGAR, M.E. 1983. Comparative
 

flooding tolerance of tropical pasture legumes. (Tolerancia compsrativa
 
de las leguminosas forrajeras tropicales con respecto a la inundaci6n).
 
In Smith, J.A.; Hays, V.W., eds. International Grassland Congress,
 
14th., Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado,
 
Westview. pp.393-395. Ingl., Res. Ingl., 9 Refs.
 

Macroptilium atropurpureura. Macroptilium Lathyroides. Desmodium Intortum.
 
Desmodium uncinatum. Stylosanthes guianensis. Fueraria phaseoloides.
 
Centrosema pubescens. Inundaci6n. Tolerancia. Ra~ces. N6dulos. Tallos.
 
Crecimiento. Adsptaci6n. Australia.
 

Se compar6 ha tolerancia a la inundaci6n de 7 leguminosas forrajeras 
tropicales cultivadas en macetas. Al comienzo de la floraci6n, las macetas 
se inundaron hasta un nivel de 15 cm sobre el suelo y se controlaron 
regularmente la temp. del agua y el contenido de 02. Se tomaron grupos de 
4 macetas uniformes que hablan estado inundadas durante 7, 14 6 21 dfas. 
Despuin de 7 dfas de recuperaci6n se compar6 el peso seco de las partes 
afireas, las ralces y los n6dulos de los grupos que hablan sido inundados y 
de grupos comparables no inundados (testigos). La relaci6n entre el peso 
seco de las plantas inundadas:peso seco de los testigos fue un fndice de 
tolerancia. Se clasificaron las especies seg6n los valores que obtuvieron 
en el fndice: Macroptilium lathyroides (1.04 y O.7), Desmodium fitortum 
(0.85), Pueraria phaseoloides (0.76), Stylosanthes guianensis (0.62), M. 
atropurpureum (0.44), Centrosema pubescens (0.37) y R. uncinatum (0.34). 
La ing.ndacion afecto mas el crecimiento de las ralces qua el de los brotes. 
Con la excepci6n de M. lathyroides, se redujo dristicamente la nodulaci6n 
en todas ias especies. La adaptaci6n de M. lathyroides se relacion6 con la 
ripida producci6n de ralces adventicias a partir del tallo sumergido y la 
ripida nodulaci~n de 6stas y de otras rafces. D. intortum tambign present6 
una producci6p ripida de ralces adventicias, pero no present6 renodulaci6n. 
Se concluy6 qua la ticnica de selecci6n as reproducible y las clasificacio
nes se relacionaron co, observacones hechas en el campo. (Resumen del 
autor. Trad. por I.B.) C02
 

Vfiase ademis 0007 0008 0009 
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C03 Nutrici6n de la Planta
 

0012
 

20451 FERNANDES, M.S.; FREIRE, L.R. 1976. Efeltos de nitrogenio n~trico
 

aplicado ao solo na atividade de nitrato-redutase e na acumulacao de
 

N-sol6vel em Brachiaria sp. (Efectos del nitr6geno n~trico aplicado a]
 

suelo en la actvidad de Is reductasa de nitrato y en la acumulaci6n de
 

nitr6geno soluble en Brachiaria sp.). Turrialba 26(3):268-273. Port.,
 

Res. Ingl., Port., 22 Refs., Ilus.
 

Hojas.
 

Vainas. Nutrici6n vegetal. Contenido de N. Metabolismo. Brasil.
 
Brachiaria. Fertilizantes. N. Suelos. Absorci6n de nutrimentos. 


en la 

acti,,idad de nivel b5sico de la reductasa de nitrato (RN) y en '.aacumula

ci6n de N soluble en Brachiaria sp. La actividad de nivel b9sico se define 

como la actJvidad de RN medida al finalizar un fotoperlodo, cuando las 

diferencias en Is actividad de RN, debidas a las fluctuaciones en Is 

activilad fotosint~tica, son eliminadas. Este nivel de actividad refleja

rfa las condiciones ecol6gicas prevalecientes durante el perlodo previo a 

la cosecha, mAs los efectos causados por la historia de la planta. Se 

encontraron correlaciones positivas entre el NO3 aplicado al suelo y la 

actividad de RN de hojas + vainas, entre el NO3 aplicado al suelo y el N 

soluble en las partes a~reas, y entre el NO3 aplicado al suelo y el peso 

seco. La actividad le RN de las vainas fue menor que la de las hoJas con 

los niveles inferiores de NO spllcado al suelo; e a los niveles 

Se estudiaron los efectos del N nitrico (NO3-N) aplicado al suelo 


sin -bar,', 

superiores de NO aplicado a suplo (80 ppm) las actividades de RN de hojas 

y vainas fueron Iguales. Esto se atribuy6 a Ia induccl6n de RN causada por 

una mayor asimilaci6n de NO3 at nivel superior de NO3 , aplicado al suelo. 

Se concluy6 que la actividad de nivel b5sico de RN, segun esta descripci6n, 

se puede utilizar para estudiar el metabolismo de N en Brachiaria sp., 

aunque no se puede utilizar como estimativo de la capacidad total de 

reducci6n de las plantas en condiciones de cultivo normales. (Resumen del
 

autor. Trad. por I.B.) C03
 

0013
 

21889 MIRANDA, M.T. DE 1982. Crescimento e concentracao de nucrientes em
 

Panicum maximum (Jacq) cv. Makueni, em funcao do fornecimento de nitro

genio, f6sforo e pot~ssio. (Crecimiento y concentraci6n de nutrimentos
 

en Panicum maximum cv. Makueni, en funci6n del suministro de nitr6geno,
 

f6sforo y potasio). Tese Doutor Agr. Piracicaba-SP, Brasil, Escola
 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. 123p. Port., Res. Port., Ingl.,
 

48 Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. Fertilizantes. N. F. K. Crecimiento. Rendimiento. Hojas.
 

Tallos. Contenido de minerales. Materia seca. Brasil.
 

Se cultiv6 Panicum maximum cv. Makueni en un invernadero pars verificar el 

efecto de la fertilizaci6n con varios niveles de N, P y K en el crecimiento 

y en el rendimiento. Tambign se estudi6 el nivel de nutrimentos en los 

tejidus de la plants en2 funci6n del fertilizante aplicado. El disefio 

exptl. tue factorial de 2 x 6, con 4 repeticiones. Las plantas se cose

charnn a los 45 dias. Se separaron las hojas y los tallos de las plantas y 

se determin6 el contenido de N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn y Zn. Los 

resultados demostraron que la aplicaci6n de N y la ause-cia de K afectaron 

los rendimientos de MS de tallos y hoJas. El nivel max. de P aplicado al 

suelo present6 un aumento lineal on tallos y hojas. La aplicaci6n de N, P
 

y K al suelo afect6 las concn. de macro y micronutrimentos, actuando por
 

regla general mediante interacciones. La aplicaci6n de N caus6 un
 

7 



incremento en los niveles de N, Mg, S, Mn y Zn de la planta. La aplicaci6n
 

de P aument6 los niveles de P. Ca, Mn y S en el tejido de la planta,
 

dependiendo de la aplicaci6n de N y K. La aplicaci6n de K aument6 la
 

concn. de K, B. Cu y Zn. Los demns efectos verificados no fueron consis

tentes, yd que aumentaron o redujeron las concn. de elementos en forma no
 

conclusiva. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) C03
 

0014
 

22898 PINKERTON, A.; SIMPSON, J.R. 1983. Effects of subsoil acidity and 

phosphorus placement on growth, root development and phosphorus uptake 

by Stylosanthes humilis and Desmodium intortum. (Efectos de la acidez 

del subsuelo y de la distribuci6n del f6sforo en el crecimiento, desa

rrollo radical y absorci6n de f6sforo por Stylosanthes humilis y
 

Desmodium Intortum). Australian Journal of Agricultural Research 34(2):
 

109-118. Ingl., Res. Ingl., 32 Refs., Ijus. (Commonwealth Scientific &
 

Industrial Research Organization, Division of Plant Industry, P.O. Box
 

1600, Canberra City, A.C.T., 2601, Australia]
 

Stvlosanthes humilis. I)esmodium intortum. Suelos. pH. Deficiencias. P.
 

Fertilizantes. Crecimiento. Ralces. Absorci6n de nutrimentos. Transloca

ci6n. Ca. Australia.
 

Se estudiaron en columnas de un suelo deficiente en P los efectos de
 

diferentes niveles de acidez del suelo y de la deficiencia de P en el
 

crecimiento radical y en la absorci6n de P por Stvlosanthcs humilis y
 

Desmodium intortum. Se suministraron 4 tasas de P en capas localizadas a
 

15-45 cm (diluldo) 6 20-25 cm (concentrado) debajo de la superficie del
 

suelo. Se agreg6 carbonato de calcio a algunas columnas para aumentar el pH
 

del subsuelo, de 5.4 a 5.9 (en agua). El rendimiento y la absorci6n de P
 

por D. intortum sin cal fueron siempre inferiores a los de S. humilis, y
 

hubo poca respuesta a la cal por parte de las 2 especies a bajas tasas de
 

P. Sin embargo, con las mayores tasas de P hubo una gran interacci6n entre
 

la cal y el P disponible para D. intortum. En las capas de suelo fertili

zadas, S. humilis produjo ralces mis finas y tuvo una mayor densidad
 

radical que D. intortum; tambi~n respondi6 al P concentrado y a Is cal, en
 

cuanto a finura de las ralces. D. intortum no respondi6 en cuanto a finura
 

de las ralces, pero la mayor tasa de P concentrado sin cal estimul6 la
 

absori6n y ei transporte de P, asl como el crecimiento de los brotes. La
 

eficiencia de absorci6n de P (p. ej. por unidad de longitud de la raiz) no
 

explic6 las diferencias entre especies. El 6xito de S. humilis se debi6 a
 

su habilidad para aprovechar Is acidez del suelo bajo condiciones de bajo
 

suministro de P, mediante la formaci6n de masas densas de ralces finas, en
 

vez de a una alita eficiencia innata de absorci6n de P. (Resumen del autor.
 

Trad. por M.M.) C03
 

V~ase ademgs 	 0111 0118 0164 0169 0181 0183 0185
 
0186 0187 0189
 

C04 Composici6n Quimica, Metodologla y Anglisis
 

0015
 

22842 BERNAL E., J. 1975. Comparaci6n de diferentes mstodos de extrac

cin en la determinaci6n de carbohidratos de reserva en el pasto par
 

(Brachiaria mutica (Forsk) Stapf). Revista ICA 10(l):37-40. Esp., Res.
 

Esp., Ingl., 8 Refs.
 

Brachiaria mutica. Hidratos de carbono. Anglisis qufmico. Colombia.
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Se compararon 6 m~todos de extracci6n (takadiastasa, H SO4 0.5 N v H2SO4
 
0.1 N con y sin hidr6lisis posterior), en la determinacion de hidratos de
 

carbono (HC' totales no estructurales en Brachiaria mutica. El m6todo de
 

extracci6n es el factor mAs importante en la determinaci6n de HC. La
 

extracc16n con inzima, seguida por hidr6lisis con 5cido, produjo los
 

mejores resultados, seguida por 
Is extracci6n con enzima, sin hidr6lisis.
 

La extracci6n con 5cido, con o sin 
hidr6lisis, fue significativamente
 

inferior a is extracci6n con enzima, lo cu- parece confirmar la teorfa de
 

que los pastos tropicales almacenan principalmente al:;id6n como HC de
 

reserva. Sin embargo, parte de las 
reservas se almacenan como fructosanas
 

o compuestos similares, como lo indican los resultados obtenidos al hidro

lizar las muestras. (Resumen del autor) C04
 

0016
 

21681 LERSTEN, N.R. 1983. Crystals of calcium compounds in Gramineae.
 

(Cristales de compuestos cilcicos en Gramineae). New Phytologist 93(4):
 

633-637. Ingl., Res. Ingl., 31 Refs., flus. [Dept. of Botany, Iowa State
 

Univ., Ames, IA 50011, USA]
 

Melinis minutiflora. HoJas. Oxalatos. Vainas. Anglisis quimico. EE.UU.
 

Ademis de los 13 informes existentes en la literatura sobre la presencia de
 

cristales de compuestos cglcicos en c~lulas de gramneas, se observ6 la
 

presencia de cristales de oxalato de calcio en c6lulas de vainas parenqui

miticas y en el mesofilo adyacente en hojas de Melinis minutiflora
 

(Panicoideae). (Resumen del autor. Trad. por M.M ) C04
 

0017
 

19901 NAVARRO-CHAVIRA, G.; McKERSIE, B.D. 1983. Effect of clipping on the
 

carbohydrate composition of different morphological parts of guinea
 

grass (Panicum maximum Jacq.). (Efecto del corte en la composici6n de
 

hidratos de carbono de diferentes partes morfol6gicas de Panicum
 

maximum). Tropical Agriculture (Trinidad) 60(3'1:189-192. Itg1., Res.
 

Ing]., 22 Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. HoJas. Tallos. Ralces. Vainas. Cortes. Hidratos de carbo

no. Desarrollo de la planta. Rebrote. Materia seca. Canada.
 

Se cuantificaron las reservas de hidratos de carbono en 5 partes morfol6gi

cas de Panicum maximum durante el rebrote, despugs de la defoliaci6n. Las
 

plantas crecieron en instalaciones de ambiente controlado y se deshojaron 2
 

veces antes de comenzar el expt. Al momento de la tercera defoliaci6n, las
 

ralces constitufan el 49% de Is MS total de Is planta. A los 7 dias de
 

rebrote, la MS radical habla disminuldo 36% de su peso original, pero
 

aument6 subsecuentemente. La MS de )a base caulinar tambign disminuy6 a
 

medida que aumentaba la MS de las muestras de corona, tallo-vaina y hoja.
 

Los hidratos de carbono totales disponibles (lITD)se almacenaron primor

dialmente en las ralces (39% de RDT en la planta) y en la base caulinar
 

(23%) y disminuyeron en ambos tejidos durante el rebrote. Los hidratos de
 

carbono solubles en alcohol (HSA) comprendIan por 1o menos un 50% de HTD y
 

constitulan Is mayor parte de los HTD movilizados durante el rmbrote. La
 

fracci6n de polisacgridos aument6 en todos los tejidos despugs de la
 

defoliaci6n, excepto en la rafz, donde se redujo en un 25%. La ralz de P.
 

maximum sirve como el principal 6rgano de almacenmiento de hidratos de
 

carbono y los HSA son su principal fuente de reserva de hidratos de carbo

no. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) C04
 

Vase adems 0010 0202
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DO0 AGRONOMIA
 

0018
 
22429 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Agronomfa-Carimagua. In . Informe Anual 1983. 
Cali, Colombia. pp.37-59. Esp., Ilus. [AT, Apartado Aireo 6713, Call,
 
Colombia]
 

Tambi~n en ingl~s.
 

Centrosema macrocarpum. Centrosema brasillanum. Centrosema pubescena.
 
Desmcdium ovalifolium. Desmodium hete-,carpon. Desmodium incanum. Pueraria
 
phaseoloides. Stylosanthes gulanensis. Stylosanthes capitata. Stylosanthes
 
viscosa. Andropogon gayanus. Brachiaria brizantha. Brachiaria humidicola.
 
Brachiaria dictyoneura. Brachiaria decumbens. Melinis minutiflora. Arachis
 
pintol. Zornia brasiliensis. Rendimiento. Materia seca. Praderas mixtas.
 
Pastoreo. Persistencia. Evaluaci6n. Composici6n qulmica. Epoca seca. Epoca
 
lluviosa. Llanos Orientales. Colombia.
 

En la Secci6n de Agronomla (en Carimagua) del Programa de Pastos Tropicales
 
del CIAT durante 1983, las evaluaciones preliminares del germoplasma
 
forrajero Categorfa I se concentraron en Centrosema sp., C. macrocarpalm, C.
 
pubescens, C. brasilianum, Desmodium ovalifolium, 1). heterocarpon. D.
 
heterophyllum, Pueraria spp., Stylosanthes capitata, S. viscosa y Zornia
 
sp. Las gramineas mejor adaptadas al ecojist!ma de Carimagua, Llanos
 
Orientales de Colombia, incluyeron Andropogon gayanus y Brachiaria spp. En
 
este Gltimo g~nero, las observaciones de mayor susceptibilidad al ataque 
del "salivazo" (Zulia colombiana) indicaron que B. ruziziensis fue mayor 
que B. decumbens mayor que B. brizantha mayor que B. hum1ticoia y B. 
dictyoneura. El programa se ampli6 con is adici6n de 15Z accesiones de 
Panicum maximum. Se rc jmen los resultados de 5 afos de estudios de 
evaluaci6n de Centrosema spp. bajo corte (Categorfa 11). Tambign ase 
mencionan las actividades de evaluaci6n de germoplasma forrajero en pasto
reo (Categorfa Ill), incluyendo Desmodium incanum (promisoria en asociaci6n 
con Melinis minutiflora y B. brizantha CIAT 665 y 664), D. heterocarpon 
(CIAT 3787 promisoria en asociaci6n con M. minutiflora y A. gayanus), R. 
ovalifolium, Zornia spp., 1. capitata (CIAT 1441 fue mfs compatible con M. 
minutiflora qua con A. gayanus), S. gulanensls "tardlo" y Arachis pintol 
CIAT 17434 (compatible con B. humidicola 679 y B. dictyoneura 6133, las mis 
agresivas del ensayo). (Resumen por EDITEC) DOO 

0019 
22434 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Agronomia-Cerrados. In . Informe Anual 1983. 
Call, Colombia. pp.151-170. Esp. [CIAT, Apartado Agreo 6713, Call, 
Colombia] 

Tambiin en ingl6s.
 

Stylosanthes gulanensis. Stylosanthes capitata. Stylosanthes macrocephala.
 
Stylosanthes viscosa. Zornia brasiliensizi. Zornia latifolia. Centrosema
 
macrocarpum. Centrosema brasilianum. Germoplasma. Evaluaci6n. Composici6n
 
qufmica. Andropogon Saysnus. Praderas mixtas. Composici6n botfnica. Rendi
miento. Materia seca. Disponibilidad de forraje. Aumentos de peso. Tasa de
 
carga. Paspalum. Cerrados. Brasil.
 

El objetivo de la Secci6n de Agronomfa (Cerrados) del Programa de Pastoas
 
Tropicales del CIAT es seleccionar germoplasma persistente, resistente a
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enfermedades y que se adapte a los suelos y al clima existentes en los 

Cerrados, Brasil. Estos trabajos se adelantan en colaboraci6n estrecha con 

el Centro de Pesquisa Agropecugria dos Cerrados/Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuria. Las 7 especies promisorias identificeadas hasta el 

momento en pequeaas parcelas incluven Stvlosanthes guianensis, S. capitata, 

S. macrocephala, S. viscosa, Zornla brasiliensis, Centrosema macrocarpum y
 

C. brasilianum. E las evaluaciones agron6micas en poqueias parcelas de
 

germoplasma de gramineas (C.ategorfas 1-11) se le estg preetando atenci6n al
 

g~nero Paspalum; sobresalen P. guenoarum y P. conspersum. Se presentan
 

observaciones de la evaluaci6n agron6mica de germoplasma de leguminosas 
en
 

pastoreo (Categorfa Ill). Las legumsnosas sembradas en asociacl6n con
 

Andropogon gayanus cv. Planaltina incluyeron: S. macrocephala cv. Pioneiro
 

CIAT 1281 v 10138, S. macrocephala CIAT 2039 y 2053, Zornia latifolia CIAT
 

728, Z. brasiliensis CIAT 7485 y 8025 y Centrosema macrocarpum CIAT 5065.
 

Se indican algunos resultados de la producci6n y multiplicaci6n de semilla
 

de leguminosas. Se estin adelantando estudios sobre los efectos del corte
 

y del riego en la producci6n de semilla de S. guianensis cv. Bandeirante.
 

En los estudios sobre los efectos dcl corte y del pastoreo diferido en la
 

producci6n de semilla de A. gayanus se encontr6 que los mayores rendimien

tos de semilla se obtienen con una defoliaci6n a mediados de enero. El
 

aumento fue del 51% sobre el testigo sin corte. El corte a mediados de 

feb. sCmo aument6 el rendimlento de semilla en un 7%. El aplazamlento del 

pastoreo basta mediados de cnero aument6 los rendimientos de semillas en un 

41%. El pastoreo diferido liasta mediados de feb. result6 en un aumento 

adicional del 15%. no.l a defoliaci6n tendi6 a aumentar el de macollas, el 

no. de macollas f6rtiles y el tamao de la semilla en las fechas 6ptimas de 

corte y de pasto:eo diferido. En la evaluaci6n de la productividad de 

praderas (Categorla IV) se estudiaron en pastoreo las leguminosas altamente 

promisorias S. gulanensls cv. Bandeirante (CIAT 2243), S. capitata CIAT 

1019 y 1097 v S. macrocephala cv. Pioneiro (CIAT 1281). Estas se sembraron 

en asociaci6n con A. gavanus cv. Planaltina (CIAT 621). Los mayores conte

nidos de leguminosas se encontraron en la asociaci6n con S. guianensis.
 

Las mayores ganancias de peso durante los primeros 90 dfas de la estacin
 

seca se encontraron en li asociaci6n A. gayanus x S. guianensis, al Igual
 

que los niveles m~s altos de PC. (Resumen por EDITEC) DO0
 

0020 

21851 CENTRO INTERNACIONA, DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Agronomfa de forrajes (Carimagua). In _ . 
44
 

Informe Anual 1982. Cali, Colombia. pp.21- . Esp., Ilus. [CIAT,
 
Apartado A~reo 6713, Call, Colombia]
 

Stvlosanthes gulanensis. Stvlosanthes capitata. Stylosanthes macrocephala.
 

Stylosanthes iiocarpa. Desmodium ovalifolium. Centrosema brasilianum.
 

Centrosema macrocarpum. Centrosema pascuorum. Centrosema pubescens.
 

Centrosema rotundifollum. Arachis pintoi. Zornia brasiliensis. Zornia
 

guanipensis. Zornia mwriadena. Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola.
 

Melinis minutiflora. Andropogon gavanus. Evaluaci6n. Praderas mixtas.
 

Pastoreo. Rendimiento. Materia seca. Pcrsistencia. Compatibilidad.
 

Producci6n de semillas. Epoca seca. Epoca lluviosa. Llanos Orientales.
 

Colombia.
 

Se estabiecieron 428 introducciones nuevas de Centrosema, Stylosanthes,
 

Zornia, Brachiaria y Paspalum en Categorfa I (vivero). En evaluaciones
 

agron6micas de leguminosas en Categorla 11 (parcelas peque~ias), Arachis 

pintoi CIAT 17434 result6 promlsorla v combin6 bien con B. humidicola. La 

mayorla de las 214 especies de Zornia fueron susceptibles a la costra por
 

Sphaceloma; Z. guanipensis, Z. brasillensis y Z. myriadena (de 4 folfolos)
 

y una especle sin identificar (2 folfolos) presentaron buena adaptaci6n y
 

tolerancia a plagas y enfermedades. Existe variaci6n considerable en y
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entre especie!, de Centrosema n lo que respecta a su dlistribuci6n y adapta
c16n al clima y suelos; C. macrocarpum, C. brasilianum y C. pubescens y una
 
nueva especie de Centrosema a0n sin describir, 
contienen accesiones con
 
valor potencial para los Llanos. Concluy6 
la evaluac16n agron6mica de 76
 
accesiones de Stylosanthes guianensis var. gulanensis (tallo fino), regis
tr~ndose dlferencias significativas en rendlmiento; los estudios prelimina6
res indican quo s lo un pequefio % de accesinnes de esta especie poseen

resistencia a la antracnosis 
(Colletotrichum gloeosporioides) y al barrena
dor del tallo (Caloptilia sp.). La selecc16n se debe enfocar hacia 
la

identificaci6n de genotipos de floracl6n 
temprana y de semilla libre con
 
resistencia estable al 
complejo de Insectos/enfermedades que afectan a
 
esta.i frrmas de ia especie. las evaluaciones agronelicas de gramineas 
se
 
concentraron en ia brsqueda de 
mayor variabilidad y mejor resisrencia al

"mi6n" en Brachlaria dictyoneura, B. humidicola, B. brizanth 
 y B.
 
ruziziensis. Las evaluaciones agron6micas 
on Categoria III (pastoreo) con
 
asoclaciones de gramfneas-leguminosas CIAT
indicaron que S. macrocephala

1643 y S. capitota CIAT 
1441 se combinan blen con las gramIneas nativas.
 
Las accesiones CIAT 3784 y CIAT 3666 de Des;..odium ovalifolium se mezclan 
bien con Andropogon gaynus, Melinis minutiflora y sabana nativa. D. canum 
combina bien en mezcilas pastoreadas que incluyen Brachiaria CIAT 664 y 665 
y M. minutiflora. D. heterocarpum 
CIAT 3787 ec blen aceptada por los 
animales en pastoreo y forma buena mezcia con A. gavanus y M. minutiflora.
 
En las evaluaciones de lineas avanzadas on pastoreo, se encontr6 
que C.
 
brasilianum no s6lo da alto rendimiento slno que 
presenta mayor persisten
cia por su h~bito de producci6n de semilla libre. D. ovalifolium exhibi6
 
su capacidad 
para competir con gramIneas estolonfferas agresivas como B.
 
humidicola. 
La mejor combinaci6n de D. ovalifollum es Lon B. humidicola.
 
Se requiere m5s investigaci6n para explorar el 
tango de variaciones dispo
nibles en esta 
leguminosa para corregir deficiencias gen~ticas incluyendo
 
su baja palatabilidad, alto contenido de taninos 
y susceptibilliad a
 
nematodos. Cuatro 
tipos de floraci6n temprana y producci6n libre de
 
semilla de S. capitata lograron persistir y dieron rejores rendimientos
 
bajo pastoreo en asociaci6n con A. gayanus. (Resumen por EDITEC) DOO
 

0021
 
21852 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA 
TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 
1984. Agronomfa do forrajes (Cerrados). In . Informe
 
Anual 1982. Cali, Colombia. pp.45-52. Esp. [CIAT, Apartado Adreo 6713,
 
Call, Colombia]
 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Stylosanthes macrocephala.

Stylosanthes viscosa. Zornia brasiliensis. Centrosema macrocarpum.

Centrosema brasilianum. Andropogon 
gayanus. Panicum maximum. Brachiaria
 
decumbens. Brachlaria brizantha. 
Evaluaci6n. Pastoreo. Corte. Rendimiento.
 
Materia seca. Praderas mixtas. Producci6n de semillas. Cerrado. Brasil.
 

Las evaluaciones de leguminosas de la 
Categorla II permitleron identificar
 
6 especies claves para los Cerrados: Stylosanthes gulanensis, S. capitata,

S. macrocephala, S. viscosa, Zornia brasiliensis, 
Centrosema macrocarpum y

C. brasilianum. En S. guianensis "tardlo"so 
seeloccionaron las acceslones
 
CIAT 1095, 201.6, 2191, 2203, 2244, 2245, 
2315, 2950, 2951 y 2353; 6stas
 
fueron m~s vigorosas que el testigo comercial y continuaron mostrando buena
 
tolerancia a la antracrnosis. So seleccionaron 5 accesiones de S.
 
maerocephala (CIAT 2039, 2053, 2133, 2280 y 
2732); las 2 primeras se
 
incluyeron en la Categorla lII por su alita 
tasa de producci6n de semilla.
 
Estas accesiones demuestran buena
poseer tolerancia a la antracnosis y

otras enfermedades. selecclon6
Se la accesi6n CIAT 1094 de S. viscosa.
 
Las accesiones CIAT 7485, 8023, 9472 y 9473 de Z. brasiliensis continuaron
 
mostrando buen vigor y resistencia a enfermedades; ]a primera accesi6n se
 
incluy6 en la Categorla i1. 
 La accesi6n CIAT 5065 de C. macrocarpum se
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seleccion6 coma promisoria. No se obtuvieron buenos resultados con la
 

evaluaci6n de 2 nuevos g~neros: Rhynchosia y Cassia. La fase de los
 

ensayos de evaluaci6n de germoplasma du gramIneas en la Categorla II lleg6
 
a su t~rmino. Las accesiones seleccionadas pare su evaluaci6n en Is
 

Categorla ill incluyen Panicum maximum CIAT 6141, CIAT 61'6 y 6124; B.
 

brizantha CIAT 6016 y 6021; y B. decumbens CIAT 6058. En la evaluaci6n
 

agron6mica del germoplasma de leguminosas y gramfneas en pastoreo (Catego
ra Ill), solamente 5 de las 14 leguminosas sembradas inicialmente persis

tieron despu~s de 4 aios de evaluaci6n: S. guianensis "tardlo" CIAT 2243,
 

S. capitata CIAT 1019, 1078, 1697 y S. macrocephala CIAT 1582. En ensayos
 

de mezclas de 8 leguminosas de la Categorla 11 con A. gaysnus CIAT 621, se
 

encontr6 que las densidades tanto de la graminea coma de C. macrocarpum
 

CIAT 5065 hablan aumentado sustancialmente. En cuanto a gramfneas, las
 
producciones de MS de A. gayanus cv. Planaltina, B. decumbens cv. Basilisk,
 

B. maximum cv. Guinezh inho, B. ruziziensis y B. humidicola fueron de 4725,
 

2954, 2418, 2262 y 1711 kg/ha, resp. A. gayanus fue par segunda vez
 

consecutiva la graminea de mejor rendiriento. Los ensayos sobre los
 
efectos del corte en la producci6n de semillas de A. gayanus indicaron qu.,
 

durante la primera estaci6n, los mayores rendimientos de semillas se
 

obtienen con la defoliaci6n a fines de ene., y las de la segunda estaci6n,
 

a fines de feb. Se estgn evaluando los resultados de ensayos para medir el
 

efecto del corte y del riego en la producci6n de semilla de S. guianensis
 

"tardlo". (Resumen par EDITEC) DO0
 

V~ase ademhs 0061 0078 0150
 

D01 Suelo,_Riego, Clima y Fertilizaci6n
 

0022
 

19928 ADEPETU, J.A.; ADEPOJU, A.; ADEGBOLA, A. 1982. Response of Guinea
 

grass (Panicum maximum) to phosphorus and zinc fertilization in
 

grassland soils of south western Nigeria. (Respuesta de Panicum maximum
 

a la fertilizaci6n de f6sforo y zinc en suelos de praderas del sudoeste
 
de Nigeria). Beitr5ge zur TrcpIschen Landwirtschaft und Veterinarmedizin
 
20(4):371-378. Ingl., Res. Ingl., Al., Rus., Fr., Esp.
 

Panicum maximum. Sabanas. Suelos. Fertilizantes. P. Zn. Rendimiento.
 

Materia seca. Nigeria.
 

La aplicaci6n de 75 kg de P/ha aument6 significativamente el rendimiento de
 

MS de Panicum maximum en suelos con un contenido de P disponible (Bray 1)
 

de menos de 20 microgramos de P/g de suelo. Con valores m9s elevados no se
 
pudo constatar un efecto significativo del P. Se recommenda la cantidad de
 

20 microgramos de P disponible/g de suelo coma valor critico de P en el
 

cultivo de Panicum maximum en el sudoeste de Nigeria. Cantidades min. de
 

Zn inducen un aumento en la necesidad de P del pasta. Es necesaria una
 
aplicaci6n de Zn en P. maximum en muchos sitios. (Resumen del autor) D01
 

0023
 
22373 AROSEMENA, E.; LOPEZ, R. 1984. Efecto de la fuente y n.el de
 

nitr6geno aplicado sobre el crecimiento, producci6n y calidad de
 

Brachiaria humidicola y Brachiaria dictyoneura. Cali, Colombia, Centro
 

Internacional de Agricultura Tropical. Programa de Pastas Tropicales.
 
75p. Esp., Res. Esp., Ilus. [Inst. de Investigaciones Agropecuarias,
 

Centro de Servicios de Lnformaci6n, Apartado 58, Santiago de Veraguas,
 

Panama]
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Brachiaria humidicola. Brachiaria dictyoneura. Fertilizantes. N. Crecimien
to. Producc16n de forraje. Calidad del forraje. Relaci6n 
hoja:tallo.
 
Contenido de N. Hojas. Tallos. Rendimiento. Materia seca. Contenido de
 
proteinas. Precipitaci6n. Intervalo de corte. Digestibilidad. Colombia.
 

En 1-1 Estaci6n Exptl. CIAT-Quilichao, en el depto. del Cauca, Colombia,
 
lo:alizada en un ecosistema de bosque tropical-semisiempre verde
 
estacional, con suelo clasificado como Pahchumult,
un se evalu6 el efecto 
de 2 fuentes de N (NaNO y urea) y 3 niveles (0, 50 y 100 kg de N/ha) 
aplicado al suelo en ; frecuencias de cortc (4 y 6 semanas) en el 
crecimiento, produccibn v calidad de 2 gramIneas forrajeras (Brachiaria
 
humidicola y B. dicryoneura). Los resultados mostrarou 
un menor contenido
 
de nitrato (NO3-) en el suelo proveniente de parcelas con B. humidicola.
 
En general, B. humidicola sin recitir fertilizaci6n nitrogenada registr6

una senor producci6n de materia verde seca, una menor proporc16n de hoja en
 
relaci6n con tallo y un menor contenido de proteIna en la hoja 
 en
 
enmparaci6n con B. dictvoneura. Durante el perlodo de max. precipitaci6n
 
B. humidicola solamente registr6 un bajo contenido de proteina en Is hoja
 
en relaci6n con el nivel crItico establecido pars gramineas (7% de PC). A
 
medida que disminuy6 el Ind ce de humedad disponible en el suelo, se
 
registr6 en B. humidicola sin fertllizaci6n nitrogenada un mayor contenido
 
de N en todas las partes de la planta, In cual parece estar asoclado a una
 
mayor concn. de N en los tejidos y a una aparente mayor absorci6n de N como
 
nitrato. Se encontr6 ademis un efecto positivo de las dosis de N aplicados
 
en la producci6n de materla 
verde seca y hoja asT como tambign en el
 
contenido de proteina en las 2 gramineas. Sin embargo, se registr6 un
 
efecto negativo de dosis de N, en la proporci6n hoja:tallo en las 2
 
gramIneas. B. dictvoneura mostr6 
una tendencia a mayores rendimientos
 
cuando se fertiliz6 con nitrato 
(NaNO3) que con amonio (urea); sin embargo,

la diferencia desapareci6 cuando las condiciones clim~ticas indujeron una
 
mayor tasa do nitrificaci6n del amonio en 
el suelo. En B. humidicola no se
 
registraron diferencias de respuesta a Ia fuente de N. No se observ6
 
respuesta de dosls ni de fuente de N en ei contenido de NO3 en la hoja de
 
las 2 gramineas. Esto se debe posiblemente al efecto de conc. de NO3 en
 
el tejido. Sin embargo, la diferencia entre especies es marcada silo en el
 
perlodo de max. precipitaci6n. Adem~s, no se registr6 efecto de la dosis
 
ni de las fuentes do N en ia producci6n de ralces por vol. de tierra. Sin
 
embargo, se observ6 un efecto en el contenido de N en las ralces. B.
 
dictyoneura mostr6 una tendencia a producir m5s ralz/vol. de tierra y 
un
 
mayor contenido de N que B. humidicola. Finalmente, no se registr6
 
respuesta a las dosis ni a las fuentes de N en el % de DIVMS en las 2
 
gramfneas. (Resumen del autor) DO1
 

0024
 
22476 GARCIA M., J.A.; 
 ALVAREZ S., J. 1980. Efecto de Is fertilizaci6n
 

nitrogenada en algunas gramineas tropicales: seminario. Medellfn,
 
Universidad Nacional de Colombia. 47p. Esp., 26 Refs., flus.
 

Gramineas. Fertitizantes. N. Abonos verdes. Esti~rcol. 
Producci6n de
 
forraje. Materia seca. Contenido de proteInas. Calidad del forraje.
 
Intervalo de corte. Colombia.
 

Se presenta unatrevisi6n sobre los efectos del N 
como fertilizante en Is
 
producci6n do forraje, de PC y de elementos minerales en algunas gramneas
 
tropicales, seg~n la dosL. y las fuentes utilizadas, 
la frecuencia y la
 
6poca de aplicaci6n. Se describen las fuentes 
inorg~nicas (amoniacales:
 
amonfaco aiihidro, nitrato de amonio, 
sulfato de amonio, cloruro de amonio;
 
nitratos: de amonlo, de sodio, de 
calcio y de potasio) y org~nicas (abonos
 
org~nicos protenicos: esti~rcol, abono verde, y abonos no proteinicos:
 
urea). (Resumen por EDITEC) D01
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M.A. 1980. Efecto de la fertilizaci6n nitrogenada en
 

Za~ate Estrella Africans (Cynodan plectostachyus) baJo condiciones de
 

riego en el municipio 


22361 MARTINEZ V, 


de Villa de Garcia, N.L. Tesis Ing.Agr. Monte
7
 

rrey, Mgxico, Universidad Aut6noma de Nuevo Le6n. 5 p. Esp., Res. Esp.,
 

17 Refs., Ilus.
 

N. Riego. Producci6n de forraje.
 

Materia seca. Contenido de protefnas. Altura de la planta. Intervalo de
 

corte. M~xico.
 

Cynodon plectostachyus. Fertilizantes. 


Se determin6 el efecto de la fertilizaci6n nitrogenada en el desarrollo y
 

de una pradera combinada de Cynadon plectostachyus y C.
crecimiento 

de Agronomia,
dactylor en la Estaci6n Exptl. San Jos6 de la Facultad U.
 

Aut~noma de Nuevo Le6n, loce!iznba en el municipio de Villa de Garcia,
 

Nuevo 'e6n, MNxico, del 5 de mayo de 
I179 al 28 de oct. del ismo aio. El
 

grea utilizada fue una pradera de C. Liectostachyus de 400 inadida por
 
12 m cada una
C. dactvlon. La ?radera se dividio-en 25 parcelas exptl. de 


para determinar altura y rendimiento de
 

forraje verde. Se probaron 5 niveles de N (0, 40, 80, 120 y 160 kg/ha);
 

como fuerte de N se 


y se tomaron 2 m de parcela 6til 

us6 nitrato de amonio (NH NO 3), el cual contenfa 33.5%
 

de N. El an~lisis 
estadlstico para altura y rendimiento de forraje verde
 

indic6 que no hubo diferencia significativa entre tratamientos en los 6
 

cortes. Sin embargo, s se encontr6 diferencia significativa en el conte

nido de proteina, siendo superior 
en los tratamientos nitrogenados, compa

rados con el testigo sin N. (Extracto del resumen del autor) D01
 

0026
 

22461 MUFARREGE, D.J.; ROYO P., 0.; OCAMPO, E.P. 1981. Recria de vaqui

llonas en campo natural fertilizado con nitr6geno en el departamento de
 

Mercedes provincia de Corrientes. Mercedes, Argentina, Tnstituto
 

Naeional de Tecnologla Agropecuaria. Estaci6n Experimental Agropecuaria
 

Mercedes. Serie Thcnica no.22. 
15p. Esp., Res. Esp., Ingl., 18 Refs.,
 

Ilus. [Estaci6n Experimental Agropecuaria Mercedes, Casilla de Correa
 

no.38, 3470 Mercedes, Corrientes, Argentina]
 

Tasa de carga.
 

Aumentos de peso. Composici6n botgnica. Calidad del forraje. Disponibilidad
 

de forraje. Materia seca. Argentina.
 

Praderas naturales. Fertilizantes. N. Pastoreo. Novillas. 


En un ensayo de pastoreo de "poner y quitar" con 2 repeticiones, se midi6
 

el efecto de 3 niveles de N, como fertilizante del campo natural, en el
 

crecimiento de vaquillonas en recria. Desde mayo de 1973 a julio de 1975
 

se aplicaron en total NO:O, NI:180 y N2:360 kg de N/ha, con P y K como
 

fertilizante de base. Los pastoreos se hicieron con vaquillonas de destete
 
con 185 kg de peso
(diferentes cruzas Hereford, Cebri y Santa Gertrudis) 


vivo prom. al comienzo del otofio. Los animales se cambiaron en abril todos
 

los afos. Los niveles de N no afectarou las ganancias anuales de peso de 

los animales, que fLron en prom. de 1973 d 1976 de 121, 111 y 115 kg/ani

mal/afio para NO, NI y N2, resp.; 6stas se consideran satisfactorias ya que 

permitieron el primer serviclo de las vaquillonas a los 24 meses de edad.
 

Las aplicaciones de N aumentaron Is receptividad de las praderas desde el
 

primer al tercer ano, con una carga media anual de 1.09, 1.43 y 1.76
 

aniaales/ha pars NO, NI y N2, resp. Se obtuvo un prom. 
de 0.6 kg de
 

carne/kg de N aplicado, valor que se considera baja. La composici6n
 

botgnica de 
las praderas cambi6, siendo mayor la presencia de leguminosas
 

invernales en las praderas sin N. Se hicieron determinaciones de MS
 

disponible cada 4 semanas, y del contenido de PC, P total, Na y K del
 

forraje; se presentan los prom. estacionales de estas medidas. (Resumen del
 

autor) D01
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21641 OLSEN, F.J.; HOE, P.G. 1971. The effect of phosphate and lime on
 

the establishment, productivity, nodulation and persistence of Desmodium
 
intortum, Medicago sativa and Stylosanthes gracilis. (Efecto del fosfato
 
y de la cal en el establecimiento, productividad, nodulaci6n y persia
tencia de Desmodium intortum, Medicago sativa y Stylosanthes gracilis).

East African Agricultural and Forestry Journal 37(l):29-37. ingl., Res.
 
Ingl., 7 Refs., Ilus.
 

Desmodium intortum. Medicago 
sativa. Stylosanthes gracills. Fertilizantes.
 
P. Cal agricola. Establecimiento. Rendimiento. Materia Nodulaci6n.
seca. 

Persistencia. Fijaci6n de N. Uganda.
 

Se realiz6 un expt. de campo para determinar el efecto del fosfato y de Is
 
cal en el establecimiento, proO-ictividad, nodulaci6n 
y persistencia de
 
Desmodium intortum, Medicago sativa y Stylosanthes gracilis. El fosfato
 
aceler6 la tasa de establecimiento de las leguminosas y aument6 significa
tivamente su producci6n de MS. D. intortum y S. gracills produjeron
 
significativamente m5s MS que M. sativa. El fosfato tambi~n aument6 ;a
 
nodulaci6n de todas las leguminosas. D. intortum y S. fracilis obtuvieron
 
una clasificaci6n de nodulaci6n significativamente mayor que la de M.
 
sativa. El fosfato Increment6 Is persistencia de D. intortum y M. sativa.
 
No hubo respuesta significativa al encalamiento en 0. intortum ni en S.
 
graciliv. El encalamiento no afect6 el establecimiento, la productividad,
 
la nodulaci6n ni Is persistencia de estas 2 leguminosas, pero sl aument6 la
 
persistencia de M. sativa. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) 
DOI
 

0028
 
21Frj RAI, P.; 
SINGH, K.A.; KANODIA, K.C. 1982. Effect of different
 

levels of nitrogen, phorphorus and potassium on the productivity of
 
Macroptilium atropurpureum (DC.) 
Urb. cv. Siratro. (Efecto de difer-n-
tea niveles de nitr6geno, f6sforo y potasio en la productividad de
 
Macroptilium atropurpureum cv. Siratro). Forage Research 8(2):105-109.
 
Ingl., Res. Ingl., 9 Refs. [Indian Grassland & Fodder Research Inst.,
 
Jhansi 284003, India]
 

Macroptilium atropurpureum. Fertilizantes. N. P. K. Producci6n de forraje.
 
Materia seca. Contenido de protenas. India.
 

Se realiz6 un expt. en Indian Grassland and Fodder Research Institute,
 
Jhansi, de 1977-79, para determinar el efecto de 3 niveles de N (0, 30 y 60
 
kg/ha), 5 niveles de P (0, 30, 60, 90 y 120 
kg/ha) y 3 niveles de K (0, 30
 
y 60 kg/ha), en ]a productividad de Macroptilium atropurpureum cv. Siratro.
 
La aplicaci6n de 30 
kg de N/ha durante el afio de establecimiento aument6
 
los rendimientos de forraje 
de Is leguminosa. Los rendimientos de MS
 
superaron a] testigo en 24.29, 30.15, 27.67 y 31.93%, 
con is aplicaci6n de
 
30, 60, 90 y 120 kg de P/ha, reap. Los rendimientos de MS tambi6n supera
ron al testigo en 6.57 y 13.48Z con Is aplicaci6n de 30 y 60 kg de K/ha,
 
reap. La aplicaci6n de P y K mejor6 el contenido de PC. (Resumen del
 
autor. Trad. por M.M.) DO1
 

0029
 
19695 
 STA. TLEY, J.; WILSON, R.J.; TE[TZEL, J.K. 1981. Strategic use of
 

nitrogen fertilizers on pasture grasses in the humid 
 tropics of
 
Queensland. (Utilizaci6n estrat6gica de fertilizantes nitrogenados en
 
gramineas forrajoras en las zonas tropicales hfimedas de Queensland).
 
Queensland Journal of Agricultural and Animal Sciences 38(2):163-177.
 
Ingl., Res. Ingl., 18 Refs.
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Setaria
 

sphacelata. Panicum maximum. Fertilizantes. N. Suelos. Drenaje pobre.
 

Precipitaci6n. Rendimiento. Materia seca. Australia.
 

Brachiaria decumbens. Digitaria decumbens. Digitaria pentzii. 


para
 

incrementar el desarrollo de praderas en invierno-primavera, en 1972-75, en
 

2 localidades de la costa tropical hOmeda de Queensland, Australia. La
 

localidad I representaba 


Se estudi6 la utilizaci6n estrat6gica de fertilizantes nitrogenados 


los suelos f6rtiles con drenaje y la localidad 2
 

representaba los sue'.os de poca fertilidad con problemas de drenaJe durante
 

las lluvias de verano. 
 En Li sitio I se estudicron los rendimientos 

bimensuales de Brachiaria decumbens cv. Basilist y de Digitaria decumbens, 

fertilizados con 0-600 6 620 kg de N/ha/ao en aplicaci6n 6nica o fraccio

nada (3 6 5), en forma de nitrato de amonio o de urea y con una sola 

aplicaci6n de Osmocote a 336 kg de N/ha durante -l primer ao. Eu el sitio 

2 se registraron los rendimientos bimensuales de estas gramneas, de D. 

entzii C0911 y de Setaria sphacelata var. splendida con 0-600 kg de 

Panicum maximum cv. Hamil presenN/ha/ao, en 3 apiicac-iones fraccionadas; 


t6 escaso establecimiento con semilla y el crecimiento de D. decumbens fue
 

lento. Los rendirnientos prom. acumulativos de mayo-nov. fueron de 1.4-1.7
 

veces mayor en B. decumbens que en D. decumbens, y de 1.1-1.2 veces mayores
 

que en otras grarnineas. Sin embargo, en Julio los rendimientos prom.
 

fueron: D. pentzii mayor que S. sphacelata igual o mayor que B. decumbens
 

igual o mayor que D. decumbens. Se obtuvieron rendimientos cercanos al
 

max. con 300-336 kg de N/ha/ao en ambas localidades, sin considerar
 

frecuencia. Las recuperaciones aparentes de N fueron mayores con 100-112
 

kg de N/ha/aio y 3 aplicaciones fraccionadas en 1972 y 1974. El Osmocote
 

de liberaci6n lenta dio resultados similares al nitrato de amonio en 
1972.
 

Se discuten el agua, el P y el K en relaci6n con el crecimiento de las
 

gramineas; las respuestas a la fertilizaci6n nitrogenada dependieron de la
 

precipitaci6n. Los rendimientos y las recuperaciones aparentes de N por B.
 

decumbens en ambas localidades fueron similares en estaciones similares.
 

(Resumen de] autor. Trad. por 1.B.) DO1
 

0030
 

20213 VARCAS, L.P.C.; SIEWEDT, L. 1982. Efeito de doaes crescentes de
 

nitrogenio da producao e quaiidade do feno de capim-pangola (Digitaria
 

decumbens Stent.). (Efecto de dosis crecientes de nitr6geno en Is
 

producci6n y calidad del heno de Digitaria decumbens). Revista da
 

Sociedade Brasileira de Zootecnia 11(4):721-733. Port., Res. Ingl.,
 

Port., 22 Refs., Ilus.
 

Digitaria decumbens. Fertilizantes. N. Heno. Producci6n de forraje. Calidad
 

del forraje. Contenido de proceinas. Brasil.
 

Se realiz6 un expt. en la U. Federal de Pelotas, Brasil, on un irea de 

siembra de arroz con riego (planosol h6mico). Se utiliz6 una pradera de 

Digitaria decumbens para determinar la producci6n de heno, el contenido y 

rendimiento de PC, baJo 6 niveles de fertilizaci6n nitrogenada: 0, 50, 100, 

150, 200 y 250 kg de N (sulfato de amonio)/ha/aio. Se compararon los 

tratamientos en un disefio de bloques al azar con 5 repeticiones. Los datos 

de producci6n de heno se recogieron durante 2 ailos (1978-79 y 1979-80). 

Los tratamientos N-0 y N-50 permitieron realimar 3 cortes en 1978-79 y 

todos los demos tratamientos, 4 cortes. La producci6n prom. de heno r.. 

1978-79 fue de 6.15, 8.19, 11.55, 15.62, 15.23 y 19.57 t/ha, reap., pfrra 

los niveles crecientes de N. En 1979-80, Is producci6n prom. de heno fue 

de 10.35, 13.07, 14.74, 14.34. 15.43 y 18.16 t/ha, resp. Se obtuvieron las 

siguientes ecuaciones de regyesi6n lineal, para el primer y segndo afos, 

resp.: Y = 6135.3 + 52.7X (r = 0.96) y Y = 12,673.0 + 32.91X (r = 0.89), 

en 
las cuales X significa kg de N/ha/aio. Los rendimientos de PC en
 

1978-79 fueron 489, 664, 648, 930, 997 y 1153 kg de PC/ha. 
El contenido de
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PC no aument6 significativamente 
con los niveles crecientes de N. Se

obtuvieron las siguientes ecuaciones de regresi6n lineal para los 
rendi
mientos de PC, 
en los aijos 1978-19 " 1979-80, resp.: Y - 338.13 + 3.88X (r
- 0.91) y Y - 485.35 + 2.62X (r 0.95), en las cuales X stgnifica kg de
 
N/ha/afi. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) DOI
 

Viase ademis 0011 0012 0013 0035 0037 0039 0042 
0044 0055 0063 0067 0102 0116 0117 
0129 0134 0138 0164 0163 017 n174 
C180 0181 0183 0184 Vi J 0186 0187 
0189 0201 

D02 Pricticas Culturales: Siembra, Control de Malezas y Cosecha
 

0031
 
20513 CALLAHAN, L.M.; OVERTON, J.R.; SANDERS, W.L. 1983. Initial and
 

residual herbicide control of :rabgrass (Digitaria spp.) in Bermudagrass

(Cynodon dactylon) turf. 
 (Control inicial y residual de Digitaria app.
 
con herbicidas en praderas de Cynodon dactlon). Weed Science 31(5):

619-622. Ingl., Ingl., Refs., [Univ.
Res. 7 
 Ilus. of Tennessee,
 
Knoxville, TN 37901, USA]
 

Cynodon dactylon. lierbicidas. Efecto residual. Malezas. Control de malezas.
 
EF.UU.
 

Duranre 
9 aiios, la aplicaci6n en preemergencia de bandane (67 kg/ha),

bensulide (11 y 22 kg/ha), 
DCPA (22 kg/ha) y terbutol (22 kg/ha) control6
 
de 94-100% de Digitaria sanguinalis en una 
pradera de Cynodon dactylon. Se
 
logr6 un control de 90-99% con benefln a 5 kg/ha, DCPA a 
11 kg/ha, simazina
 
a 5 kg/ha, y terbuton a 11 
kg/ha. Bandane y bensulide persistieron en el

suelo y controlaron D. sanuLinalis un afo despugs del tratamiento. (Resumen

del autor. Trad. por I.B.) D02
 

0032
 
22477 CARDONA M., J. DE J.; CRUZ G., D. 1979. 
 Ensayo sobre control de
 

malezas en pasto Angleton (Androoon nodosus) (Willem) (Nash) eatable
cido en la finca Cotove. Tesis Zootecnista. Medellin, Universidad
 
Nacional de Colombia. 46p. Esp., 
Res. Esp., 23 Refs., Ilus.
 

Dichanthium aristatum. Control de malezas. Herbicidas. Colombia.
 

En la finca Cotovg de la U. Nacional, vereda El Espin&l, municipio de Santa
 
F6 de Antioquia, (Antioquia, Colombia), 
zona clasificada ecol6gicamente
 
como bosque tropical seco, realiz6 un
se ensayo de control de malezas 
en
 
Andropogon nodosus (Dichanthium aristatum), ya establecido. Se ensayaron

los herbicidas: 2,4-D Ester; dicamba; 2,4-D + 2,45 
 ,5-T +
 
picloram y 
un testigo. En un diseflo de bloques completamente al azar, se
 
utilizaron 5 tratamientos. con 4 repeticiones cada uno. 
 Los resultados se
 
evaluaron por el m~todo de apreciaci~n visual de 4 personas actuando
 
independientemente, pars lueg3 promediar. Con este micodo se pretend16

valorar el efecto del herbicida en 
las malezas y el grado de fitotoxicidad
 
en el pasto. Aunque al hacer las observaciones se pudo verificar el efecto
 
del herbicida en las malezas (muerte de ellas), 
en el anglisis estadfstico,
 
a un nivel de significancia del 5%, 
no se encontr6 diferencia significativa

entre los tratamientos y el testigo, ni 
entre aquellos. (Resumer del autor)
 
D02
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0033
 
21892 GUIMARAES, G.L. 1982. Avaliacao do tebutiuron como herbicida e seus
 

efeitos sobre os teores de mat~ria seca, carboidratos solveis e
 
proteina em capim coloniao, Panicum maximum, Jacq. (Evaluaci6n del
 
cebutiur6n como herbicida y efectos en los contenidos de materia seca,
 
hidratos de carbono solubles y proteina en Panicum maximum). Tese
 
Mag.Sc. Piracicaba-SP, Brasil, Escola Superior de Agricultura Luiz de
 
Queiroz. 71p. Port., Res. Port., Ingl., 71 Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. Herbicidas. Control de malezas. Mal as. Materia seca.
 
Hidratos de carbono. Contenido de proteinas. Brasil.
 

Se aplic6 tebutiur6n en forma de comprimidos (20%) en Panicum maximum var. 
trichoglume, ya establecido, en dosis de 0.0, 2.2, 2.4 y 4.8 kg de i.a./ha. 
Se realizaron cortes a la gramInea cada 45 dfas. Se controlaron ]as 
malezas Amaranthus spinosus, Side rhombifolia, Emilia sonchifolia, Ageratum 
conyzoides, Bidens pilosa, Erechtltes hieracifolia, Erigeron bonariensis e 
Ipomoca purpurea con dosis de 2.4 y 4.8 kg de tebutiur6n/ha, con excepci6n 
de Rhichelitrum que present6 un control deficiente. La dosis d? 4.8 kg/ha 
produJo un daio moderado en la graminea, In cual se recuper6 a] finalizar 
el expt. El producto en las dosis utillzadas no afect6 el contenido de MS 
y de hidratos de carbono solubles. El contenido de proteina present6 un 
aumento estadIsticamente significativo (P < 0.05) con la dosis de 4.8 
kg/ha, principalmente durante los primeros 90 dfas del expt.; este nivel 
fue equivalents al de las demos dosis a los 135 dias. Las dosis de 0.0, 
1.2 y 2.4 kg de tebutiur6n/ha no afectaron el contenido de proteina. La
 
mejor dosis evaluada fue la de 2.4 kg de tebutlur6n/ha. (Resumen del autor.
 
Trad. por I.B.) D02
 

0034
 
22877 MORALES T., L. 1977. Control de malezas en potreros. In Alarc6n
 

M., E.; Caraozo G., A.; Camacho D., R., eds. Seminario sobre Alimenta
ci6n de Rumiantes con Forrajes, BogotA, Colombia, 1977. Memorias.
 
BogotA, Asociaci6n Colombiana de Producc16n Animal. pp.123-137. Esp.,
 
Res. Esp., 10 Refs.
 

Gramineas. Leguminosas. Praderas. Control de malezas. Malezas. Control
 
quimico. Control cultural. Control mec~nico. Herbicidas. Toxicidad.
 
Colombia.
 

Se destaca la importancia del control de malezas en las pr.qderas de las
 
Areas dedicadas a ganaderia, debido a que su presencia reduce considerable
mente la capacidad de carga. Adem~s, la clase y cantidad de principios
 
t6xicos contenidos en ellas Incrementan las p~rdidas que se producen
 
anualmente en la ganaderfa colombiana. Se necesitan m6todos efectivos de
 
control, ya sean quimicos, culturales y mecAnicos, o programas efectivos de
 
prevenci6n. La base para cualquier programs de control de malezas en
 
otreros depende del adecuado uso de los m~todos dc control y la de la
 
iefanza de los mismos a los ganadera. Entre ellos, el m~todo quimico es
 
m~s ampliamente -it!lizado en potrerrs en combinacil6n con los mltodos
 

.Iturales y meclnicos. En esta forms, se obtiene una efectiva y eficiente
 
eliminacil6n de las malezas. (Resumen del autor) D02
 

0035
 
21807 PANDEY, A.N. 1982. Short term effect of seasonal burning of
 

Dichanthium annulatum grassland stands on soil organic matter content at
 
Varanasi. (Efecto a corto plazo de la quema estacional de una pradera
 
de Dichanthium annulatum en el contenido de materia orghnica del suelo
 
en Varanasi). Indian Journal of Ecology 9(l):33-40. Ingl., Res. Ingl.,
 
8 Refs. [Dept. of Botany, Banaras Hindu Univ., Varanasi 221005, India]
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DIchanthium annulatum. Quema. Suelos. Materia org~nica. Manejo de praderas.
 
India.
 

Se estudi6 la distribuci6n de In MO a 3 profundidades diferentes del suelo
 
(0-10, 10-20 y 20-30 cm) en una pradera de Dichanthium annulatum sometida a
 
varias frecuencias de quemas. La pradera se dividi6 en 3 subparcelas, de
 
las cuales In parcela 1 se quem6 2 veces (enero y 30 de mayo de 1970), la
 
parcela 2 s6Io I vez (ene. 30 de 1970), y la parcela 3 sirvi6 como testigo,

sin quema. La quema redujo el contenido de MO en la superficte del suelo,
 
mi. ras su concn. aument6 a las menores profundidades. Se obtuvo un
 
lcremento total anual de M9 en el suelo para Is profundidad de 0-30 cm, de
 

2915.1, 2550.8 y 1500.8 g/m, 
 en las quemas 1, 2 y 3, resp. Sin embargo, al
 
final del aro Ias quemas I y 2 tuvieron, resp., 23.5 y 9.7% menos MO en Is
 
superficle del suelo que el testigo. (Resumen del autor. Trad. por M.M.)
 
D02
 

0036
 
21662 PRUSSNER, K.A. 1983. A farmer's practical guide for giant Leucaena
 

(Lantoro Gung). [Una gula prfctica sobre Leucaena gigante (Lamtoro
 
Gung) para los agricultores]. In Leucaena Research in the Asian-Pacific
 
Region, Singapore, 1982. Proceedings of a Workshop. Ottawa, Canada,
 
International Development Research Centre. pp.161-lb8. ingl., Res.
 
Ing]., Fr., Esp., Ilus. [US Agency for International Development,
 
Jakarta, Indonesia]
 

Leucaena leucocephala. Distancia de slembra. Densidad de siembra. Pr9cticas
 
culturales. Maoejo de praderas. Indonesia.
 

La adaptabilidad y los multiples usos del Lamtoro Gung (var. gigantes de
 
Leucaena leucocephala) le dan una ventaja comparativa sobre otras especies
 
en grandes fireas de Indonesia donde la estaci6n seca se prolonga por mis de
 
3 meses. Por esta raz6n, el programa de desarrollo provincial se ocupa en
 
disefiar y probar sistemas de cultivo basados Leucaaa.
en Dos reuniones
 
sobre el Lamtoro celebradas en ago. de 1982 proveyeron un foro para el
 
intercambio de resultados de investigaci6n e informaci6n de campo sobre la
 
leguminosa, y los participantes hicleron 6nfasis en Is necesidad de los
 
agricultores de una informaci6n prctica que guiara In implantaci6n en el
 
campo de los proyectos que incluyen el Lamtoro Cung. Se elabor6 un cuadro 
de recomendaciones sobre el manejo del cultivo. Este cuadro, acompaiado 
por explicaciones escritas, proporciona a los extensionistas y agricultores 
una informaci6n t6cnica que pueden adaptar fgcilmente a las condiciones 
locales. Las recomendaciones para las pructica!3 culturales y de plantio se 
basan en el uso pretendido - prop6sito principal de] cultivo. La idea es 
qie los agricultores escojan I de 6 posibles prop6sitos principales y sigan 
los procedimientos recomendados para 6se. Aunque las recomendaciones se
 
disean para maximizar el producto primario tambi6n sirven para productos
 
secundarios. (Resumen del autor) D02
 

0037
 
21808 RAI, P.; PATHAK, P.S.; DEBROY, R. 1982. Effect of sowing season on
 

seedling growth of Leucana leucocephala (Lam) de Wit. (Efecto de la
 
estaci6n de siembra en (l crecimiento de plgntulas de Leucaena
 
leucocephala). Indian Journal of Ecology 9(l):162-165. Ingl., 4 Refs.
 
[Indian Grassland & Fodder Research Inst., Jhansi 284 003, U.P., India]
 

Leucaena leucocephala. Siambra. Epoca seca. Epoca Iluviosa. Crecimiento.
 
India.
 

Las plgntulas de Leucaena leucocephala sembradas por semillas en la 6poca

de verano (abril) fueron superiores a las sembradas en el invierno (finales
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de ago.) en diferentes parfmetros de crecimiento, determinados durante
 
3-125 dfac. La MS de las diferentes partes de la plants, especialmente de
 
los tallos, fue superior en las plantas sembradas en verano, pero la
 
acumulaci6n de MS en las hojas fue superior en las plantas sembradas en
 
invierno. (Resumen por Herbage Abstracts. Trad. por M.M.) D02
 

0038
 
21637 SHELTON, H.M. 1975. Undersowing rice (Oryza sativa) with
 

Stylosanthes guyanensis. 2. Delayed sowing time and crop variety.
 
[Cultivo intercalado de arroz (Oryza sativa) con Stylosanthes
 
guianensis. 2. Postergaci6n del tiempo de siembra y variedad de arroz].
 
Experimental Agriculture 11:97-101. Ingl., Res. Ingl., 6 Refs., 1l1s.
 

Stylosanthes guianensis. Cultivo intercalado. Oryza sativa. Rendimiento.
 
Tailandia.
 

La siembra simult~nea de arroz (Oryza sativa) con Stylosanthes guianensis
 
en Khon Kaen, al noreste de Tailandia, no afect6 el crecimiento vegetativo
 
de arroz, pero redujo el rendimiento de grano en 19%. El rendimiento de
 
grano de arroz no se afect6 cuando Is siembra de S. guianensis se demor6 10
 
dlas. El creci-miento de la leguminosL se redujo a la mitad por la poster
gaci6n de la siembra, y se relacion6 negativamente con el rendimiento de MS
 
de las var. de arroz. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) D02
 

0039
 
22819 SPAIN, J.M. 1980. Aadropogon gayanus (CIAT 621): m~todos de
 

siembra y fertilizaci6n. Cali, Colombia, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. 5p. Esp.
 

Andropogon gayanus. Siembra. Fertilizantes. Pr~cticas culturales. Llanos
 
Orientales. Colombia.
 

Se presentan algunas recomendaciones para el establecimiento de Andropogon
 
gayanus, con respecto a los m~todos de siembra y la fertilizaci6n. Estas
 
incluyen: preparaci6n del terreno cuando se siembra en sabana nativa y en
 
praderas viejas, 6poca y densidad de siembra, siembras ralas y dosis de
 
fertilizantes. (Resumen por M.M.) D02
 

V6ase adem~s 	 0057 0064 0081 0115 0118 0119 0122
 
0126 0135 0182
 

D03 Praderas Mixtas
 

0040
 
22408 CHEF, W.C.; MANNETJE, L.'t 1981. Productivity and compatibility
 

of pastures grasses and legumes in peninsular Malaysia. (Productividad
 
y compatibilidad de gramineas y leguminosas forrajeras en Malasia
 

peninsular). MARDI Research Bulletin 9(l):1-13. Ingl., Res. Mal.,
 
Lngl., 19 Refs., Ilus. [Feed Resources & Animal Nutrition Branch,
 
Malaysian Agricultural Research & Development Inst., Serdang, Selangor,
 
Malaysia]
 

Panicum maximum. Paspalu plicatulum. Setaria anceps. Setaria splendida.
 
Pennisetum purpureum. Brachiaria decumbens. Brachiaria ruziziensis.
 
Brachlarla mutica. Digitaria decumbens. Digitaria setivalva. Cynodon
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plectostachyus. Praderas mixtas. Centrosema pubescens. Desmodium uncinatum.
 
Desmodium intortum. Desmodium heterophyllum. Macroptilium atropurpureum.
 
Pueraria phaseoloides. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes humilis.
 
Compatibilidad. Persistencia. Establecimiento. Densidad d sitmbra. Hgbito
 
de crecimiento. Rendimiento. Materia seca. Composici6n t-:'nlca. Pastoreo.
 
Malasia.
 

Se evaluaron 60 mezclas simples de gramlnea-leguminosa (10 leguminosas y 20 
gramineas) bajo pastoreo Intensivo intermitente, en un suelo 5cido de 
ambiente tropical hOmedo de Malasia peninsular. Stylosanthes guiansnsis 
cv. Schofield, Cook y Endeavour, Centrosema pubescens y Desmodium 
heterophyllum tuvieron buen comportamiento y constituveron un 19-33" de la 
MS total cuando se cultivaron con Panicum maximum var. typica. El estable
cimiento de Desmodium uncinatum cv. Silverleaf, D. intortum cv. Greenleaf, 
Macroptilium atropurpureum cv. Siratro y Stylosanthes humilis fue escaso y 
estas leguminosas formaron menos del 10 de la MS total cuando se cultiva
ron con P. maximum. Con el tiempo, Creenleaf y Silverleaf desaparecieron 
virtualmente. Pueraria phaseoloides se establec6 bien pero desapareci6 
gradualmente de las praderas. Todas las gramIneas erectas evaluadas 
persistieron y mostraron buenos rendimientos con S. _uLianensis, en tanto 
que las gramineas estolonIferas evaluadas no crecieron bien en combinaci~n 
con esta leguminosa. Se discuten los resultados obtenidos en relaci6n con 
la productividad de la pradera mixta y la persistencia de ]a leguminosa.
 
(Resumen del autor. Trad. por I.B.) D03
 

0041
 
22820 GROF, B. 190. Asociaciones promisorias de Andropogon gayanus con
 

leguminosas. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura
 
Tropical. 8p. Esp.
 

Andropogon gayanus. Praderas ;nixtas. Compatibilidad. Desmndium ovalifolium.
 
Pueraria phaseoloides. Stylusanthes capitata. Zornia latifolla. Centrosema.
 
Hyparrhenia rufa. Disponlbilidad de forraje. Materia seca. Pastoreo. Llanos
 
Orientales. Colombia.
 

Se resumen datos de investigaciones obtenidos con asociaciones de
 
Andropogon gayanus-leguminosas desde 1974. Esta gramInea se asocia bien
 
con varias especies de leguminosas adaptadas a condiciones de suelos Scidos
 
en regiones hlpert6rmicas. Las asociaciones promisorlas para las sabanas
 
hipertgrmicas de los Llanos Orientales de Colombia incluyen A. gayanus-

Desmodium ovalifolium; A. gayanus-Pueraria phaseololdes; A. gayanus-

Stylosanthes capitata; A. Eavanus-Z. latifolia y A. .ayanus-Centrosema sp.
 
Se describen algunas de las caracteristicas de estas asociaciones y se dan
 
recomendaciones sobre su manejo. (Resumen por M.N.) D03
 

0042
 
21647 KEYA, N.C.O. 1974. Grass legume pastures in Western Kenya. 2.
 

Legume performance at Kitale, Kisli and Kakamega. (Praderas de legumi
nosa y graminea en el occidente de Kenia. 2. Comportamiento de legumi
nosas en Kitale, K:1i y Kakamega). East African Agricultural and
 
Forestry Journal 39:247-257. Ingl., Res. Ingl., 17 Refs., flus.
 

Desmodium uncinatum. Desmodium Intortum. Trifolium repens. Trifolium
 
semipilosum. Praderas mixtas. Setaria sphacelata. Fertilizantes. N.
 
Rendimiento. Materia seca. Precipitaci6n. Nodulaci6n. Fijaci6n de N.
 
Establecimiento. Kenia.
 

En 1969 se inici6 un ensayo en Kitale, Kakamega y Kisii en el occidente de
 
Kenia para investigar el comportamiento de Desmodlum uncinatum, D.
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intortum, Trllu.ium repens y T. semipilosum var. glabrescens, y para 

determinar su. ljqcl6n de N en relaci6n con Setaria sphacelata cv. Nandi 

fertilizada c:. div-rsas tasas de N. Los rendimientos prom. de MS en 

Kakamega fueron 2.0 y 1.5 veces mayores que los rendimientos prom. de Kisii 

y Kitale, resp., durante el perlodo de 3 afios del ensayo. El estableci

miento y el comportamiento de !a leguminosa fueron mns deficientes en Kisli 

y mejores en Kakamega. Las asociaciones de graminea-Desmodium produjeron 

rendimientos de MS que fueron del mismo orden del de la gram~nea fertiliza

da con IC0-200 kg de N/ha/afio, en Kakamega y Kitale. Ld inclusi6n de
 

leguminosas, especialmente de Desmodium en Kakamega y Kisli, aument6
 

considerablemente el contenido de PC de la MS y a menudo produjo rendimien

tos de N equivalentes a los de la graminea fertilizada -on 200-400 kg de
 

N/ha/afio. Las especies de Desmodium fijaron de 82-126 kg de N/ha/afio en
 

Kitale y Kakamega, durante el perlodo exptl. Hubc evidencia Ce que una
 

parte del N de las leguminosas se transfiri6 a la graminea asociada. Los
 

altos rendimientos de MS y de N en Kakamega se pueden explicar no solamente
 

en t~rminos de la alta y bien distribulda precipitaci6n pluvial, sino
 

tambiin desde el punto de vista de las temp. ligeramente mayores. (Resumen
 

del autor. Trad. por I.B.) D03
 

0043
 

21658 MOOG, F.A. 1983. Beef production on Leucaena-lmperata pastures and
 

cattle feeds on small farms in the Philippines. (Producci6n de came en
 

praderas de Leucaena-Imperata en fincas pequefias de las Filipinas). In
 

Leucaena Rerearch in the Asian-Pacific Region, Singapore, 1982. Proceed

ings of a Workshop. Ottawa, Canada, International Development Research
 

Centre. pp.69-72. Ingl., Res. Ingl., F:., Esp. [Bureau of Animal
 

Industry, Santa Mesa, Manila, Philippines]
 

Leucaena leucocephala. Imperata cylindrica. Praderas mixtas. Aumentos de
 
peso. Tasa de carga. Producci6n de carne. Filipinas.
 

La producci6n animal en Filipinas se podria mejorar sustancialmente median
te el uso de pra'eras basadas en Leucaena. La producei6n de carne con base
 

en praderas de Imperata cylindrica-Leucaena leucocephala triplica Is
 

producci6n a partir de I. cylindrica sola, y se han obtenido ganancias de
 
peso vivo superiores a 400 kg con Panicum maximum-L. leucocephala. Actual

mente, sin embargo, el uso de Leucaena en las fincas pequefias varla segfin
 

el sistema de cultivo que se use. Lo: alimentos para ganado en estas
 

fincas estgn directamente relacionados con los cultivos que se siembran,
 

porque los agricultores usan de :anera amplia los subproductos y las
 

malezas como alimento animal. (Resumen del autor) D03
 

0044
 

20991 MOZZER, O.L. 1974. Influencia da consorciacao e da adubacao
 

nitrogenada na producao e teor prot ico do capim-jaragug, capim-govdura
 
e capim-brachiaria. (Influencia de la asociaci6n y de Is fertilizaci6n
 

nitrogenada en la producci6n y en el contenido de proteina de
 
Hyparrhenia rufa, Melinis minutiflora y Brachiaria decumbens). Tese
 

Mag.Sc. Vicosa-MG, Brasil, Universidade Federal de Vicosa. 66p. Port.,
 

Res. Port., 44 Refs., Ilus.
 

Hyparrhenia rufa. Melinis minutiflora. Brachiaria decumbens. Praderas
 
mixtas. Neonotonia wightli. Macroptilium atropurpureum. Centrosema
 
pubescens. Stylosarthes gulanensis. Rendimiento. Materia seca. Contenido de
 

proteinas. Fertilizantes. N. Compatibilidad. Persistencia. Establecimiento.
 

Composici6n botgnica. Brasil.
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Se realiz6 un expt. en el Instituto de Pesquisas Agropecugrias do Centro-
Oeste (IPEACO), municiplo de Sete Lagoas, MG, Brasil, en un suelo cubierto 
de vegetaci6n de cerrado clasificado como Latosol rojo-amarillo, fase 
cerrado. Se utiliz6 un disefio de parcelas dividIdas con 4 repeticiones. 
Cada repetici6n consisti6 de 3 parcelas de 42.0 x 3.0 m, diviJidas en 7 
subparcelas de 6.0 x 3.0 m cada una. En las parcelas se estudiaron las 
gramineas Melinis minutiflora, Hyparrhenia rufa y Brachiaria decumbens y en 
las subparcelas se estudiaron leguminosas, Pueraria javanica (P. 
phaseoloides), GivcIne (Neoiotonla) wightii, Macroptilium atropurpureum, 
Centrosema pubescens y Stvlosanthes gufanensis, adem5s !e la ausencia o 
presencla de fertilizaci6n con 80 kg de N/ha/aho. Despu~s d2 2 a6os de 
recopilaci6n de datos, se observ6 un buen establecimiento de las 5 legumi
nosas, aunque al finalizar este perfodo, el establecmi:nro era escaso en 
todas las parcelas. De manera general, la persistenciL de las legumlnosas 
fue escasa y por consiguiente, su contribuci6n a la produ-ci6n total de la 
subparcela fue inferior a lo esperado, lo cual dificult6 las comparaciones 
de los tratamientos asociados y de fertilizaci6n. Las leguminosas presen
taron mejor persistencla con M. minutiflora, en tanto que S. guianensis y 
C. pubescens fueron las mejores en asociaci6n con las 3 gramineas. P.
 
phaseoloides fue la leguminosa m~s escasa y desapareci6 en todas las 
parcelas al finalizar el primer ao. Entre ]as gramineas, B. decumbens 
present6 mejor establecimiento y persistencia. Los mejores rendimientos de 
MS y de proteins se verificaron en M. minutiflora, durante el primer afio. 
En el segundo afio, se redujo ]a producci6n de M. minutiflora y de B. 
decumbens, on tanto que aument6 ]a de If. rufa, en raz6n de que esta 6ltima 
posibilit6 un mayor no. de cortes. Como no se alter6 la fertilizaci6n 
nitrogenada del primiero al segundo afio, y las producciones de MS dlsminu
yeron en todos los tratamientos de B. decumbens y M. minutiflora, se 
suglere que esta disminuci6n no solamente se relaciona con el estableci
miento de ]as leguminosas sno tambi~n con otros factores clim~ticos y de 
manejo. 11. rufa fue la excepci6n puesto que present6 una reducci6n mis 
intensa en el establecimiento de las gramneas, en tanto que aument6 la 
producci6n de MS entre los cortes efectuados en nov. de 1971-ene. de 1972. 
Durante el primer ano la producci6n de MS de las gramineas fertilizadas con 
80 kg de N/ha fue superior a la producci~n obtenida por las asociaclones do 
gramineas y leguminosas. En el segundo ao, no se observ6 superioridad de 
is fertilizaci6n en H. rufa y B. decumbens, ya que H. rufa produjo m~s en 
la asociaci6n que cuando recibi6 fertilizaci6n. Las gramIneas no fertili
zadas presentaron producciones de proteina inferiores a las de las asocia
cones resp.; solamente la asociaci6n de S. guianensis-B. decumbens produjo 
m~s proteins que B. decumbens fertilizada con N. C. pubescens fue la 
leguminosa con mayor contenido de proteina. Se observ6 una tendencia a 
mayores contenidos de proteina en las asociaciones con H. rufa durante el 
primer a6o. En las gramineas se observ6 una tendencia inversa. En el
 
segundo aho las asociaciones con H. rufa presentaron mayores contenidos de
 
proteina. Los contenidos de proteins de las asociaciones fueron superiores
 
a los de las gramineas fertilizadas con N. Los resultados obtenidos son
 
poco expresivos para las condiciones de pastoreo, tomando en cuenta princi
palmente la susceptibilidad de las forrajeras al corte. Aparentemente, en
 
estudios de asociaci6n entre gramineas y leguminosas es importante la
 
entrada de animales en el 5rea y determinar el comportamiento de las
 
diferentes asociaciones mediante la identificaci6n de la composici6n
 
bot~nica (proporci6n graminea/leguminosa) y muestras de las diferentes
 
especies, dejando ]a medici6n directa de la producci6n forrajera como
 
observaci6n final. Durante todo el periodo exptl. no hubo evidencias de quo
 
la produccl6n de MS y de proteina aumentara por la presencia de leguminosa
 
en ia asociaci6n. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) D03
 

0045
 
21802 RAI, P.; KANODIA, K.C. 1982. Search for an ideal legume for
 

Setaria mixed pasture. (B~squeda de una leguminosa ideal para asociar
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con Setaria). Forage Research 8(2):145-149. Ingi., Res. Ingl., 9 Refs.
 

[Indian Grassland & Fodder Research Inst., Jhansi 284003, India]
 

Setaria sphacelata. Compatibilidad. Praderas mixtas. Atylosia
 

scarabaeoides. Clitorla ternatea. Desmodium tortuosum. Desmanthus virgatus.
 

Macroptilium atropurpureum. Macroptillum lathyroides. Stylosanthes
 
gulanensis. Rendimlento. Materia seca. Producci6n de forraJe. Contenido de
 

proteinas. Establecimiento. India.
 

Se realizaron estudios durante 3 a6os con 7 loguminosas forrajeras
 

(Atylosla Fcarabeoides, Clitoria ternatea, Desmodium torttosum, Desmanthus
 

virgatus, Macroptilium atropurpureum, M. lathyroides y Stylsanthes
 
guianensis) para determinar su compatibilidad en a.ociaci6n con Setaria
 

sphacelata bajo condiciones dc temporal. Se obtuvo el max. rendimiento de
 

forraje verde y seco de la graminea cuando se asoci6 con S. gulanensis.
 
Entre las leguminosas lo; max. rendimientos de forraje verde y seco se
 

presentaron en M. lathyroides. Los datos de las asociaciones de graminea
leguminosa indicaron que los max. rendimientos de forraje verde y seco se
 
obtuvieron con C. ternatea (12.6 t/ha) y S. Luianensis (3.3 t/ha). El max.
 

nivel de PC so obtuvo en la asociaci6n de S. sphacelata con S. guianensis.
 
(Resumen del autor. Trad. por M.M.) D03
 

0046
 

21269 RENSBURG, H.J. VAN 1969. Legume/grass pastures in Zambia. (Prade
ras de leguminosas/gramfneas en Zambia). Farming in Zambia 4(2):I-4.
 
Ingl., 3 Refs., flus.
 

Neonotonia wightli. MacroptIlium atropurpureum. Stylosanthes guianenfis.
 

Praderas mixtas. Chloris gayana. Cynodon nlemfuensis. Adaptaci6n.
 
Establecimiento. Persistencia. Producci6n de forraje. Materia seca. Tasa de
 
carga. Fertilizantes. Zambia.
 

Se describen caracterlstIcas generales de adaptaci6n y de establecimiento 
de gramineas-leguminosas en Zambia, con las leguminosas Glycir.i javanica 

(Neonoronia wightii), Macroptilium atropurpureum y Stylosanthes guianensis. 
Las 3 especles son compatibles en praderas mixtas y crecen bien con Chloris 
gayana y Cynodon nlemfuensls y en praderas naturales. Estas leguminosas 
producen m~s de 6725 kg de MS/ha y mis de 1120 kg de PC/ha. Las 3 especies 
in aptas pars la producci6n de heno y ensilaje. N. wightii y M. 
Atropurpureum son tolerantes al fuego y rebrotan rg'idamente. El sistema 
radical de las 3 especies es tolerante a las heladas. Las 2 primeras son 
m~s tolerantes a la sequfa que S. guianensis. Durante a estaci6n lluviosa 
aparentemente ocurre una Infecci6n de Xanthomonas/Pseudomonas en N. 
wighLli, pero no afecta su producci6n o crecimiento. En cultivos puros de 
M. atropurpureum durante la estaci6n iluvlosa se han observado ataques por
 
Rhizoctonia microsclerotia. El dafio por termitas a S. gulnensis puede ser
 
severo despu~s de la estaci6n lluviosa. N. wIghtii y L. atropurpureum se
 
deben seleccionar para suelos francos de textura media y pesada, y .
 

atropurpureum y S. guianensis pars suelos arenosos de textura liviana. La
 

Eiembra se debe hacer con 0.9-1.8 kF de semilla de las leguminosas/ha a
 
comienzos do ]a estaci6n lluviosa. Se debe cubrir la semilla a menos de
 
2.5 cm de profundidad, con siembra manual o sembradora. las praderas
 
mixtas sujetas a un pastoreo rotacional intensivo permanecen de buena
 

calidad. (Resumen por EDITEC) D03
 

0047
 
20373 RICKERT, K.G.; McKEON, G.M.; PRINSEN, J.H. 1983. Growing beef
 

cattle on native pasture oversown with the legume fine-stem stylo in
 

subtropical Australia. (Cra de ganado de carne en pradera natural
 

25
 



en 


subtropical). In Smith, J.A.; Hays, V.W., eds. International Grassland
 

Congress, 14th., Lexington, Kentucky, :981. Proceedings. Boulder,
 
6
 

sobresembrada con la leguminosa Stylosanrhes guianensis Australia
 

Colorado, Westview. pp.762-7 5. Ingl., Res. Ingl., 6 Refs., llus.
 

Heteropogon contortus. Praderas naturales. Stvlosanthes uanensis. Prade

ras mixtas. Novillos. Pastoreo. Aumentos de Feso. Modelos de slmulac16n.
 

Sistemas de producci6n. Producci6n animal. Tasa de carga. Clima. Australia.
 

Se describe un sistema de pastoreo que tiene como meta mantener una pradera
 

productiva de Stylosanthes guianensis y permit;r el crecimiento de novillos
 

Lasta alcanzar peso vivo de 480 kg a los 27 meses de edad. Esta meta
 

requiere aumentos de peso de 300 kg/novillo en 20 mesas, despugs del
 

destete. Los resultados de un estudio de campo a corto plazo sobre el
 

sistema, en Gayndah, Queensland, Australia, en 11.3 ha de S. guianensis y
 

Heteropogon contortus invadidas per Rhynchelytrum repens, se analizaron cen
 

respecto a su repetici6n a largo plazo; para esto se utiliz6 un modelo
 

simple que predecia la producci6n animal con base en la tasa de carga y los
 

registros del clima. Cada junio, despuis del destete, 7 novillos (5/8
 

Hereford, 3/8 Sahiwal) comenzaban un ciclo de pastoreo de 20 meses. De
 

esta manera, 2 clases de animales pastaban juntos desde junio a enero.
 

Desde feb. a mayo, despuis ae que los animales mis viejos habian side
 

sacrificados, se dividi6 a Is mitad la tasa de carga para permicir que S.
 

guianensis creciera antes del invierno. La tasa de carga prom. anual fue
 

de 1 novillo/ha. A partir de 1976, se hablan completado 3 clclos de
 

pastoreo con cambios totales de peso viva de 276, 326 y 315 kg/novillo para
 

proporeionar canales adecuadas para 
 el mercado local. S. gulanensis
 

contribuy6 con 10% del rendimiento de la pradera, pero las malezas
 

aumentaron progresivamente. El modelo de producci6n animal predijo el
 

cambio de peso viva (CPV) en el invierno, la primavera y el verano, y en el
 

otofio con base en el Indice de crecimiento de ]a pradera/animal, el Indice
 

de crecimiento prom. (ICP) para una estaci6n dividido par la tasa de carga
 

(TC). El ICP fue producto de indices separados (range 0-1) para temp.,
 

radiaci6n solar y disponibilidad de agua del suelo. Las regresiones que
 

predeclan el CPV, con base en el ICP/TC, se derivaron de los resultados del
 

estudio de campo y de 2 estudios publicados; se les atribuy6 del 85-89% de
 

la variaci6n en el CPV. Se procesaron registros completos de clima
 

(1958-80) para calcular el ICP con base en la precipitaci6n pluvial
 

estacional y e ICP de la estac16n previa. Esto permlti6 similar el CPV
 

con base en Is precipitaci6n mensual desdu 1870-1980. Se consideraron 3
 

tasas de carga prom. anuales (0.74, 1.0 y 1.3 novillos/ha) durante 109
 

ciclos de pastoreo. Las distribuciones de frecuencia del aumento total de
 

peso vivo demostraron que la TC afectaba la repetibilidad. El modelo
 

estimaba la repetibilidad con base restringida de datos, pero ignoraba la
 

posible influencla de la escasez extrema de alimento y los cambios en la
 

fectilidad del suelo en Is composici6n butinica del CPV. El modelo apoy6
 

el estudio de campo al indicar que una reducci6n de la TC mejorarla la
 

repetibilidad de la producci6n y reduciria las malezas; proporcion6
 

informaci6n que de otra manera se habria obtenido solamente con ensayo
un 


de pastoreo de larga duraci6n; sugirI6 que se deberfa estudiar la
 

estabilidad de la pradera durante In sequin y tambi6n indic6 que el sistema
 

de pastoreo tiene aplicabilidad comercial. (Resumen del autor. Trad. par
 

I.B.) D03
 

0048
 

21230 SINGH1, R.D.; CHATTERJEE, B.N. 1968. Growth analysis of perennial
 

grasses in tropical India. 2. Iterbage growth in mixed grass/legume
 

swards. (Anilisis del crecimiento de gramneas perennes en la India
 

tropical. 2. Producci6n de forraje en praderas mixtas de gramTneas-legu

minosas). Experimental Agriculture 4:127-134. Ingl., Res. Ingl., 7
 

Refs.
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scarabaeoldes. Clitoria
 Pennisetum polystachyon. Praderas mixtas. Atylosia 

Stylosanthes


ternatea. Calopogonium mucunoides. Centrosema pubescens. 


gracilis. Rendimiento. Materia seca. Persistencia. Intervalo de corte.
 

foliar. Absorci6n de nutrimentos.
Contenido de proteinas. Crecimiento. Area 


N. Monocultlvos. India.
 

6 

la graminea perenne Pennisetum polystachyon 	sola o en mezcla 

con
 
Se cultiv
 

ternatea y las
scarabaeoides y Clitoria 

pubescens 


las leguminisas nativas Atylosia 


leguminosas ex6ticas Calopogoniumn mucunoides, Centrosema y 

Solamente las 2 Oltimas persistieron durante m5s de Stylosanthes gracills. 

prom. de la mezcla que contenla C.
 

1 6 2 afios. los rendimientos anuales 

207 era forraje de legumino

pubescens fueron de 2.7-2.9 t/ha, del cual 	el 

fue de 3-6% aprox. y el de las
 

cor :enido de protefna de la graminea 


10-14%. Las praderas mixtas produjeron tanta proteina como
 
sa. El 

leguminosa, de 


Ila prniaran nuas dp P. nolvstachyon recibieron
 en expt. antirores, donda 


44 kg de N/ha como tertilizante. .i N del 
suehl - increment6 bajo la 

mezcla de C. pubescens v los rendimientos de la mezcla aumentaron durante 

el expt. Los rendimientos del forraje de la gramlnea en las mezclas fueron 

La disminuci6n en el

generalmente inferiores que los de la gramInea sola. 


la graminea en mezcla se deb16 principalmente a la disminurendimiento de 6
 

ci6n del 5rea foliar, en vez de reduccionEs en 
la tasa de asimilaci n neta.
 

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

0049
 

21824 THOMAS, D.; ANDRADE, R.P. DE 1984. The pergistence of tropical
 

under grazing in Brazil. (Persistencia de

grass-legume associations 


en

asociaciones de gramtneas-leguminosas tropicales bajo pastoreo 


Brasil). Journal of Agricultural Science 102:257-263. Ingl., Res. Ingl.,
 

13 Refs. [Centro de Pesquisa Agropecugria dos Cerrados, Caixa 
Postal
 

700023, Planaltina-DF, Brasil]
 

Praderas mixtas. Stvlosanthes
Brachiaria decumbens. 


guianensis. Stvlosanthes capitata. Stvlosanthes macrocephala. 
Persistencia.
 

Materia s2ca. Conlanido de N.
 

Andropogon gayanus. 


Pastoreo. Compatibilidad. Rendimiento. 

Epoca lluviosa.
Contenido de Ca. Contenido de P. Fijaci6n de N. Epoaa seca. 


Monocultivos. Cerrado. Colletotrichum gloeosporioides. Brasil.
 

Sobre un Oxisol de baja fertilidad en la regi6n de sabanas tropicales de
 

Brasil, se evalu6 la persistencia de 8 accesiones de Stylosanthes
 

guianensis, S. macrocephala y S. capitata en combinaci6n con Andropogon
 

cv. Basilisk, bajo un r6gimen
gayanus cv. Planaltina y Brachiaria decumbens 

Cinco accesiones persisde pastoreo intermitente en pequefias parcelas. 


tieron durante 4 estaciones con ambas gramineas, aunque los rendimientos de
 

en las asociaciones con B. decumbens. Las
 

accesiones mis productivas al final del expt. fueron 

las leguminosas fueron menores 


S. macrocephala CIAT
 

y CIAT 1097 (CPAC 706).
1582 (CPAC 139), S. capitata CIAT 1019 (CPAC 704) 


Las accesiones S.-ulanensis 
 cv. 	Cook, S. capitata CIAT 1315 (CPAC 707) y
 
la


CIAT 1404 (CPAC-846) que no lograron persistir, fueron destruidas por 


antracnosis 
(Colletotrichum gloeosporioides), Esta enfermedad se consti

tuye en el principal factor que limita el uso de Stylosanthes en la regi6n.
 

el valor de los expt. de pastoreo en pequefias
Se discute brevemente 

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

0061 0068
V~ase adems 0018 0019 0020 0021 0067 

0119 0121
0115 0116 0117 0118 0120 


0123 0127 0130 0132 0135 0144 0151
 

0152 0153 0166 0171 
 0180 0181 0190
 

0191 0206 0208 0210 0214
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D04 Semillas: Producci6n, Calidad__ Tratamiento
 

0050
 
21891 BURIN, M.E. 1979. Regulacao quimica da dormencia end6gena de
 

sementes de Stylosanthes humills H.B.K. (Regulaci6n quimica de In
 
latencia end6gena de semillas de Stylosanthes humilis). Tese M&g.Sc.
 
Vicosa-MG, Brasil, Universidade Federal de Vicosa. 62p. Port. , Res.
 
Port., 44 Refs., flus.
 

Stylosanthes humills. Semilla. Latencia. Acido giber~lico. Germinaci6n.
 
Tratalento de ]a semilla. Brasil.
 

Se trataron semillas de Stylosanthes humilis reci6n cosechadas, cuya
 
latencia se demostr6 por el patr6n b'f~sico de absorci6n de agua, con
 
diversas sustanclas quimicas, aisladas o en comblnaei6n, para obtener
 
Informaci6n sobre los mecanismos de control de la Istencia. Los resultados
 
indican que 2 fuentes complementarias, una citoqulnina (en este caso
 
benziladLnlna) y etileno (suministrado en forma de etrel), fueron esencia
les para romper Is latencia de las semillas, promoviendo una germinaci6n de
 
casi 100%. La aplicaci6n de iones de Co, las cuales bloquean In sintesis
 
de etileno, inhibe Ia gerriinaci6n de las semillas no latentes y la ruptura
 
de is latencia, promovIda por la comblnaci6n entre Is henziladenina y el
 
etrel, en semillas. Existen evidencias de que In combinaci6n de benzila
denina y etrel contrapesa Is latencia impuesta por el 5cido abscisico
 
(AAb), el cual inhlbe tanto Is germinaci6n de las semillas no latentes como
 
la ruptura de is latencia de las semillas tratadas con estos promotores de
 
la germinaci6n. La tiourea fue Is 6nica sustancia que, en forma aislada,
 
promovi6 le ruptura casi total de Is latencia de las semillas. La aplica
ci6n de cido giberg]ico (AG) no promovl6 is ruptura de is latencia. Los
 
inhibidores bloqueadores de la sintesis de giberelinas, comc el cloruro de
 
trimetril amonio y el Scido dimetilamino succinico, no inhibieron is
 
germinaci6n de at, semillas no latentes. Por lo tanto, Is sIntesis de
 
giberelinas no ivece ser fundamental pars la ruptura de la latencia
 
end6gena de las semillas estudiadas. El KNO fue ineficaz para is ruptura
 
de Is latencia end6gena de S. humilis. (Resumen del autor. Trad. por I.B.)
D04
 

0051
 
22809 BUTLER, J.E.; RICKERT, K.G. 1981. Effect of heat treatment on
 

impermeability and lo:igevity of fine stem stylo seed. (Efecto del
 
tratamiento t~rmico en Is impermeabilidad y lor.gevidad de semillas de
 
Stylosanthes guianensis var. intermedia). Queensland Journal of
 
Agricultural and Animal Sciences 38(2):187-190. Ingl., Res. Ingl., 9
 
Refs. [Standards Branch, Queensland Dept. of Primary Industries,
 
Indooroopilly, Qid., Australia]
 

Stylosanthea gulanensis. Semilla. Escarificaci6n. Latencia. Calidad de las
 
semillas. Germinaci6n. Australia.
 

La inmersi6n de semillas dL Stylosanthes guianensis var. intermedia en agua

0


caliente (55 C) durante 20 min redujo el contenido de semilla dura de 75% a
 
menos de 10%. La exposici6n de las semillas a aire caliente (57°C, 56% de
 
HR) redujo el contenido de semilla dura de 75% a 60-68%. La viabilidad no
 
se alter6 por los 2 tratamientos y permaneci6 constante durante 3 afios.
 
(Resumen del autor. Trad. por M.M.) D04
 

0052 
21859 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Producci6n de semilla. In . Informe Anual 1982. 
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Cali, Colombia. pp.177-185. Esp., llus. [CIAT, Apartado Areo 6713,
 

Cali, Colombia]
 

Centrosema. Desmodium. Pueraria. Stylosanthes. Zornia. Andropogon gayanus.
 

Brachiaria 
 decumbens. Brachiaria humidicola. Brachiaria dictyoneura.
 

Florac16n. Calidad de !as semillas. Producc16n de semillas. Almacenamiento.
 

Gnrminaci6n. Colombia.
 

Se hace 9nfasis en Is multiplicaci6n de un amplio rango de especies y 69 

accesiones, en -particular de los g~neros Stylosanthes, Centrosema, 

Desmodium, Andropogon y Brachiaria. Se logr6 la multlplicaci6n de los 

lotes de semillas sujetos a evaluaciones de calidad, se efectuaron pruebas 

de tetrazolio y de germinaLi6n pars A. gayanus y B. decumbens. Se cre6 un 

inventario mensual de existencias de semilla, y se seleccionaron lotes de 

semilla para formar una mayor reserva de se:.iilla b~sica de especies impor

tantes. Se resumen los componentes de la evaluaci6n de is calidad de 

semilla en A. gaysnus, la cual estg afectada por varios factores: las 
en su mayorla
 

corresponden a semilla cruda (con poco o ningfn acondicionamiento); is
 

dormancia; la relativa escasez de analistas de semillas; 


caracteristicas de las espfculas; los lotes de semilla que 


is ausencia de
 

estndares comerciales de mercadeo que exijan conformidad con alguna clase
 

de valores a)-solutos de calidad. Los estudios sobre el efecto de las
 

condiciones oe almacenamiento en is germlnac16n de A. Saynnus indicaron que
 

el almacenamiento en bolsas de polipropileno (cuarto de almacenamiento
 

cerrado en Palmira, 1O'C y 55% de HR) fue is m5n favorable en comparac16n
 

con latas selladas en las mismas condiciones de almacenamiento, con bolsas
 

de polipropileno a 23C y 72% de HR y con bolsas de polipropileno en cuarto
 

de almacenamiento ableito en Carimagua a 25'C y 82% de HR. Observaciones
 

preliminares sobre is floraci6n, el rendimiento de semillas y is calidad de
 

las mismas en Brachiaria decumbens, B. humidicola y B. dictyoneura, en
 

Carimagua, Quilichao y Popayan, mostraron que is florac16n comenz6 en
 

junio. B. humidicola y B. dictyoneura exhibieron patrones similares de
 

floraci6n en Quilichao y Popay~n. Fn Carimagua, B. dictyoneura fue is
 

primers en alcanzar la max. floraci6n. En Popaygn, B. decumbens creci6
 

vigorosamente y floreci6 profusamente, en tanto que B. humidicola y B.
 

dictyoneura presentaron bajo vigor vegetativo y floraci6n casi nula; una
 

reacci6n diferencial como 6sta puede reflejar diferencias entre las
 

especies en lo quo respecta al nivel de nutrimentos en el suelo (K y N) o
 

el efecto de Is temp. en Is respuesta de Is floraci6n o ambos. En todas
 

las localidades B. humidicola present6 un menor potencial de rendimiento de
 

semillas (14-20 kg/ha) que B. decumhens (4-188 kg/ha) y B. dictyoneura
 

(14-111 kg/ha). (Resumen por EDITEC) D04
 

0053
 

22442 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Producci6n de semillas. In . Informe Anual
 
2


1983. Cali, Colombia. pp.321-3 7. Esp. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali,
 

Colombia]
 

Tambi6n en inglis.
 

Centrosema. Desmodium. Pueraria. Stylosanthes. Zornia. Andropogon gayanus.
 

Brachiaria. Producc16n de semillas. Calidad de las semillas. Colombia.
 

Los objetivos de Ia Secci6n de Producc16n de Semillas del Programs de
 

Pastos Tropicales del CIAT son la multiplicaci6n y distribuci6n de semilla
 

de lIneas exptl. y semilla b~sica, y Is investigaci6n de algunas de las
 

limitaciones en el suministro comercial de semillas de nuevos cv. En 1983
 

se hizo 6nfasis en investigacin y capacitaci6n. 3e multiplic6 semilla de
 

Centrosema, Desmodium, Stylosanthes, Andropogon, Brachiaria y Panicum. Se
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atendieron las solicitudes de semilla tanto 
internas como externas al CIAT
 
y se desarrol16 un sistema de inventario computarizado en el que cada lote
 
de semilla se describe por origen, edad, cantidad
vol. y reservada para
 
prop6sitos especificos. A! CIAT-Palmira se le enviaron muestran 
de semi
llas cosechadas de A. gayenus en la regi6n de Brasilia, Brasil, para

efectuar anglisis comparativos con muestras de igual edad 
cosechadas en
 
Quilichao y Carimagua (Colombia). resultados
Los indicaron valores mhs
 
altos para germinaci6n, % de espiguillas llenas y mayor 
tamafio de la
 
cariopsis de las muestras brasileras. Se presenta un resumen te6rico de
 
los componentes del proceso de liberaci6n de nuevos 
cv. Se identificaron
 
las siguientes limitaciones en el proceso de liberaci6n: la 
felta de una
 
autoridad liberadora claramente definida en muchos palses; recursos insufi
cientes para proveer cantidades adecuadas de semilla b~sica y proveer

asistencia 
t6cnica a los productores de semillas; el factor novedad que

exige esfuerzos adicionales en investigaci6n, suministros de semillas y

extensi6n, y la falta de empresas distribuidoras de semillas o de intergs

de las existentes en iniciar la producci~n comerci.l de semilla de nuevos
 
cv. (Resumen por EDITEC) D04
 

0054
 
22999 GARCIA, D.A.; FERGUSON, J.E. 1984. Cosecha y beneficio de is
 

semilla de Andropogon gayanus. 
Cali, Colombia, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. 
Programs de Pastos Tropicales. Serie Boletines
 
Thcnicos no.l. 35p. Esp., 
Res. Esp., 6 Refs., Ilus. [CIAT, Apartado
 
Agreo 6713, Cali, Colombia]
 

Andropogon gayanus. Semilla. 
Cosecha. Cosechadoras. Beneficio. Producci6n
 
de semillas. Colombia.
 

Se esquematizaron m6todos alternativos para Ilevar a 
cabo la cosecha y el
 
beneficio de la semilla de Andropogon gayanus. La cosecha puede 
set
 
totalmente manual, total o parcialmente mecAnica. La cosecha manual ofrece
 
los m~s altos rendimientos de semilla pura con in contenido aceptable 
de
 
material inerte, 
 y obtenida sin recurrir a ningfin acondicionamiento
 
mec~nico. Este m~todo de cosecha estS restringido, sin embargo, a regiones

donde haya mano de obra abundante y disponible. A pesar de sus propias

limitacones, la combinada convencional puede utilizarse si el 
cultivo,
 
debido a un maneio previo adecuad>, nlcanza poca altura; obstante,
no su
 
rendimiento de semilla pura es 
reducido, lo que eleva considerablemente el
 
costo del beneficio. Hasta el momento, los m~todos propuestos para mecari
zar parcialmente la 
 cosecha, como el uso de cortadoras y separadoras
 
(zaranda oscilatoria) 
durante la operaci6n, al igual que la recolecci6n de
 
la semilla del suelo por succi6n (con aspiradoras) no han sido probados

suficientemente en el agro latinoamericano; sin embargo, ofrecen alternati
vas promisorias a los productores de semilla que dispongan del equipo

apropiado. El beneficio que reciba la semilla de A. gayanus depende mucho
 
del m~todo de cosecha empleado y de Is condici6n en que se debe entregar Is
 
semilla a sus consumidores, es decir, a los ganaderos. 
 Si is semilla se
 
destina 
a un mercado regional o para siembras manuales, bastari con some
terla a las etapas de prelimpieza y de secado. Las etapas adicionales,

limpieza, desaristado, clasificaci6n, elevan mucho el costo de la semilla y

s6lo se justifican cuando se requiere qua al contenido de 
semilla pura sea
 
m~s alto y su fluidez mayor, condiciones que is disponen major pars la
 
siembra mec~nica o que hacen m~s fficily 
econ6mico su transporte. Del
 
beneficio resultan 3 clases de 
semillas: cruda, limpia y clasificada. La
 
cruda es una clase de semilla de composici6n muy variable que se obtiene
 
despugs de realizar la prelimpieza y el secado. Su composici6n depende

mucho del grado de prelimpieza efectuado y sus caracterfsticas, en general,
 
son las siguientes: poca fluidez, pyr la presencia 
de las aristas; baja
 
relaci6n peso/vol.: aprox. 40 kg/m ; bajo contenido de semilla pura:
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alrededor de 20-30%; y un contenido alto (70-80%) de materia inerte. Eats
 

clase de semilla (muy 6til en los comercios locales donde se ofrece para la
 

siembra manual) es la que se suele producir con mhs economla; la scmilla
 

limpia ha cumplido la etapa adicional de limpieza y la semilla clasificada,
 

adems de la limpieza, ha pasado por cierta clasificaci6n; por consiguien

te, su costo es mayor. Comparadas con la semilla cr~da, estas semillas
 

tienen mayor fluidez; su relaci6n peso/vol. (60 kg/m ) es m~s alta; su 

contenido de semilla pura (alrededor de 40-50%) es tambin mayor; y su 

contenido de materia inerte (50-60%) es menor. La semilla limpia y la
 

clasificada poseen un mayor valor agron6mico, son adecuadas para la siembra
 

mecanizada, y tanto su transporte como su almacenamiento son m~s f~ciles.
 

En la pr~ctica, la mayor parte de los 
lotes de semilla poseen caracterls

semilla cruda y aquellas de la semilla
 

clasificada. (Resumen del autor) D04
 
ticas intermedias entre las de la 


0055
 

21671 JANK, L. 1982. Study of factors affecting seed production in
 
(Estudlo de
 

los factores que afectan la producci6n de semilla en Paspalum notatum
 
'Pensacola' and 'Argentine' bahiagrass (Paspalum notatum). 


cv. Pensacola y Argentine). Mag.Sc. Thesis. Gainesville, University of
 

Florida. 107p. Ingl., Res. [ngl., 77 Refs., Ilus.
 

Paspalum notatum. Cultivares. Producci6n de semillas. Fertilizantes. N. P.
 

K. Cosecha. Registro del tiempo. Inflorescencia. Rendimiento. Cerminaci6n.
 

EE.UU.
 

Para obtener informaci6n sobre la producci6n de semilla de Paspalum notatum
 

y factores que la afectan, se realizaron 2 expt. en Beef Research Unit, en
 

Gainesville, Florida, EE.UU., con los cv. Pensacola y Argentine. Con
 

respecto a los rendimientos de semilla y la calldad de cada cv., se evalua

ron los efectos de 7 combinaciones de fertilizantes, 4 niveles de N (0,
 

100, 200 y 400 kg/ha) con cantidades fiJas de P y K (100 kg/ha) y 3 combi

naciones de N (100 kg/ha) con cantidades variables de P y K (0 y 100
 

kg/ha), con y sin corte vertical. Se utiliz6 un disefo de bloques comple

tos al azar con 3 repeticiones. El no. de inflorescencias maduras fue una
 

buena medida de la producci6n de semilla y se correlacion6 altamente con el
 

rendimiento de 6sta. El N, el elemento m5s importante para aumentar los
 

rendimientos y el no. de inflorescencias maduras, limit6 especialmente la
 

producci6n de semilla del cv. Argentine. El nivel de N de 200 kg/ha,
 

produJo los mayores rendimientos, cuando la cosecha se efectu6 en la fecha
 

6ptima. En este tiempo se obtuvieron respuestas linealeb hasta este nivel.
 

De otra manera, las adiciones de N superiores a i00 kg/ha no ofrecerfan
 

ninguna ventaja. El mayor nivel de N reduJo los rendimientos de semilla en
 

el cv. Pensacola. El P y el K tuvieron efectos insignificantes en los
 

rendimientos de semilla de ambos cv., pero los rendimientos de semilla
 

aumentaron cuando se adicion6 N a las aplicaciones b5sicas de P y K. El K
 

fue mrs ventaJoso para la producci6n de semilla que el P. El corte verti

cal reduJo los rendimientos de semilla y el no. de inflorescencias y
 

prolong6 el periodo de max. producci6n. El N no afect6 los % de germina

ci6n. 
 Los valores fueron altos, 70-93% en Pensacola y 63-89% en Argentine.
 

Los % de germinaci6n fueron mayores en las primeras cosechas. Los % de
 

pureza fueron elevados en el cv. Pensacola (83-93%) y disminuyeron lineal

mente con cada cosecha; en el cv. Argentine fueron baJos (45-64%) y perma

necieron constantes en todas las cosechas. El N no afect6 el % de pureza.
 

Los rendimientos max. de semilla en el cv. Pensacola se presentaron a
 

mediados de Julio; no fue posible determinar las fechas 6ptimas de cosecha
 

con base en la emergencia inicial de inflorescencias o antesis max. Los
 

mayores rendimientos de semilla de Argentine se presentaron a finales de
 

ago., a comienzos de sept. o sea, 6-8 semanas despu~s de la emergencia
 

inicial y 28-42 dias despu6s de la antesis max. Los altos niveles de N
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adelantaron la emergencia inicial de las inflorescencias pero no la ante
sis. No fue posible determinar la max. 
calidad de la semilla en este cv.,
 
ya que solamente se analiz6 la semilla de 2 cosechas. Sin embargo, ista
 
ocurri6 por lo menos 
2 semanas antes de los max. rendimientos de semilla.
 
(Resumen del autor. Trad. por I.B.) D04
 

0056
 
21612 MASTROCOLA, M.A. 1982. Armazenamento de sementes de capim coloniao
 

(Panicum maximum Jacq.). (Almacenamiento de semillas de Panicum
 
maximum). Tese Mag.Sc. Piracicaba-SP, Brasil, Escola Superior de
 
Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de Sao Paulo. 91p. Port.,
 
Res. Port., Ingl., 43 Refs.
 

Panicum maximum. Semilla. Almacenamiento. Temperatura. Germinaci6n. Calidad
 
de las semillas. Brasil.
 

En el Lab. de Semillas del Depto. de Agricultura e Horticultura, Escola
 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, SP, Brasil, se 
estudi6 la influen
cia de diversos ambientes de almacenamiento en las calidades fisicas y
 
fisiol6gicas de 2 lotes 
de semilla de Panicum maximum de caracteristicas
 
diferentes. Despugs de la recepci6n de las semillas, se efectuaron
 
determinaciones preliminares para evaluar su calidad. En cada uno de los
 
lotes se obtuvieron datos referentes al contenido de humedad, pureza
 
fisica, germinaci6n total, 
valor cultural, vitalidad y peso en hectolitro.
 
Hubo 4 ambientes de almacenamiento: 1) almac~n de semillas (prom. de 28'C y

72% de HR); 2) c~mara fria (prom. de IO'C y 78% de HR); 3) c9mara seca
0
(prom. de 23 C y 35% de HR) y 4) galp6n de ladrillos (prom. de 20'C y 70%
 
de HR). Los ensayos durante el perlodo de almacenamiento de 12 meses se
 
efectuaron a intervalos de 3 meses, a partir de ago. de 1980 hasta ago. de
 
1981. Se evalu6 el contenido de humedad, peso volum~trico, peso de 1000
 
semillas, germinaci6n total, primer conteo de germinaci6n, velocidad de
 
germinaci6n y envejecimiento rfipido. Los anglisis de datos y la interpre
taci6n de los resultados permitieron deducir lo siguiente: 1) Para la
 
conservaci6n de 
la semilla de P. maximum es necesario poseer conocimientos
 
sobre la calidad Inicial de las semillas y sobre las condiciones del
 
ambiente de almacenamiento. 2) Las semillas de calidad (4% de valor
menor 

cultural) presentaron buena conservacifin en la c¢mara seea y un comporta
miento razonable en ambiente abierto, donde se mantuvieron con un contenido
 
de humedad aprox. de 10.4%. 3) Las semillas de mejor calidad (13% de valor
 
cultural) que tambi~n se conservaron mejor en la c~mara seca, se pueden
 
ilmacenar eficientemente durante 12 meses en un ambiente de alta HR,
 
siempre que la temp. sea baja, o en un ambiente de temp. ms elevada
 
durante 6 meses, siempre que se mantengan con contenidos de humedad aprox.
 
a 11%. 4) El almacenamiento de semillas en ambiente con temp. y HR
 
elevadas fue perjudicial, independientemente de la calidad inicial de los
 
lotes estudiados. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) D04
 

VWase ademis 	 0019 0021 0063 0064 0079 0125 0155
 
0184
 

D05 Caracteriaticas Aron6micas
 

0057
 
22490 BOGDAN, A.V. 1977. Andropogon gayanus Kunth. In Tropical pasture


and fodder plants (Grasses and legumes). London, Longman. pp.35-38.
 
Ingl., Ilus.
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Andropogon gayanus. Morfologla vegetal. Adaptaci6n. Clima. Suelos. Esta

blecimiento. Fertilizantes. N. P. Rendimiento. Materia 
seca. Valor nutri

tivo. Floraci6n. Producci6n de semillas.
 

Se presenta informaci6n sobre Andropogon gayanus en relaci6n con morfologla
 

y anatomia de la planta, sus var. reconocidas: squamulatua, bisquamulatus,
 

tridentatus y gayanus; distribuci6n geogrifica y adaptaci6n. Se citan
 

algunos datos sobre introducci6n y evaluaci6n de la especie Africa
en 


en Nigeria, Uganda y Rodesia), Brasil y Australia.
 

Asimismo, se revisan aspectos acerca de siembra y establecimiento, manejo y
 

fertilizaci6n, asociaci6n con leguminosas (con Centrosema pubescens y
 

Stylosanthes gulanenss en Nigeria, y con Clitoria ternatea en Australia),
 

composici6n quimica y valor nutritivo, productividad animal, floraci6n,
 

reproducci6n y producci6n de semilla. (Resumen por M.M.) D05
 

(particularmente 


0058
 

22478 CALDER, G.J. 1981. Hymenachne acutigluma in the Northern Territory.
 

(Hymenachne acutigluma en el Territorio Norte). Darwin, Australia,
 

Department of Primary Production. Division of Agriculture and Stock.
 

Technical Bulletin no.46. 65p. Ingl., Res. Ingl., 28 Refs., 
Ilus.
 

Hymenachne acutigluma. Distribucl6n geogrifica. Adaptaci6n. Suelos. Clima.
 

Inundaci6n. Presi6n de pastoreo. Fertilizantes. N. P. K. Rendimiento.
 

Materia seca. Contenido de minerales. Hojas. Tallos. Composici6n botgnica.
 

Crecimiento. Establecimiento. Australia.
 

Se describen la distribuci6n, respuesta a los fertilizanres, patr6n de
 

crecimiento, utilizaci6n potencial y productividad de Hymenachne
 

acutigluma, con base en mediciones y observaciones realizadas entre 1971-75
 

en Mary River Plain y en la Estaci6n de Investigaci6n de Coastal Plains en
 

el extremo superior del Territorio Norte de Australia. Se sugiere emplear
 

una ferrilizaci6n de 25-50 kg de N/ha para promover la formaci6n de maco

llas y el crecimiento en las praderas de establecimiento ralo o reciente,
 

con el fin de aumentar la densidad de poblaci6n de la graminea. Se sugiere
 

utilizar 11. acutigluma solamente como forraje de estaci6n seca por los
 

efectos perJudiciales del pastoreo en ciertas 6pocas del ao, especialmente
 

durante la 61tima parte del perfodo himedo y la primers del perfodo seco.
 

Se enfatiza la necesidad de controlar el pastoreo. Se describe un posib.e
 

sistema de manejo pars utilizar esta graminea en un esquema global de
 

manejo de praderas. Durante este perlodo de utilizaci6n, H. acutigluma
 

contiene un prom. de 2% de N y 0.2% de P. Aunque la presentaci6n inicial
 

de MS es s6lo moderada, de 2000-35,000 kg de MS/ha, hay algo de rebrote
 

adicional. Se presentan sugerencias pars el uso de vallas en las greas
 

inundadas. Se describ el trabajo futuro de investigaci6n y desarrollo
 

requerido pars aumentar el uso de ,sta especie potencialmente valiosa.
 

(Resumen del autor. Trad. por 1.B.) DO5
 

0059
 

22430 CENTRO ITERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Ensayos regionales. In . Informs Anual 1983. 

Cali, Colombia. pp.61-92. Esp., Ilus. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Cali,
 

Colombial
 

Tambign en ingles.
 

Sabanas. Llanos Orientales. Cerrado. Bosque h~medo tropical. Bosque esta

cional. Andropogon gayanus. Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola.
 

Brachiaria dictyoneura. Brachiaria brizantha. Panicum maximum.
 

Stylosanthes capitata. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes macrocephala.
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Stylosanthes leiocarpa. arenarlim.
Centrosema Centrosema brasilianum.
 
Centrosema macrocarpum. Centrosema pubescens. Aeschynomene 
 histrix.
 
Desmodium gyroides. Desmodium Desmodium
ovalifolium. heterophyllum.
 
Pueraria phaseoloides. Zornia latifolia. Calopogonium 
 mucunoides.
 
Evaluaci6n. Adaptaci6n. Rendimiento. Materia seca. Cermoplasma. Precipit-a
ci6n. Enfermedades y pat6genos. Insectos perJudiciales. Brasil. Bolivia.
 
Colombia. Costa Rica. Ecuador. Nicaragua. Per6. Trinidad y Tobago. EE.UU.
 
Venezuela.
 

El principal objetivo de la Secci6n de Ensayos Regionales del Programa de
 
Pastos Tropicales del CIAT es evaluar nuevo gemoplaara forrajero en los
 
principales ecosistemas del Area de actuaci6n del 
Programa: sabana bien
 
drenada isohipertgrmica (LIanos), sabana bien drenada isotgrmica (Cerra
dos), sabana mal drenada, bosque semi-siempreverde estacional y bosque

lluvioso tropical. Este objetivo es el esfuerzo combinado entre las
 
instituciones nacionales de investigaci6n y el CIAT. En los ensayos
 
regionales A se eval6a supervivencia de un gran no. de entradas (80-150) en
 
pocos lugares representativca; en los ensayos regionales B se evalia la
 
productividad estacional bajo corte y la resistencia a plagas y enfermeda
des de las mejores entradas seleccionadas en la etapa anterior (20-25

introducciones) en el mayor no. de sitios posibles, y en los enasyos
 
regionales C y D se 
estudia el efecto del animal para estimar estabilidad y
 
peraistencia d? la pradera y producci6n de 
carne y/o leche en diferentes
 
manejos del pastoreo. La Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos
 
Tropicales cuenta con 25 ensayos regionales A, 65 B, 8 C y 9 D 
en los 5
 
ecosistemas. Se resumen algunas de las conclusiones de los ensayos
 
regionales por ecosistemas y el anglisis conbinado para el germoplasma
 
com in a los ecosistemas de sabana tropical y de bosque tropical. (Resumen
 
por EDITEC) D05
 

0060
 
21853 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 
PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Ensayos regionales. Red Internacional de Evaluaci6n 
de Pastos Tropicales. In . Informe Anual 1982. Cali, Colombia.
 
pp.53-71. Esp., Ilus. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Celi, Colombia]
 

Sabanas. Llanos Orientales. Cerrado. Bosque hGmedo tropical. Bosque esta
cional. Germoplasma. Evaluaci6n. Andropogon gayanus. Brachiaria decumbens.
 
Brachiaria humidicola. Brachiaria 
 brizantha. Brachiaria dictyoneura.
 
Stylosanthes capitata. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes macrocephala.
 
Stylosanthes leiocarpa. Pueraria phaseoloides. Centrosema macrocarpum.
 
Centrosema brasilianum. 
 Centrosema pubescens. Desmodium ovalifolium.
 
Desmodium gyroides. Zornia latifolia. Adaptaci6n. Rendimiento. Materia
 
seca. Precipitaci6n. Colombia. Brasil. 
Bolivia. Ecuador. Peri. Venezuela.
 

La Red Internacional de Evaluaci6n de 
Pastos Tropicales cuenta actualmente
 
con 11 
ensayos regionales A y 29 ensayos regionales B en los 5 principales
 
ecosistemas de America tropical: 
Cerrados, Llanos, sabanas mal drenadas,
 
bosque tropical semi-siempreverde estacional y bosque tropical lluvioso.
 
Se muestra la distribuci6n geogrAfica de los ensayos regionales y el pals y

la localidad donde se llevan a cabo, la instituci6n colaboradora y el
 
responsable de los mismos. Con referencia a la segunda reuni6n de miembros
 
de la Red, participaron 80 colaboradores de 40 instituciones de investiga
ci6n y desarrollo de 15 palses, la 
mayorfa de Amnrica tropical. Se enfa
tiz6 la necesidad de hacer crecer Is Red con mAs pruebas de nuevas alter
nativas de germoplasma y pruebas de pastoreo que permitan incorporar los
 
materiales ya seleccionados en cada localidad y ecosistema, a los sistemas
 
de producci6n existentes. Se presentan los resultados resumidos 
de los
 
ensayos regionales en las sabanas bien drenadas, las drenadas
mal y los
 
bosques tropicales. (Resumen por EDITEC) D05
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22433 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Programs colaborativo en Panama. In . Informe
 
4 49
 Anual 1983. Cali, Colombia. pp.1 5-1 . Esp. [CIAT, Apartado A~reo 6713,
 

Cali, Colombia]
 

Tambign en ingles.
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Andropogon gayanus. Pueraria
 
phaseoloides. Stylosanthes capitata. Stylosanthes guianensis. Centrosema
 
macrocarpum. Adaptaci6n. Evaluaci6n. Fertilizantes. Panama.
 

Se resumen las actividades y progresos durante 1983 de un convenio entre la
 
U. de Rutgers y el Instituto Panamefio de Investigaci6n Agropecuaria (IDIAP)
 
y el Programa de Pastos Tropicales del CIAT. Los objetivos de este conve
nio consisten en la selecci6n de germoplasma de especies promisorias para
 
diferentes ecosistemas predominantes en Panama; Is realizaci6n de estudin3
 
agron6micos sobre respuesta a fertilizantes de especies adaptsdas; Is
 
multiplicaci6n de semilla de especies promisorias, y el manejo y evaluaci6n
 
del potencial de producci6n de especies seleccionadas por su adaptaci6n a
 
suelos 9cidos e inf6rtiles, en t~rminos de producci6n de carne. Las
 
actividades se concentraron en la selecci6n de sitios, el establecimiento
 
de especies y el manejo de las evaluaciones preliminares. En el expt. de
 
fertilizaci6n con P, K, Mg y S de Andropogon gayanus s6lo y en asociaci6n
 
con Stylosanthes capitata cv. Capica, bajo corte en un Ultisol, las
 
observaciones prelimina.es indican marcada respuesta a ambas especies al P;
 
la mejor respuesta se observ6 entre los niveles de 15-30 kg/ha. Los
 
rendimientos de semilla con uso de combinada para B. humidicola fueron
 
relativamente altos e indican el potencial de producci6n de semilla de la
 
especie en el Srea. Se planean expt. de persistencia, producci6n animal y
 
manejo. (Resumen por EDITEC) D05
 

0062
 
21656 CHEE, W.C. 1983. Research on Leucaena forage production in
 

Malaysia. (Investigaciones sobre la producci6n de forraje de Leucaena
 
en Malasia). In Leucaena Research in the Asian-Pacific Region,
 
Singapore, 1982. Proceedings of a Workshop. Ottawa, Canada,
 
International Development Research Centre. pp.55-60. Ingl., Res. Ingl.,
 
Fr., Esp., Ilus. [Animal Production Division, Malaysian Agricultural
 
Research & Development Inst., Serdang, Selangor, Malaysia]
 

Leucaena leucocephala. Establecimiento. Suelos. pfl. Al. Toxicidad. Ca.
 
Intervalo de corte. Producci6n de forraje. Relaci6n hoja:tallo. Mimosina.
 
Valor nutritivo. Aumentos de peso. Ganado bovino. Malasia.
 

En Malasia, donde los suelos son generalmente icidos y altamente saturados
 
de Al, la investigaci6n del Malaysian Agricultural Research and Development
 
Institute (MARDI) indica que la inoculaci6n de rizobia y el recubrimiento
 
con cal de las semillas de Leucaena leucocephala es esencial para el
 
establecimiento y el crecimiento. La selecci6n de cv. de Leucaena toleran
tes al Al muestra algunos resultados promisorios. Los estudios sobre el
 
contenido de mimosina indican que el m~s alto se encuentra en las puntas de
 
los retofios, en las primeras hojas abiertas, en las cabezas florecientes y
 
en las vainas jfvenes. En el follaje y en los tallos desciende con is edad
 
y el aumento del tiempo entre las cosechas de hojas. Se han registrado
 
rendimientos anuales de MS entre 13.5-21.9 t/ha en algunas lIneas prnrldo
rmas. Un estudio de crecimiento de 77 dias con cabras alimentadas con
 
forraje de Leucaena y pastos a raciones de 1:4, 1:1 y 4:1 mostraron una
 
correlaci6n positiva entre el aumento de Leucaena y !a ganancia de peso
 
vivo, con la mayor ganancia registrada a is diets de Leucaena a 75%. Se
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sugiri6 que un nivel de 50% de Leucaena en la dieta es apropiado para
 
cabras. Los estudios sobre pastos-Leucaena han sido promisorios y las
 
ganancias diarias de peso vivo en terneros Sahiwal-Fresian han totalizado
 
aprox. 443 g. Los resultados, en conjunto, demuestran y subrayan el valor
 
potencial del forraje de Leucaena para rumiantes. (Resumen del autor) DO5
 

0063
 
22493 CIBILS, J.P.; GARCIA, D.A. 1983. Una alternativa para la produc

ci6n ganadera en suelos de baJa fertilidad: Andropogon gayanus. Revista
 
Agropecuaria Circulo Ganadero no.21:1-4. Esp., 7 Refs., llus. [SEMAGRO
 
C.A., Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela]
 

Andropogon gayanus. Morfologla vegetal. Adaptaci6n. Siembra. Fertilizantes.
 
Control de malezas. Valor nutritivo. Producci6n animal. Venezuela.
 

Se describen las principales caracteristicas de Andropogon gayanus, graml
nea que ha demostrado ser una alternativa importante pars los suelos Scidos
 
e infgrtiles del tr6pico americano, actualmente recemendada pars los llanos
 
venezolanos. Se presentan algunas recomendaciones, especialmente pars los
 
ganaderos de esta regi6n, e informaciones b5sicas acerca del origen,
 
caracteristicas morfol6gicas, adaptaci6n, siembra y fertilizaci6n, control
 
de malezas, manejo, plagas y enfermedades, productividad y valor nutritivo
 
y producci6n de semilla. (Resumen por M.M.) D05
 

0064
 
21614 CORDERO M., T.; OROPEZA, H.; RODRIGUEZ C., S. 1983. Pasto sabane

ro Andropogon gayanus, Kunth. Maracay, Venezuela, Instituto de Investi
gaciones Agron6micas. Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarise.
 
Serie B no.4-02. 21p. Esp., 10 Refs., flus. [Centro Nacional de Inves
tigaciones Agropeciarias, Apartado 4653 A, Maracay 2101, Estado Aragua,
 
Venezuela]
 

Andropogon gavanus. Adaptaci6n. Morfologia vegetal. Sistemas de siembra.
 
Manejo de praderas. Rendimiento. Venezuela.
 

Se describen brevemente Ins principales caracterlsticas de Andropogon
 
gayanus, conocido en Venezuela como "pasto sabanero". Debido a su toleran
cia a suelos Scidos, bajos requerimientos nutricionales, alta producci6n de
 
MS, facilidad de asociaci6n con leguminosas, tolerancia a la quema, exce
lente palatabilidad y abundante producci6n de semillas, esta especie
 
presents un gran potencial de utilizaci6n en las sabanas tropicales.
 
Actualmente el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP)
 
adelanta un programs de producci6n de semillas de A. gayanus para fomentar
 
su establecimiento en el pals. (Resumen por M.M.) DO5
 

0065
 
21666 CROWDER, L.V.; VANEGAS A., J.; LOTERO C., J.; MICHELIN, A. 1959.
 

The adaptation and production of species and selections of grasses and
 
clover in Colombia. (Adaptac16n y producci6n de especies y selecciones
 
de gramineas y leguminosas en Colombia). Journal of Range Management
 
12(5):225-230. Ingl., Res. Ingl., Ilus.
 

Gramineas. Leguminosas. Adaptaci6n. Clima. Suelos. Colombia.
 

Se estudiaron gramineas y leguminosas nativas de Colombia e introducciones
 
obtenidas de otros palses, en ensayo, de observaci6n localizados entre
 
45.7-3352.8 m.s.n.m. Los ensayos incluyeron 33 g~neros de gramineas y 24
 
de leguminosas. Se registraron datos sobre hgblto de crecimiento, altura,
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propagaci6n, fecha de floraci6n, formaci6n de 1e semilla, rendimiento
 
relativo de forraje y recuperaci6n despu6s del corte. Estas observaciones
 
se realizaro, durante 1.5 6 2.5 afios. El pals se dividi6 arbitrariamente
 
en 4 zonas clim~ticas: caliente (0-762 m), templado (762-1981 m), fresco
 
(1991-3048 m) y frfo (mis de 3048 m). Los datos registrados se utilizaron
 
pa-a ciLsificar las especies segfin su adaptaci6n dentro de cada zona. Las
 
mediciones permitieron determinar persistencia, tipo agron6mico deseado,
 
rendimiento relativo de forraJe, producci6n de semilla y capacidad de
 
rebrote. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) D05
 

0066
 
22409 DIXON, R.M.; ESCOBAR, A.; MONTILLA, J.; VIERA, J.; CARABARO, J.;
 

MORA, M.; RISSO, J.; PARRA, R.; PRESTON, T.R. 1983., Canavalia
 
ensiformis: a legume for the tropics. (Canavalia ensiformis: una
 
leguminosa para los tr6picos). In Farrell, D.J.; Vohra, P., eds. Recent
 
advances in animal nutrition in Australia 1983. Armidale, University of
 
New England Publishing Unit. pp.129-140. Ingl., Res. Ingl., 45 Refs.,
 
[Inst. de Producci6n Animal, Facultad de Agronomla, Univ. Central de
 
Venezuela, Maracay, Venezuela]
 

Canavalia ensiformis. Adaptaci6n. Suelos. Requerimientos climiticos.
 
Rendimiento. Materia seca. Crecimiento. Contenido de proteinas. Digestibi
lidad. Densidad de siembra. Ganado cvino. Consumo de alimentos.
 

Canavalia ensiformis es una leguminosa adaptada a un amplio rango de
 
condiciones ambientales, de ficil establecimiento y, una vez establecida,
 
puede tolerar la sequia. De crecimiento ripido, es cspaz de producir altos
 
rendimientos de forraje y de grano en condiciones favorables; tambiin puede
 
producir rendimientos moderados en suelos 9cidos y empobrecidos. La plants
 
enters contiene tipicamente un 19% de PC, 41% de componentes de is pared
 
celular y una DIVMO de 64%, en tanto que el grano contiene aprox. un 30% de
 
PC. Los problemas surges primero porque es un cv. no desarrollado al que
 
no se le han seleccionado caracterlsticas deseables, y segundo, debidn a is
 
presencia de varios factores t6xicos que se relacionan con una menor
 
producci6n y ain con is muerte. Como alimento pars aves, el proceso en
 
autoclave constituye un tratamiento efectivo y se puede incluir hasta un
 
15% de harna integral de C. ensiformis tratada en is diets, sin efectos
 
perjudiciales. Los porcinos son mAs sensibles a las toxinas que las ayes y
 
todavfa no se ha desarrollado un tratamiento efectivo. Los rumiantes
 
tienen una menor susceptibilidad, probablemente debido a is detoxificaci6n
 
que ocurre durance is fermentaci6n ruminal. La incorpcrnci6n de 20-30% de
 
harna integral de C. ensiformis sin tratar en Is diets, se ha relacionado
 
con cierta reducci6n de is digestibilidad de MS y de fibra, y tambign de la
 
tasa de crecimiento. Se han utilizado los granos y vainas de C. ensiformis
 
como suplemento pare el ganado en pastoreo, y se ha incorporado la plants
 
integral molida en raciones mixtas. Los ensayos limitados sugieren que no
 
existen efectos adversos en is reproducci6n. C. ensiformis tiene un
 
potencial considerable como leguminosa tropical para suministrar tento
 
grano como forraje de alita proteins y energla digestible. (Resumen del
 
autor. Trad. por I.B.) DO5
 

0067
 
21667 EDYE, L.A. 1975. A comparison of twenty-seven introduced grasses
 

in two dry-tropical environments in northern Queensland. (Comparai6n
 
de veintisiete gramineas introducidas en dos ambientes tropicales secos
 
en el norte de Queensland). Australian Journal of Experimental
 
Agriculture and Animal Husbandry 15(77):788-794. Ingl., Res. Ingl., 11
 
Refs.
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Cenchris ciliaris. Chloris gayana. Melinis minutiflora. Panicum coloratum.
 
Panicum maximum. Paspalum commersonil. Paspalum conspersum. Paspalum
 
dilatatuL.. Paspalum plicatulum. Sorghum almum. Cultivares. Introducciones.
 
Brschiaria ruziziensis. Urochloa mosambicensis. Rendimiento. Materia seca.
 

Adaptact6n. Contenido de N. Contenido de P. Tr6pico seco. Australia.
 

En un ensayo de pastoreo realizado para comparar la producci6n de MS de 25
 
accesiones de gramineas, fertillzadas con 250 kg de urea/ha/a~o, durante un
 
perlodo de 4 a~os en Lansdown, las gramineas de mayor rendimiento fueron en
 
su orden Cenchrus ciliaris cv. Nunbank y Biloela, Chloris gayana accesi6n
 
16059, Panicum maximum cv. Petrie y C. gayana cv. Callide. Varias especies
 
no persistieron y algunas accesiones de Chloris, Paspalum y Melinis hablan
 
desaparecido virtualmente a finales de la segunda estac16n. En otro expt.
 
que comparaba Is produccl6n de MS bajo pastoreo de 23 accesiones, sembradas
 
con una metcla est~ndar de leguminosas, en 2 lccalidades (Lansdown y
 
Fanning River) durante periodos de 5 y 4 aios, reasp., los mayores rendi
mientos correspondieron a Urochloa mosambicensis 6559, C. ciliaris cv.
 
Tarewinnabar y Is accesi6n 18019 en ambas localidades. U. mosambicensis
 
fue Ia de mayor rendimieorto en is localidad de mayor precipitaci6n pluvial
 
(Lansdown) y los cv. de C. ciliaris fueron los mejores en is localidad mns
 
seca (Fanning River). De las 23 accesiones sembradas, solamente 12 en
 
Lansdown y 7 en Fanning River persistlan vigorosamente cuando se finaliz6
 
el expt. Las gramfneas comunes a ambos expt. en Lansdown poselan mis N
 
cuando se cultivaron con leguminosas asociadas que cuando se cultivaron
 
solas y se fertilizaron con urea. Los niveles de N de las gramIneas fueron
 
lo suficientemente bajos pars reducir el consumo de casi todas las accesio
nee por parte del ganado, durante is estaci6n de crecimiento, en el sistema
 
fertilizado con urea. Los nivelej de P en is graminea fueron generalmente
 
inferiores a los considerados adecuados pars is nutrici6n animal en las
 
parcelas de leguminosa; sin embargo, las leguminosas probablemente sumi
nistrarlan suficiente P pars satisfacer los requerimientos del animal, por
 
lo menos durante parte del aflo. En Fanning River, las accesiones general
mente presentaron un menor contenido de N y de P que en Lansdown. (Resumen
 
del autor. Trad. por I.g.) D05
 

0068
 
21668 FISHER, M.J. 1971. Pasture species for the Tippera:y area, Northern
 

Territory. (Especies forrajeras pars el Area de Tipprary, Territorio
 
Norte). Darwin, Australia, Commonwealth Scientific and Industrial
 
Research Organization. Division of Land Research Technical Paper no.31.
 
48p. Ingl., Res., Ingl., 8 Refs., Ilus.
 

Centrosema pubescens. Desmodium uncinatum. Desmodium sandwicense.
 
Neonotonia wightii. Lotononis bainesii. Macroptilium atropurpureum.
 
Macroptilium lathyroides. Stylosanthes gracilis. Stylosanthes humilis.
 
Stylosanthes montevidensis. Vigna marina. Leucaena leucocephala. Cajanus
 
cajan. Lablab purpureus. Andropogon gayanus. Brachiaria brizantha. Cenchrus
 
ciliaris. Cenchrus setilgerus. Chloris gayana. Melinis minutiflora. Panicum
 
maximum. Panicum coloral:um. Hyparrhenia rufa. Paspalum commersonii. Setaria
 
sphacelata. Crotalaria lanceolata. Sorghumvulgare. Introducciones. Evalua
ci6n. Precipitaci6n. Adaptac16n. Cortes. Rendimiento. Materia secs. Compo
sici6n quimica. Praderas mixtas. Australia.
 

Entre 1962-67, se realiz6 una serie de expt. de introducci6n y evaluac16n
 
del comportamiento de especies forrajeras (gramineas y leguminosas) con
 
respecto a la precipitaci6n, en Katherine, Territorio Norte (precipitaci6n,
 
87.4 cm) y en Tipperary Station (precipitacin, 112.8 cm), esta 1tima
 
localidad situada 100 millas al norte de Katherine (Australia). Se
 
utilizaron las especies forrajeras estindar Stylosanthes humilis y Cenchrus
 
setigerus como especie de referencia. S. humilis mostr6 un mejor
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comportamiento que la mayorla de las demos leguminosas en ]a mayor parte de 
las situaciones; Urochloa mosambicensis fue generalmente superior a C. 
setigerus como especie acompafiante de Stylosa.ithes humills. An no se ha 
definido el manejo de S. humilis y de praderis basadas en S. humilis para
 
la obtenci6n de una productividad max. estable, pero los resultados
 
sugieren que una pradera de S. humilis-U. mosambicensis puede ser m~s fhcil
 
de manejar que una de S. humilis 6nicamente o de S. humillis-C. setigerus.
 
(Resumen del avtor. Trad. por I.B.) D05
 

0069
 
22818 CROF, B.; THOMAS, D. 1984. Agronomic evaluation of grasses in the
 

tropical savannas of South Ameiica. 3. (Fvaluaci6n agron6mica de
 
gram~neas en las sabanas tropicales de Am~rica del Sur. 3.). Cali,
 
Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. 31p. Ingl., 34
 
Refs., Ilus. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia]
 

Andropogon gayanus. Brachiaria lecumbens. Brachiaria humidicola. Brachiaria 
brizantha. Panicum maximum. Evaluaci6n. Oxisoles. Adaptaci6n. Praderas 
mixtas. Paspalum. Rendimiento. Llanos Oriental j. Cerrado. Fertilizantes. 
Compatibilidad. Aumentos de peso. Ganado bovino. Colombia. Brasil. 

Se diicuten los progresos logrados en la selecci6n de gramfneas para los
 
suelos cidos e inf6rtiles de las sabanas de Am6rica tropical, y se pre
sent,n informaci6n y datos Importantes sobre Andropogon gayanus CIAT 621,
 
Braciiaria decumbens, B. humidicola, B. brizantha y Panicum maximum. En la
 
bfisqueda de nuevas plantas forrajeras para los suelos 5cidos e infErtiles
 
de Amfrica tropical, se ha hecho 6nfasis en leguminosas adaptadas. Sin
 
embargo, se necesitan gramineas apropiadas debido al bajo valor nutritivo
 
de una gran proporci6n de las gramIneas nativas, a los requerimientos
 
nutricionales relativamente altos de muchos cv. comerciales, y a la suscep
tibilidad de la ampliamente cultivada B. decumbens a los insectos plaga.
 
Varias especies originarias de Africa han resultado promisorias pars los
 
Oxisoles y Ultisoles de las sabanas americanas. Se sugiere mayor atenci6n
 
al g~nero Paspalum, que cuenta con m5s de 250 especies, muchas de las
 
cuales son apropiadas pars pastoreo. En las evaluaciones preliminares de
 
este g~nero iniciadas en Brasil, P. conspersum y P. guenoarum se muestran
 
promisorias pars la regi6n de Cerrados. (Resun.en por M.M.) DO5
 

0070
 
22481 MATTOS, H.B. DE; WERNER, J.C. 1975. Competicao entre cinco legumi

nosas de c.ima tropical. (Comparaci6n entre cinco leguminosas de clima
 
tropical). Boletim de Ind6stria Animal 32(2):293-305. Port., Res.
 
Port., Ingl., 13 Refs., Ilus.
 

Centrosema pubescens. Macroptilium atropurpureum. Neonotonla wightii.
 
Galactia striata. Stylosanthes guianensis. Rendimiento. Materia seca.
 
Contenido de proteinas. Contenido de fibra. Contenido de minerales. Epoca
 
seca. Epoca 1luviosa. Brasil.
 

Se realiz6 un ensayo en la Estaci6n Exptl. de Nova Odessa, SP, Brasil,
 
durante 3 arios, pars comparar 5 leguminosas forrajeras tropicales;
 
Centrosema pubescens. Macroptilium atropurpureum cv. Siratro, Glycine
 
(Neonotonia) wightii, Calactia striata y Stylosanthes guianensis, en cuanto
 
a producci6n de MS y PC, y % de PC, FC, Ca, y P en la MS. Los mayores
 
rendimientos de MS se obtuvier, n con G. striata, que adem~s present6 la
 
mejor distribuci6n anual de pruducci6n de forraje en la 6poca seca. S.
 
guianensis tuvo buena producci6n durante el primer ario,pero 6sta dlsminuy6
 
en los afros siguientes, reduci~ndose dr~sticamente al final del ensayo. C.
 
pubescens mostr6 los mayores niveles de PC y P. Siratro tuvo los mayores Z
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de FC. Los niveles m~s altos de Ca se encontraron en G. striata y S.
 
guianensis. (Resunien del autor. Trad. por M.M.) D05
 

0071
 
22392 NUNES, S.C.; BOOCK, A.; PENTEADO, M.I. DE 0.; GOMES, D.T. 1984.
 

Brachiaria brizantha cv. Marandu. Campo Grande-MS, Brasil, Empresa
 
Brasileira de Pesquisa Agropecu~ria. Centro Nacional de Pesquisa de Gado
 
de Corte. Documentos no.21. 31p. Port., 19 Refs., Ilus. [Centro Nacional
 
de Pesquisa de Gado de Corte, Caixa Postal 154, 79.100 Campo Grande-MS,
 
Brasil]
 

Brachiaria brizantha. Cultivares. Morfologia vegetal. Fertilizantes. P. Ca.
 
Rendimiento. Materia seca. Adaptaci6n. Oxiprles. 7isponibilidad de forraje.
 
Establecimiento. Contenido de protel. a .. ContenidL de fibra. Digeqtibili
dad. Valor nutritivo. Producci6n de semillas. lnsectos perJudiciales. 
Resistencia. Producci6n animal. Cerrado. Brasil. 

Se presenta informaci6n detallada sobre is historia de Brachiaria brizantha
 
cv. Marandu, su morfologia, caracterlsticas agron6micas y producci6n 
animal. El cv. Marandu es un ecotipo que viene siendo estudiado por el 
Centro Nacional de Pesquisa de Cado de Corte (CNPCC) en Campo Crande, MS, y 
por el Centro de Pesquisa Agropecugria dos Cerrados (CPAC) en Planaltina, 
DF, Brasil, desde 1977 y 1979, resp. Las cualidades forrajeras encontradas 
en esta gram[nea la se6alan como una excelente alternativa para el ganade
ro, lo cual llev6 a su liberaci6n al comercio por parte de los Centros 
mencionados, que la recomiendan para los cerrados de fertilidad media a 
baja. Desde las evaluaciones iniciales, el cv. Marandu mostr6 las caracte
rsticas agron6micas deseables para la regi6n de los cerrades: buena 
adaptaci6n, alta producci6n de forraje, persistencia, buena capacidad de 
rebrote, tolerancia al frio, a la sequia y a la quema. Este cv. responde 
muy bien v la fertilizaci6n fosfatada; su producc16n de MS aument6 de 8 a 
20 t/ha con la aplicaci6n de 400 kg de P/ha. A los 90 dfas de la siembra, 
Marandu produjo 6250 kg de MS/ha, de los cuales 41, 57 y 2% correspondieron 
a hojas, tp.ilos y material muerto, resp. Seg6n los resultados exptl., 
hasta el -cmento no se han detectado casos de fotosensibilidad hepat6gena 
en is graminea. Por sus caracterlsticas sobresalientes de producci6n, 
valor forrajero y resistencia a Deois flavopicta y Zulla entreriana, el cv. 
Marandu se recomienda como una alternativa en localidades con alta inci
dencia de insectos plaga, o para grandes extensiones cultivadas con B.
 
decumbens. (Resumen por M.M.) D05
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22855 OQUENDO, G.; GERARDO, J.; MANTECON, E. 1983. Comportamiento de
 

variedades de pastos en suelos pardos en Gugimaro. Pastos y Forrajes
 
6(3):319-329. Esp., Res. Esp., Ingl., 21 Refs. [Estaci6n Experimental de
 
Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Cynodon nlemfuensis. Cynodon dactylon. Panicum maximum. Panicum coloratum.
 
Chloris gaynna. Cenchrus ciliaris. Digitaria decumbens. Paspalum
 
paniculatum. Paspalum dilatatum. Cultivares. Evaluaci6n. Intervalo de
 
corte. Rendimiento. Materia seca. Epoca seca. Epoca lluviosa. Fertilizan
tes. N. Contenido de proteinas. Contenido de fibra. Contenido de P. Conte
nido de Ca. Cuba.
 

Se evaluaron 20 gramineas en un diseio de bloques al azar con 3 repeticio
nes, en suelos pardos de Gugimara, Cuba. Se emplearon frecuenclas de corte
 
de 4-5 semancs en 6poca de lluvia y de 8-9 semanas en gpoca seca. Se
 
fertiliz6 a raz6n de 40 kg de N/ha/corte en la 6poca de lluvia; no se reg6
 
en la 6poca seca. Cynodon nlemfuensis cv. Tocumen y Jamaicano (20.8 y 20.3
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t de MS/ha/ao, resp.) sin diferir del cv. Africano, superaron significati
vamente (P < 0.01) a los restantes pastos estudiados. Paspalum notatum cv. 
Tejana (9.6 t de MS/ha/afio) y P. dilatatum cv. Dallis (8.3 t de MS/haafio) 
fueron los de menores rendimientos. Cenchrus ciliaris cv. Formidable y 
Biloela, Panicum maximum cv. Makarikari, Likoni y Uganda y Cynodon dactylon 
cv. Cruzada-1 tuvieron el mejor equilibrio estacional, con rendimientos en
 
6poca seca superiores al 30 de su produccien anual. Se sugiere evaluar
 
las especies sobresalientes en condiciones de pastoreo, y propagarlas
 
paulatinamente en esta regi6n. (Resumen del autor) D05
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21272 PEDREIRA, J.V.S.; MATTOS, H.B. DE 1982. Crescimento estacional de
 

cultivares de capim-elefante. (Crecimiento estacional de cultivares de
 
Pennisetum purpureum). Boletim de Ind6stria Animal 39(l):29-41. Port.,
 
Res. Port., Ingl., 23 Refs., Ilus.
 

Pennisetum purpureum. Cultivares. Crecimiento. Epoca seca. Epoca Iluviosa.
 
Rendimiento. Materia seca. Contenido de protefnas. Contenido de fibra.
 
Brasil.
 

Se efectuaron cortes en parcelas cultivadas con 8 cv. de Pennisetum
 
purpureum en Nova Odessa, SP, Brasil, y se determinaron los siguientes
 
par~metros: tasas de crecimiento prom. mensuales en t6rminos de kg de MS a
 
65°C/ha/dfa; producci6n de MS a 65°C/ha, consider5ndose las producciones
 
anuales de verano (mediados de oct. a mediados de abril) y de invierno
 
(mediados de abril a mediados de oct.); contenidos de MS, FC y PC. Los
 
resultados mostraron que los 8 cv. poseen una notoria estacionalidad de
 
crecimiento, aunque con mejor desempefio que otras especies. El cv. Cameron
 
present6 mayor precocidad y el cv. Napier fue m9s tardlo durante la 6poca
 
de crecimiento primaveral. En todos los cv. ensayados, la max. producci6n
 
se present6 en nov. y los cv. de mejor desempefio fueron Mineiro, Taiwhn
 
A-143 y A-144. Durante la 6poca critica del afio (mayo-ago.), los mejores
 
comportamientos correspondieron a Cameron, Taiwan A-241, Uruckwami y Taiwan
 
.- 148. Los cv. Cameron, Uruckwami, Taiwan A-241, Mineiro, Taiwan A-143 y
 
A-144 presentaron altos rendimientos anuales de MS; los 3 primeros presen
taron una mejor distribuci6n estacional del crecimiento. El cv. Napier
 
present6 una producci6n media aprox. al prom. de los 8 cv.; sin embargo, su
 
distribuci6n estacional de crecimiento fue dispareja. El cv. Taiwan A-148
 
present6 la menor producci6n anual de MS (estadlsticamente no difiri6 de
 
Napier) pero fue el cv. con mejor distribuci6n estacional de la producci6n.
 
En relaci6n con el crecimiento durante el verano, se observ6 que Taiwan
 
A-148 no difiri6 de Napier y de Uruckwami, pero fue inferior a los dewis
 
cv. En el invierno, el cv. Cameron fue el m~s productivo, aunque no
 
difiri6 estadfsticamente de Uruckwami y de Taiwan A-241, los cuales tambign
 
presentaron altos rendimientos. Napier fue significativamente inferior a
 
todos los demos cv. El contenido de PC vari6 de 9.61% (Cameron a 11.63%
 
(Taiwan A-144) y el de FC de 33.56% (Taiwan A-148) a 36.12% (Ur ckwami).
 
(Resumen del autor. Trad. por I.B.) DO5
 

0074
 
22484 PIMENTEL, D.M.; ZIMMER, A.H. 1983. Capim setaria - caracteristicas
 

e aspectos produtivos. (Setaria anceps o S. sphacelata - caracterfsti
cas y aspectos productivos). Campo Grande-MS, Brasil, Empress Brasilei
ra de Pesquisa Agropecugria. Centro Nacional de Pesquisa de Cado de
 
Corte. Documentos no.11. 71p. Port., Res. Port., Ingl., 122 Refs., flus.
 
[Centro Nacional de Pesquisa de Cado de Corte, Caixa Postal 134, 79.100
 
Campo Grande-MS, Brasil]
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Setaria anceps. Cultivares. Taxonomla. Morfologfa vegetal. Requerimlentos
 
climhticos. Requerimientos ed5ficos. Adaptaci6n. Establecimiento. Sistemas
 
de siembra. Rendimiento. Materia seca. Crecimiento. Fertilizantes. N. P.
 
Contenido de protefnas. Praderas mixtas. Digestibilidad. Tusa de carga.
 
Aumentos de peso. Novillos. Producci6n de semillas. Insectos perJudiciales.
 
Enfermedades y pat6genos. Oxalato. Brasil.
 

Se presenta una descripci6n breve de Setaria anceps (S. sphacelata var.
 

sericea) cv. Kazungula, Nandi y Narok, y se analizan resultados de laves
tigaciones, especialmente los obtenidos en las condiciones de Brasil, en
 
relaci6n con sus requerimicntos de clima y de suelo para el establecimien
to, valor nutritilvo, respuesta a los fertilizantes, productividad y manejo.
 
La informaci6n reunida perrite concluir que, adem5s de ser 6sta una graml

nea trcpical medianamente exigente en fertilidad, presenta condiciones de
 

adaptaci6n y buena productividad en gran parte de los diferentes tipos de
 
suelos y de climas existentes en Brasil; se destaca especialmente en las 

regiones de clima subtropical y tropical moderado, donde la 6poca de frio 
no es muy prolongada y la ocurrencia de heladas severas no es frecuente. 
(Resurren del autor. Trad. por M.M.) DO5 

0075
 
21665 PORZECANSKI, I.; GHISI, O.M.A.; GARDNER, A.L.; FRANCA-DANTAS, M.S.
 

1979. The adaptation of tropical pasture species to a cerrado environ
ment. (La adaptaci6n de especies forrajeras tropicales al ambiente del
 
Cerrado). Project research in beef cattle. Campo Grande-MS, Brasil,
 
Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte. 28p. Ingl., flus.
 

Stylosanthes guianensis. Neonotonia wightii. Pueraria phaseoloides.
 

Galactia striata. Macroptilium atropurpureum. Centrosema pubescens.
 
Centrosema brasilianum. Macrotyloma axillare. Paspalum guenoarum. Panicum
 
maximum. Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Brachiaria
 
ruziziensis. Brachiaria dictyoneura. Digitaria. Setaria anceps. Adaptaci6n.
 
Persistencia. Insectos perJudiciales. Enfermedades y pat6genos. Evaluaci6n.
 
Oxisoles. Rendimiento. Nateria seca. Producci6n de semillas. Contenido de
 
proteinas. Rebrote. Epoca seca. Epoca lluviosa. Cerrado. Brasil.
 

Se presentan los resultados obtenidos del proceso de evaluaci6n al que se
 
someti6 durante 1977 y 1978 pr5cticamente todo el material comercialmente
 

disponible, como tambi~n las introducciones de pastos, pot el Centro
 
Nacional de Recursos Gen~ticos de Brasilia en el Cerrado (Brasil). Se
 

presentan listados completoi de las gramineas (107) y leguminosas (156)
 
evaluadas en condiciones naturales del suelo o con fertilizaci6n, incluyen

do un resumen de los resultados obtenidos. Se tuvieron en cuenta las
 
condiciones de suelo y elima y se n'idieron para cada una el rendLmiento, ha
 
persistencia y tolerancia al frio, enfermedades y plagas, producci6n de
 
semilla y rebrote despu~s de la sequla. Se concluye que las gramIneas
 
Hyparrhenia rufa, Panicum maximum cv. Colonao, Brachiaria decumbens y B.
 

humidicola se pueden utilizar en forma segura para praderas en ha reg16n.
 
Ln ci caso de las leguminosas, algunas especies crecer5n bien durante
 
algunos aios y luego desaparecerin lentamente como en el caso de
 
Macroptilium atropurpureum cv. Siratro, Galactia striata, Centrosema
 
pubescens y Glycine (Neonotonia) wightii cv. Tinaroo. A largo plazo
 

algunas estrategias que tendr5n xito incluirfn ha selecci6n de lineas de
 
P. maximum de Africa, la bfsqueda de sexualidad en Brachiaria y el mejora
miento de leguminosas con una amplia base gen6tica. (Resumen por EDITEC)
 
D05
 

0076
 
21806 RAI, P.; PATHAK, P.S.; KANODIA, K.C.; PATIL, B.D. 1981. Comparative
 

assessment of Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf cultivars for forage
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production. (Estudio comparativo de cultivares de Dichanthium annulatum
 

para producci6n de forraje). Indian Journal of Ecology 8(l):17-24.
 

Lngl., Res. Ingl., 12 Refs., Ilus. [Indian Grassland & Fodder Research
 

Inst., Jhansl 284 003, U.P., India]
 

Dichanthium annulatum. Cultivares. Evaluaci6n. Producci6n de forraje.
 

Materia seca. Contenido de proteinas. EstablecimientI. Crecimiento. India.
 

Durante 1975-77 se estudiaron 6 cv. de Dichanthium annulatum (el local
 

Jhansi, IGFRI S-495.4, Anand S-32, S-65, S-123 y S-128) para determinar su
 

producci6n de biomasa subterrfnea y a~rea y sus contenidos de PC, en
 

condiciones de temporal, en Jhansi, India. Se registr6 una variaci6n
 

significativa en la produccl6n de MS entre los diferentes cv. en todos los
 

aros. Los cv. S-32 y S-35 tuvieron la max. producci6n de forraje. Los cv.
 

S-123 y S-128, adems de su buena producci6n de forraje, tambin resultaron
 

apropiados para la conservaci6n de suelos. Los max. contenidos de PC se
 

registraron en los cv. S-32 e IGFRI 5-495.4. (Resumen del autor. Trad. por
 

M.M.) D05
 

0077
 

22488 SARMENTO, A. 1962. Observacoes sobre algumas plantas forrageiras,
 

nativas e exoticas, no Estado de Pernambuco. (Observaciones sobre
 

algunas forrajeras nativas y ex6ticas, en el Estado de Pernambuco).
 

Recife-PE, Brasil, Instituto de Pesquisas Agron6micas. lOp. Port.
 

Axonopus compressus. Paspalum conjugatum. Paspalum maritimum. Melinis
 

minutiflora. Eleusine indica. Hlyparrhenia rufa. Cynodon dactylon.
 

Andropogon gayanus. Panicum 
maximum. Praderas naturales. Evaluaci6n.
 

Rendimiento. Composici6n qumica. Brasil.
 

Se presentan los resultados de un ensayo realizado en la Estacao Exptl. de
 

Tamb6, PE, Brasil, con las siguientes especies de gramineas forrajeras
 

nativas: Axonopus compressus, Paspalum conjugatum, Melinis minutiflora,
 

Paspalum maritimum, Hyparrhenia
 

rufa, Chloris orthonothon y Cynodon dactylon var. maritimum. Se evaluaron
 

tambi~n las especies ex6ticas Andropogon gayanus y Panicum maximum. Se
 

suministran algunos datos ecol6gicos preliminares del Estado, y resultados
 

de los anglisis quimicos de las especies, con y sin fertilizantes. Las
 

especies de menor interns fueron: C. orthonothon, E. indica, P. conjugatum
 

y P. maritimum. Las especies de mejor adaptaci6n a la regi6n fueron: A.
 

gayants, P. maximum, H. rufa y N. minutiflora. Para estas especies se
 

Dactyloctenum aegyptium, Eleusine indica, 


presetntan datos de producci6n de forraje, con base en 2 4pocas: seca y 

lluviosa. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) D05
 

0078
 

22365 SPADA, M. DEL C.; MOMBELLI, J.C. 1984. El pasto guinea (Panicum
 

maximum Jacq.). Manfredi, Argentina, Instituto Nacional de Tecnologla
 

Agropecuaria. Secretarla de Estado de Agricultura y Ganaderfa de la
 

Naci6n. Estaci6n Experimental Agropecuaria Manfredi. Publicaci6n Misce

lhnea no.5. 22p. Esp., Res. Esp., 51 Refs. [Inst. Nacional de Tecnolo

gla Agropecuaria, Estaci6n Experimental Agropecuaria Manfredi, 5988,
 

Manfredi, Prov. de C6rdoba, Argentina]
 

Panicum maximum. Morfologia vegetal. Taxonomia. Cultivares. Crecimiento.
 

Requerimientos climfticos. Requerimientos edificos. Fertilizantes. N.
 

Establecimiento. Praderas mixtas. Producci6n de forraje. 
Calidad del
 

forraje. Producci6n animal. Digestibilidad. Contenido de protefnas. Conte

nido de minerales. Composici6n botgnica. Materia seca. Materia orginica.
 

Hojas. Tallos. Chloris gayana. Argentina.
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Panicum maximum se presents como una forrajera promisoria para el tipo de
 
ganaderfa predominante en la regi6n norte de la Provincia de C6rdoba,
 
Argentina. Debido a que en el pals no existen trabajos de investigaci6n
 
referldos a esta especle, excepto evaluaciones a nivel de jardines de
 
introducci6n, se realiz6 una revlsi6n bibliogrfic3 consultando fuentes de
 
distintoa orlgenes. La especie se estudi6 en diversos palses de Africa,
 
Amrica y Australia donde es utilizada ampliamente, ya sea en asociaciones
 
con leguminosas o bien en praderas puras. Los trabajos se refieren prin
cipalmente a producci6n de forraje y fertilizaciones, siendo escasa Is
 
bibliograffa sobre producci~n y calidad de semilla 
y mejoramiento. Se
 
recomienda realizar ensayos regionales, con el objeto de conocer la real
 
capacidad productiva de la especie frente a las condiciones locales de
 
clima y suelo. (Resumen del autor) D05
 

0079
 
20374 TOPARK-NGARM, A. 1983. Verano stylo in semiarid northeastern
 

Thailand. (Stylosanthes hamata cv. Verano en el norte semigrido de
 
Tailandia). In Smith, J.A.; Hays, V.W., eds. International Grassland
 
Congress, 14th., Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder,
 
Colorado, Westview. pp.768-771. Ingl., Res. Ingl., 11 Refs.
 

Stylosanthes hamata. Establecimiento. Producci6n de semillas. Rendimiento.
 
Materia seca. Cultivares. Fitomejoramiento. Colletotrichum gloeosporioides.
 
Enfermedades y pat6genos. Resistencia. Tailandia.
 

Se presentan resultados de varios ensayos realizados pars determinar is
 
adaptaci6n y el potencial forrajero de Stylosanthes hamata cv. Verano en el
 
nordeste de Tailandia. Se ha demostrado que la sobresiembra de 1a semilla
 
a 3.1 kg/ha en greas no aradas produce una densidad de 5-30 plantas/m ,
 
mientras que e2 tierra cultivada, la misma cantidad de semilla produce

20-45 plantas/m . En otro expt. de 3 afilosde duraci6n con diferentes tasas
 
de siembra e intervalos de corte, se encontr6 que Verano super6 a 3 cv.
 
comerciales de S. humilis y de S. guianensis en m9s del triple. 
 Su rendi
miento de MS promedi6 5 t/ha/aio y su habilidad competitiva con malezas
 
naturales fue elevada, permitiendo s6lo 6-12% (por peso) de malezas en la
 
mayorla de las parcelas, despugs del primer afio de establecimiento. El
 
mayor rendimiento de semilla registrado pars Verano cultivado en parcelas
 
exptl. fue de 1200 kg de semilla en vaina/ha, en tanto que con pr~cticas
 
normales, la producci6n comercial prom. de semilla en el nordeste fue de
 
900 kg/ha. Se puede imponer un pastoreo intenso en las parcelas de pro
ducci6n de semilla de Verano 31n que 
se presents reducci6n del rendimiento
 
de semilla, siempre y cuando el pastoreo se termine antes de que is humedad
 
del suelo se haga limitante. Se estgn evaluando nuevas accesiones de esta
 
especie pars obtener mayores rendimientos y mejores caracteristicas agro
n6micas como resistencia a la antracnosis (Colletotrichumgloeosporioides).
 
(Resumen del autor. Trad. por I.B.) D05
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0080
 
22810 BEREAU, M. 1981. 
 Quelques maladies fongiques et bactiriennes sur
 

gramines fourrageres tropicales cultivges en Guyane Francaise. (Algunas
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en gramineas forrajeras tropicale

enfermedades ffngicas y bacterianas 


en Cuayana Francesa). Agronomie 1(10):877-885. Fr., 
 Res.
 
cultivadas 


[Inst. National de la Recherche Agronomique,
Fr., Ingl., 30 Refs., Ilus. 


Centre de Recherches AgronomIques, Antilles-Cuyane, B.P. 739, 97300
 

Cayenne, Guyane Francaise]
 

Cenchrus. Chloris. Digitaria. Hlemarthria. Panicum. Paspalum.

Brachiaria. 


Setaria. r . Tripsacum. Bacteriosis. Micosis. Guayana

Pennisetum. 

Francesa.
 

de graml-

Se hizo un inventario de las enfermedades f~ngicas y bacterianas 


de 1978-80 y se
 
neas forrajeras tropicales cultivadas en Guyana Francesa 


especies forrajeras ante
 

tipo de suelo, el clima durante el
 
describen los stntomas. El comportamiento de las 


los pargsitos est5 influenciado por el 


afio y los intervalos de cosecha o pastoreo. Los pat6genos mrs serios son
 

Fusanium semitectum. Digitaria swazilandensis es ]a
Erwinia chrysantheml y 

especie de mejor adaptac6n a las condiciones de Guyana Francesa. 
(Resumen 

del autor. Trad. por N.M.) E0O
 

0081
 

22432 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 
PROGRAMA DF PASTOS 

TROPICALES. 1984. Fitopatologla. in _ . Informe Anual 1983. Cali, 
4 4
 

pp.105-1 . Esp., ilus. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Cali,

Colombia. 

Colombia]
 

Tambi~n en Ingles.
 

aurea.

Stylosanthes capitata. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes 


Desmodium ovalifolium. Desmodium heterocarpon. Desmodium barbatum.
 
canum. Desmodium
distortum. Desmodium 


intortum. Centrosema pubescens. Zornia latifolia. Enfermedades y pat6genos.
 

Colletotrichum gloeosporioides. Sphaceloma. Meloidogyne Javanica.
 

Pterotylenchus cecidogenus Cercospora. 


Desmodium gyroides. Desmodium 


Rhizoctonla solani. Control de
 

enfermedades. Resistencia. Sintomatologla. Fertilizantes. Quema. Sabanas.
 

gayanus. Brachiaria humidicola.
Praderas mixtas. Andropogon 


Temperatura. Colombia.
 
Bosques. 


Los objetivos de la Secci6n de Fitopatologla del Programa de Pastos Tropi

cales del CIAT 
son evaluar la reacci6n a enfermedades de todo el germoplas

ma en los sitios de selecci6n y de ensayos regionales en todos los ecosis

temas; identificar y manejar enfermedades del germoplasma que se 
evalra en
 

psstoreo y evaluar y desarrollar medidas de control de las enfermedades 
ms
 

Importantes de las especies forrajeras promlsorias. En Stlosanthes aurea
 

se encontr6 una nueva enfermedad, roya, causada por Puccinia sp., y en
 

Centrosema brasilianum, escoba de bruja, probablemente causada por 
un
 

costra por Sphaceloma de las progenies de
micoplasma. Las reacciones a la 

se


Zornia latifolia CIAT 728, seleccionadas en Quiiichao durante 1982-83, 


de los padres durante 1980-81. En

correlacionaron con las reacciones 


1984-85 se harin las evaluaciones en el campo en Carimagua, pars seleccio

nar CIAT 728 por resistencia a esta enfermedad. La desinfecci6n de semilla
 

sodio, temp. bajas y altas, escarificade S. capitata con hipoclorito de 


ci6n y quimicos redujeron significativamente el % de hongos asociados. La
 

germinaci6n 
de la semilla se increment6 considerablemente con los trata

mientos de escarificaci6n y temp. Se encontraron 14 
g6neros de bongos
 

comunes en Carimagua y Quilichao. Las evaluaciones de 17 ecotipos de
 

Desmodium ovalifolium han mostrado mgs resistencia a Meloidogyne hapla, en
 

el proyecto de selecci6n de germoplasma de esta leguminosa con resistencia
 

1984 se realiza la evaluaci6n completa de la
 a Meloidogyne sp. Durante 


colecci6n. Se presentan datos de estudios realizados 
en las sabanas isohi

las evaluaciones de enfermedades
pertgrmicas bien drenadas (Llanos) sobre 


45
 



en Stylosanthes spp. (Colletotrichum gloeosporioides, C. dematium,
 
Sclerotium rolfsll, Botryosphaeria ribis y Macrophomina phaseolina) y
 
Desmodium sp. (el nematodo de los rudos agreos Pterotylenchus cecidogenus y
 
la falsa roya por Synchytrium desmodli). Para los estudios en sabanas
 
isohipertgrmicas blen drenadas (Cerrados) se resumen datos sobre observa
clones de antraenosis (C. gloeosporioides) en Stylosanthes spp. En los
 
estudios en ecosistemas de bosques se hace 6nfasls en las enfermedades de
 
Stylosanthes spp., especialmente la antracnosis, y se estgn comparando
 
aislamlentos de C. gloceosporioides de varias localidades. Se indican los
 
estudios futuros que se har~n sobre la antracnosis en S. gulanensis en este
 
ecosistema: la importancia de bacterias antag6nicas del filoplano, la
 
ocurrencia y abundancia de la infeccl6n latente, estudlos del efecto del
 
estr~s fisiol6gico en el desarrollo de la antracnosis (el agua no tuvo
 
efecto en el desarrollo de la infecci6n latente en un rango de accesiones
 
de Stylosanthes spp.; las fluctuaclones diurnas de temp. bajas puoden
 
explicar la reducci6n en severidad de antracnosis en ecosistemas de bosques
 
y la carencia de desarrollo de infecci6n latente; la intercepci6n de luz
 
del 80% no afect6 la severidad de la antracnosis en general. (Resumen por
 
EDITEC) EOO
 

0082
 
21854 CENTRO INTERNACIONAL DE ACRICULTURA TROPICAL. PROCRAIA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Fitopatologla. In . Informe Anual 1982. Call,
 
Colombia. pp.73-118. Esp., Ilus. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Cali,
 
Colombia]
 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Stylosanthes hamata.
 
Stylosanthes scabra. Stylosanthes macrocephala. Enfermedades y pat6genos.
 
Colletotrichum gloeosporioides. Desmodlum ovalifoltim. Desmodium
 
heterocarpon. Desmodium canum. Meoldogyne Javaniea. Zarnia latifolia.
 
Zornia brasiliensis. Sphaceloma. Corynebacterium. Centrosema brasiliensis.
 
Centrosema pubescens. Centrosema macrocarpum. Rhizoctonia solani.
 
Pseudomonas. Andropogon gayanus. Rhynchosporlum. Control de enfermedades.
 
Sintomatologla. Fertillzantes. Sabanas. Bosques. Colombia.
 

Los prIncipales objetivos de la Secci6n de Fitopatologfa del Programs de
 
Pastas Tropicales del CIAT son seleccionar todo el germoplasma por resls
tencia a enfermedades en los principales sitios de evaluaci6n, en las loca
lidades de ensayos regionales en cada ecosistema; detectar, Identificar y
 
estudiar enfermedades del germoplasma forrajero en evaluaci6n; evaluar y
 
desarrollar medldas de control de enfermedades en especies forrajeras
 
promisorias. En el ecosistema de sabanas blen drenadas lsohlpert~rmicas
 
(tlanos) se detect6 una nueva enfermedad en Desmodium ovalifolium: el
 
nematodo de las agallas del tallo. Se estudi6 ]a variacl6n patog6nica
 
entre aislamientos de Colletotrlchum gloeosporioldes causante de Is antrac
nosis, Is enfermedad mis severa de Stylosanthes spp. Hasta el momento, m~s
 
de 400 aislamientos de Colombia, Per6, Brasil, Venezuela, Australia, Africa
 
y Tailandia ban sldo evaluados y claslflcados en 8 grupos seg6n sus reac
clones en las dlferentes especies. Los grupos dlfieren en su distribuci6n
 
en las regiones troplcales de America Latlna. Se Iniclaron los estudios
 
sobre el desarrollo de la infecci6n latente de este pat6geno en
 
Stylosanthes; se sugiere Identificar las condlclones que favorecen su
 
desarrollo. Los resultados obtenidos hasta ahora sugieren que el contenido
 
de fenoles podrba intervenir en la resistencla de S. guianensis a ]a
 
antracnosls. En estudlos con 8 accesiones de S. capitata infectadas con 5
 
aislamientos patog~nicos de C. gloeosporioides inoculados individualmente y
 
en mezclas, se encontr6 que los aislamlentos indivlduales fueron mis
 
virulentos que sus mezclas. El fen6meno de protecci6n cruzada podrIa
 
Intervenir en la resistencia de S. guianensis a la antracnosis. Se est9
 
seleccionando la colecci6n de Desmodium spp. par su reacci6n a Synchytrium
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desmodi (falsa roya). Los resultados indican que, como grupo, D. 

ovalifolium es mis susceptible que L. heterocarpon y que 11. canum. Se estr 

evaiuando la colecci6n de D. ovalifolium por da6os causados por el nematodo 

del nudo de la ralz (Meloidogyne Javanica) y el nuevo nematodo de la: 

agallas del tallo (familia Anguinidae). Se est5 evaluando una tcnica de 

selecci6n in vitro de Zornia spp. por su reacci6n a Sphaceloma zorniae 

(costra). Se estgn adelantando ensayos para estimar la acci6n de bacteri

cidas (Vitavai y Kocide) en el control de campo de la marchitez bacteriana 

(Corynebactertum flaccumfaciens) 
en Zornia sp. La bacteria no sobrevive
 

mas de 3 semanas en la superficie del suelo o a 10 cm de profundidad. Como
 

la bacteria no puede sobrevivir en estado libre en el suelo, la destrucci6n
 

de las plantas afectadas, ast como el tratamlento de las semillas, perniten
 

mejor control de la enfermedad. La, accesiones CIAT 5568, 5610 y 5611 de
 

Centrosema sp. muestran resIstencia el marchitamiento bacterlano y muerte
 

descendente (Pseudomonas fluorescens) 3iotipo 2. En Carimngua se iniciaron
 

estudios ]para determinar el efecto del aiublo follar (Rhizoctonia solanl)
 

en los reiidimientos de varias accesiones de 
C. brasilianum en presencia o
 

ausencia de varias combinaciones de aislamientos bacterianos antag6nicos
 

(especialmente Trichoderma spp.). Los resultados de evaluaciones de campo
 

en Quilichao y Carimagua muestran que ciertos aislamientos de Metarhizium
 

app. (agente de control biol6gico del mi6n) persisten durante largos
 

perlodos en ausencia de altas poblaciones de sus hospedantes. Se presentan
 

resultados del reconocimiento a enfermedades en leguminosas nativas de
 

Colombia por ecosistemas. (Resumen por EDITEC) EO0
 

V~ase edemis 0020 0021 0103 0104 0150
 

E01 Micosis
 

Vfase 0049 0080 0096 0097
 

E02 Virosis
 

0083
 

21813 THOUVENEL, J.C.; GIVORD, L.; PFEIFFER, P. 
1976. Guinea grass mosaic
 

virus, a new member of the potato virus Y group. (Virus del mosaico de
 

Panicum maximum, un nuevo miembro del 
grupo Y del virus de Is papa).
 

Phytopathology 66:954-957. Ingl., Res. Ingl., 15 Refs., flus.
 

Panicum maximum. Virosis. Costa de Marfil.
 

Un virus transmisible mecAnicamente que infecta solamente plantas gramins

ceas, caus6 mosaico en Pailicum maximum en Costa de Marfil. Las particulae
 

son bastones ondulados de 800 mm de longitud. El virus se
 

relaciona serol6gicamente 

del virus 


con el virus venoso moteado de la pimienta de
 

Costa de Marfil y Ghana, y probablemente es un nuevo miembro del grupo Y
 

del virus de is papa; se denomin6 virus del mosaico de Panicum maximum. Se
 

dei..ribe un m~todo de purificaci6n que utiliza Trit6n X-100 agente
como 


clarificador. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) E02
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F00 ENTOMOLOGIA Y CONTROL DE PLAGAS
 

0084 
22431 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Entomologla. In . Informe Anual 1983. 
Call, Colombia. pp.93-104. Esp. [dIAT, Apartado Aroo 6713, Call, 
Colombia] 

Tambign en ingl~s.
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria Brachiaria
brizantha. humidicola.
 
Brachiaria dictyoneura. Brachiaria ruziziensis. Brachlaria radicans.
 
Insectos perJudiciales. Deois 
flavopicta. Zulia colombiana. Resistencia.
 
Din~mica de poblaciones. Germoplasma. Evaluaci 6n. Control de insectos. Tasa
 
de carga. Sistemas de pastoreo. Praderas mixtas. Pueraria phaseoloides.
 
Llanos Orientales. Colombia.
 

Los objetivoc de la Secci6n de Entomologla del Programa de Pastos Tropica
les del CIAT son: evaluaci6n del germoplasma en sus diferentes categorlas,

identificando resistencia y/o tolerancia 
al ataque de insectos plaga,
 
incluyendo evaluaci6n de germoplasma en ensayos regionales, y desarrollo de
 
proyectos de Investigaciones especificas 
en aquellas plagas consideradas
 
como limitantes de la 
producci6n de forraje. En estudios de invernadero se
 
encontr6 variabilidad gengtica del germoplasma de Brachiaria spp. respecto
 
al ataque de adultos del salivazo. B. brizantha present6 la mejor capaci
dad de recuperaci6n del dafo causado por adultos de salivazo. 
 B. brizantha
 
CIAT 665 y 664 fueron las menos preferidas para ovipostci6n. B. brizantha
 
6294, que bajo condiciones de campo no muestra da6o causado por el insecto,
 
fue la mns preferida para oviposici6n. Observaciones de campo indican que
 
el ataque del insecto no afecta la concn. de nutrimentos en la gramlnea,
 
pero el consumo por los animales se reduce, posiblemente debido a las
 
toxinas inyectadas por el salivazo. 
En fincas de los Llanos, se observaron
 
menores poblaciones del 
insecto donde se utiliz6 el pase del rastrillo a
 
media traba con fertilizaci6n de mantenimiento, y pastoreo adecuado para
 
mantener la graminea a una altura de 25-35 cm. 
 Una carga animal de 3.0
 
animales/ha fue la que mostr6 menores poblaciones de salivazo. Las
 
poblaciones de ninfas y adultos de salivazo se mantienen bajas cuando las
 
praderas de B. decumbens-Pueraria phaseoloides se mantienen a una altura
 
prom. de 25 cm. La menor poblac16n se observa en la gramnea pura; la
 
leguminosa como banco de protefna presenta 
una poblaci6n intermedia; y la
 
asoclaci6n en franjas de la leguminusa siempre mostr6 la mayor poblac16n.
 
Se iniciaron estudios sobre el comportamiento de la colecc16n de Brachiaria
 
spp. respecto al ataque de especles de sallvazc en varios ecosistemas de
 
Am~rica Central y del Sur. (Resumen por ELITEC) FOO
 

0085 
21855 CENTRO INTERNACIONAL DE *GRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Entomologla. In _ . Informe Anual 1982. Call,
9Colombia. pp.I1 -146. Esp., Ilus. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Call,
 

Colombia]
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria 
 humidicola. Brachiaria dIctyoneura.
 
Insectos perjudiciales. Zulia colombiana. Zulia pubescens. Control de
 
insectos. Control biol6gico. Metarhizium. Insecticidas. Stylosanthes

capitata. Stylosanthes guianensis. Resistencia. Caloptilla. Semilla.
 
Stegasta bosquella. Llanos Orlentales. Aeneolamla reducta. Fertilizantes.
 
Pueraria phaseoloides. Centrosema braslianum. Centrosema macrocarpum.
 
Zornia latifolia. Zornia brasiliensis. Cerrado. Praderas mixtas. ColombLa.
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Las actividades de la Secci6n de Entomologla del Programa de Pastos Tropi

cales del CIAT se concentraron en evaluaclones sistem9ticas del germoplasma 

en sus diferentes categorlas de evaluaci6n de tolerancia y/o resistencia al 

ataque de insectos plaga, la evaluaci6n de germoplasma en ensayos regions

les, y el desarrollo de proyectos de investigaci6n especificos sobre las 

plagas consideradas como limitativas de la producci6n de forraje. Estu

dios de control biol6gico y quiV co del salivazo indicaron que la 

aplicaci62 de una dosis de 16.2 x 10 conidias de Metarhizium anisopliae 

cepa Q1/m ejerci6 el mejor control de minfas y que la dosis de 2 1 de p.c. 

de cloropirifos/ha tambi6n logro el mejor control. En estudios sobre la 

tolerancia de algunas especies de Brachiaria al ataque del salivazo se 

encontr6 que B. humidicola tiene una cepacidad de formar brotes 2.7 veces 

mayor que B. decumbens, y B. dictyoneura es capaz de producir 1.5 mas 

brotes que B. decumbens. Estos datos explican por qu& B. humidicola 

soporta altas poblaciones de salivazo durante ms tiempo que B. decumbens y 

se recupera en perlodos mucho milscortos. Los resultados de estudios sobre 

mecanismos de resistencia de Stylosanthes capitata al barrenador del tallo 

(Caloptilia sp.) indican que los ecotipos considerados resistentes a la 
plaga presentan contenidos de lignina superiores a los considerados suscep

tibles. Estudios realizados en Quilichao sobre la p6rdida de semilla 

causada por Stegasta bosquella en S. capitata y S. Ruianensis indican que 

la poblaci6n de larvas de la plaga est5 fuertemente influenciada por el 

clima, especialmente la precipitaci6n; cuando el objetivo de la siembra de 
Stylosanthes es producir semilla, se debe utilizar control quimico durante 
la segunda quincena de Junio; pars ecotipos cuya cosecha se realiz., en 

verano (ago.), el control se debe iniciar en Julio; si la siembra es :ara 

establecer praderas, no se considera que las p~rdidas de semilla puedan 

afectar su persislencia. En las sabanas isohipert6rmicas bien drenadas
 
(Llanos) se obsorv6 que las poblaciones mfs abundantes son las de los
 

insectos :hunadores, en tanto que los comedores han presentado poblaciones
 

4 veces menores. En Centrosems pubescens 438, la incidencia de insectos
 

chupadores v Lomedores aumenta en forms directs con los niveles de P y Mg.
 
El Mg en Zornia latifolia 728 muestra tendencia a ejercer clerto efecto en
 
la incidencis e insectos plaga. Conttnuargn las evaluaciones pars tratar
 

de entender como ciertas asociaciones de gramIneas-leguminosas (Zornia spp.
 
y Desmodium spp. asociadas con Andropogon gayanus 621 o con Melinis
 
minutiflora), favorecen la proliferaci6n de insectos plaga, y otras, la
 

reducci6n .e los mismos. [ . las sabanas isohipert6rmicas bien drenadas 
(Cerrados), en general los grupos predominantes continan siendo los
 

insectos co'edores (Crisomelidae) e Insectos chupadores representados por
 
Homoptera y Heteroptera. En casos especiales como en Zornia spp. se han
 

registrado ataq ,s severos de una plaga defoliadora identificada como
 
Hedilepta L. Se han encontrado accesiones sobresalientes de Stylosanthes
 

spp., Zornia spp. y Centrosema spp. en cuanto a su tolerancia al ataque de
 

sus principales insectos plaga. En el ecosistema de bosques tropicales se
 
encontr6 que la altura de corte afecta la poblaci6n de ninfas del salivazo;
 
entre mis baja foe la altura de corte (5, 10 y 20 cm), menor la poblaci6n
 

de ninfas; sin embargo, a los 40 cm tambi6n se observ6 una reducci6n en el
 
no. de ninfas. La fertilizaci6n con P aument6 las poblaciones de ninfas y
 

adultos del salivazo en B. decumbens. Los suelos localizados en zonas
 
topogrfficamente m5s bajas presen'.an exceso de humedad, lo ctal parece
 

afectar las poblaciones del salivato, forz~ndolo a localizarse en las zonas
 
de laderas. Los resultados del control biol6gico (Metarhizium anisopliae
 

cepa QI) y control quimico (cloropirifos) indican que el control biol6gico
 
ofrece ventaJas en comparaci6n con el control quimico. Se resumen los
 

resultados de las evaluaciones entomol6gicas de los ensayos regionales en
 

el ecosistema de bosques. (Resumen por EDITEC) FO0
 

Vfase adem~s 0020 0150
 

49 

http:presen'.an


FOI Insectos Perjudiciales y su Control
 

0086
 
22366 CARVALHO, R. 1976. Lagarta dos capinzais (Mocis latipes, Guenge,
 

1852) no Espirito Santo; primeira abordagem do problema. [El falso
 
medidor de los pastos (iocis latipes) en Espirito Santo; primera
 
aproximaci6n al problema]. Vitoria-ES, Brasil, 
 Empresa Capixaba de


24
 Pesquisa Agropecugria. Circular no.2. p. Port., Res. Port., Ingl., 15
 
Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. Paspalum. Mocis latipes. Insectos perJudiciales. Biologla
 
de insectos. Dingmica de poblaciones. Control biol6gico. Control qufmico.
 
Brasil.
 

En las zonas productoras de leche de Espirito Santo, Brasil, el insecto
 
Macis latLipes (falso medidor de los pastas), ocasiona graves dafios a las
 
praderas. Con el fin de solucionar el problema, ia Empresa Capixaba de
 
Pesquisa Agropecugria-EMCAPA, llev6 a cabo estudios 
de lab. y de campo qtie

permitieron determinar: los hibitos de crecimiento del insecto en sus dife
rentes estadios del ciclo de vida, 
Ia fluctuaci6n poblacional y in 6poca 
m~s adecuada para las medidas de control. Se revisan estudlos realizados
 
con este 
insecto y los diferentes m6tcdos de control existenres, incluyendo
 
el usa del insecticida microblol6gico Bacillus thurinRiensis. (Resumen par
 
M.M.) FOI
 

0087
 
21685 COMMON, I.F.B.; BEATTIE, W.M. 1982. An introduced moth. Ithome
 

lassula Hodges (Lepidoptera:Cosmopterigidae), attacking Leucaena in
 
northern Queensland. [Una polilla Introducida, Ithome lassula
 
(Lepidoptera:Cosmopterigidae), 
 atacando a Leucaena en el norte de
 
Queensland]. Journal of the Australian Entowolcgical Society
 
21(3):195-197. 
 Ingl., Res. Ingl., 4 Refs., Ilus. [Commonwealth
 
Scientific & InduEtrial Research Organization, Division of Entomology,
 
Canberra, A.C.T. 2601, Australia]
 

Leucaena leucocephala. Ithome lassula. Semilla. Biolagfa de insectos.
 
Australia.
 

Ithome lassula, criada originalmente con Leucaena leucocephala en Plorida y
 
no registrada previamente fuera del sur de los EE.UU., se descubrl6 ate.can
do cabezas florales 
de esta leguminosa cultivada coma plants forraj'.ra en
 
el norte de Queensland, Australia. Las poblaciones de larvas fueron lo
 
suficiente grandes para afectar la producci6n de semillas severamente. Se
 
ilustran ia polilla adulto, la venaci6n de las alas y los genitales mascu
linos y femeninos. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) FO
 

0088
 
21884 
 COTTAS, M.P.; RAMIRO, Z.A. 1981. Flutuacao populacional de
 

cigarrinhas das pastagens em areas e nao
tratadas tratadas com o fungo
 
entom6geno Metarhizium anisopliae (Metscn.) Sorokin, 1883. (Fluctuaci6n
 
poblacional de Zulia entreriana y Deols flavopicta en 
greas tratadas y
 
no tratadas con el hongo entom6geno Metarhizium anisopliae). Biologico
 
47(9):255-261. Port, Res. Port., Ingl., 14 Refs., Ilus. [Secao de
 
Controle Biologico das Pragas, Inst. Biol6gico, Sao Paulo-SP, Brasil]
 

Brachiaria decumbens. Zulla entreriana. Deois flavopicta. Insectos perjudi
ciales. Dingmica de poblaciones. Control biol6gico. Metarhizium. Brasil.
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Se realizaron ensayos de campo en Pontal do Paranapanema, Estado de Sao
 

Paulo, Brasil, para confirmar la patogenicidad del hongo Metarhizium
 

anisopliae contra Is salilvita de los pastos (Zulia entreriana y Deols
 

flavopicta) que ocurren en esta regi6n. El objetivo principal del trabajo
 

fue establecer el hongo en esta localidad, en los sitios donde no se habln
 

encontrado en condiciones naturales. Seg5n los resultados obtenidos, el
 

hongo tlene acci6n patog~n~ca contra ia salivita. Sin embargo, bajo las
 

condiciones locales no hubo diferencias estadisticas significatlvas entre
 

la pgblaci6n de insectos en greas tratadas y no tratadas. Se aplicaron 600
 

x 10 esporas del hongo/ha. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) FOI
 

0089
 
22803 LOURENCAO, A.L.; BERTI FILHO, E.; FERRAZ, M.C.V.D. 1982. Inimigos
 

naturals de Mocis latipes (Guenge, 1852). (Enemigos naturales de Mocis
 

latipes). Bragantia 41:237-240. Port., Res. Port., Ingl., 9 Refs.
 

[Secao de Entomologla Fitot~cnica, Inst. Agronomico de Campinas, Caixa
 
Postal 28, 13.100 Campinas-SP, Brasil)
 

Mocis latipes. Insectos perjudiciales. Panicum maximum. Paspalum notatum.
 

Control biol6gico. Insectos bengficos. Insectos depredadores. Insectos
 
pargsitos. Brasil.
 

Se realizaron observaciones sobre Is ocurrencia de enemigos naturales de
 

Mocis latipes (Lepidoptera:Noctuidae), a partir de infestaciones naturales
 

de este insecto en Campinas y en Piracicaba, Brasil. En Campinas se
 
present6 un bajo parasitismo de M. latipes por Patelloa similis y
 
Euphorocera floridensis (Diptera:Tachlnidae), siendo predominante Is
 
primers. En pupas de estos taquinideos se observ6 Is emergencla de 2
 
ejemplares de Brachymeria ovata (Hymenoptera:Chalcididae), indicando la
 

ocurrencia de hiperparasitlsmo en los dipteros. En el campo, al final de
 
Is infestaci6n, se verific6 Is acci6n depredadora de especImenes de
 

Polistes canadensis (Hymenoptera:Vespidae) aliment6ndose de orugas de M.
 
latipes. En Piracicaba se observ6 parasitismo en M. latipes por Netelia
 
sp. (Hymenoptera:Ichneumonidae) y por P. similis. (Resumen del autor. Trad.
 
por M.M.) FOI
 

0090
 
20735 OLIVEIRA, M.A.S.; CURl, W.J. 1979. Dinamica da populacao e controle
 

biol6gico da cigarrinha em pastagens de Brachiaria decumbens em
 
Rondonia. (Dingmica de poblaci6n y control biol6gico de Deols sp. en
 
praderas de Brachiaria decumbens en Rondonia). Porto Velho-RO, Brasil,
 

Empress Brasileira de Pesquisa Agropecuiria. Unidade de Execucao de
 
Pesqulsa de Ambito Estadual de Porto Velho. Comunicado Tgcnlco no.7.
 
13p. Port., 6 Refs., Ilus.
 

Brachiaria decumbens. Insectos perJudiciales. Deols incomplete. Dinsmica de
 
poblaciones. Control de insectos. Control biol6gico. Metarhizium. Brasil.
 

Se realizaron estudios sobre Is salivita de los pastos (Deols sp.) en Porto
 
Velho, Brasil, utilizando 6 parcelas de Brachiaria decumbens de 1 ha cada
 

una. Solamente se fertilizaron 3 parcelas con 100 kg de P/ha. Se llev6 a
 

cabo un conteo de ninfas y de adultos para determinar las resp. curvas
 
poblacionales durante el aflo, con el fin de precisar las mejores 6pocas de
 

aplicaci6n de los m~todos de control. Se realizaron pruebas de patogenici
dad del hongo Metarhizium anisopliae para el control del insecto. Seg6n
 

las observaclones realizadas se obtuvieron los siguientes resultados: a) 6
 
meses despugs de is aplicacin a~n se encontraron salivitas muertas; b)
 

hubo una r~pida recuperaci6n de las praderas despu~s de la aplicaci6n del
 

hongo; c) is formulaci6n de polvo mojable fue m~s eficiente y d) al
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analizar la max. poblaci6n de insectos, se recomendaron 2 arlicaciones: una
 
al inicio de las lluvias y otra en la ipoca de aparici6n de la primera
 
generaci6n de insectos. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) FOI
 

0091
 
22499 RAMIRO, Z.A.; COTTAS, M.P. 1979. Ensaio de camps com diferentes
 

dosagens de Metarhizium anisopliae (Metch.) Sorokin, 1883, visando o
 
controle de Deols flavopicta (Stal, 1824) e Zulia entreriana (Berg,
 
1879) em pastagens. (Ensayo de camps con diferentes dosis de
 
Metarhizium anisopliae para el control de Deois flavopicta y Zulia
 
entreriatia en praderas). Biol6gico 45(I1-12):199-203. Port., Res.
 
Port., Ingl., 9 Refs.
 

Deois flavopicta. Zulia entreriana. Insectos perJudiciales. Control de
 
insectos. Control biol6gico. Metarhizium. Brachiaria humidicola. Brasil.
 

Se evalu6 en condiciones de campo Is acci6n del hongo Metarhizium
 
anisopliae sobre las salivitas de los pastos, en la regi6n de Teodor
 
Sampalo, SP, Brasil. El hongo se tvalu6 en 3 dosis: 0.5 kg/ha (275 x 108
 
esporas/ha), 1.0 kg/ha (550 x 10 esporas/ha) y 1.5 kg/ha (825 x I0
 
esporas/ha), aplicados en una sola ocasi6n. Se constataron 2 especies de
 
salivitas en el sitio del ensayo: Zulia entreriana y Deois flavopicta, con
 
predominio de la primers, verificAndose los mayores niveles poblacilonales
 
en el periodo de dic. a enero. Las diferentes dosis del hongo no mostraron
 
resultados estadIsticamente significativos en el control de las especies.
 
(Resumen del autor. Trad. por M.M.) FOI
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GOO GENETICA Y FITOMEJORAMIENTO
 

V6ase 0082 0150
 

GO Mejoramiento, Germoplasma, Selecci6n, Citologla e Introducciones
 

0092
 
20953 BURSON, B.L.; QUARIN, C.L. 1982. Cytology of Paspalum virgatum and
 

its relationship with P. intermedium and P. jurgensi. (Citologla de
 
Paspalum virgatum y su relaci6n con P. intermedium y L. jurgensii).
 
(anadian Journal of Genetics and Cytology 24(2):219-226. Ingl., Res.
 
ingl., Fr., 14 Refs., Ilus. [Grassland, Soil & Water Research
 
Laboratory, Agricultural Research Service, U.S. Dept. of Agriculture,
 
Temple, TX 76503, USA]
 

Paspalum virgatum. Paspalum intermedium. Paspalum jurgensi. Citologla.
 
Hibridos. Cruzamiento. Cromosomas. EE.UU.
 

El anglisis citol6gico demostr6 que Paspalum virgatum es sexual, estable a 
is meiosis y poses un no. cromosom~tico de 2n = 4x - 40. Se cruz6 P. 
virgatum con P. intermedium y P. Jurgensii; estos 2 61timos poseen un no. 
cromosom~tico de 2n = 2x = 20. Se analiz6 la citologia de 6 hibridos de P. 
intermedium x P. virgatum (2n = 3x - 30). Se observ6 una meiosis 
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irregular, con una media de apareamiento cromosomitico de 11.68 univalen
teas,9.09 bivalentes, 0.03 trivalentes y 0.002 cuadrivalentes/cflula, 
durante la metafase I. Esto indica que las 2 especies poseen un genoma 
hom6logo y manifiestan ligeras diferencias estructurales ya que algunos de 
los bivalentes no presentaron una sinapsis estrecha. Se obtuvo un hbrido 
2n - 3x = 30 del cruzamiento de P. Jurgensii y de P. virgatum. Se observ6 
una meiosis irregular, con una media de apareamiento de 18.72 univalentes, 
5.70 bivalentes y 0.05 trivalentes. Estos resultados sugieren que P.
 
jurgensii y P. virgatum poseen un genoma parcialmente hom6logo. Como P.
 
intermedium y P. Jurgensii poseen las f6rmulas de genoma II y JJ, resp., as
 
propone la f6rmula II J2J2 para P. virgatum. (Resumen del autor. Trad. por
 
I.B.) GOI
 

0093
 
21624 BURT, R.L. 1983. Observation, classification and description.
 

(^bservaci6n, clasificaci6n y descripci6n). In McIvor, J.G.; Bray,
 
R.A., eds. Genetic resources of forage plants. Australia, Commonwealth
 
Scientific and Industrial Research Organization. pp.169-181. Ingl., 27
 
Refs., Ilus.
 

Stylosanthes. Germoplasma. Clasificaci6n. Fitomejoramiento. Introducciones.
 
Evaluaci6n. Ecologla. Distribuci6n geogr~fica. Urochloa. Australia.
 

El desarrollo eficiente de recursos forrajeros depende de la cooperaci6n y
 
coordinaci6n tanto entre las disciplinas como entre los institutos. La
 
cooperaci6n efectiva s6lo se puede realizar cuando existen buenos canales
 
de comunicaci6n, para los cuales la clasificaci6n tiene una importancia
 
clave. Se describen los diferentes tipos de clasificaci6n, sus usos y
 
limitaciones, seguida de una dlscusi6n sobre observaciones taxon6micas,
 
clasificaciones y descripciones. Se arguments que 6stas tienen un valor
 
variable en los programas de recursos gen~ticos y frecuentemente es necesa
rio suplementarlas con otra informaci6n adicional. Dicha informaci6n se
 
puede obtener de programas de introducci6n vegetal o de fitomejoramiento,
 
posibilitando Is producci6n de clasificaciones valiosas en una etapa
 
temprana. Estas se pueden utilizar para generar hip6tesis, las cuales se
 
pueden probar en trabajos posteriores y con los resultados se puede
 
construir un acervo 6til de teorla e informaci6n. Se examinan algunos
 
problemas surgidos en el proceso y se presentan brevemente posibles solu
ciones, con ejemplos especificos. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) GO
 

0094
 
20952 BURTON, G.W. 1982. Improved recurrent restricted phenotypic selec

tion increases bahiagrass forage yields. (Aumento de los rendimientos
 
de forraje de Paspalum notatum var. sautre mediante selecci6n fenotipica
 
recurrente restringida mejorada). Crop Science 22(5):1058-1061. Ingl.
 
Res. Ingl., 7 Refs. [Univ. of Georgia, College of Agricultural
 
Experiment Stations, Coastal Plain Station, Tifton, GA 31793, USA]
 

Paspalum notatum. Seleccin. Hibridos. Producci6n de forraje. Aumentos de
 
peso. Novillos. Siembra. EE.UU.
 

Se describen las restricciones que hacen que la seleccin fenotipica
 
recurrente restringida (SFRR) mejorada sea mhs eficiente que Is selecci6n
 
masal pars aumentar los rendimientos de forraje de Paspalum notatum var.
 
saure. Con 8 ciclos de SFRR se ha obtenido un incremento consistente de
 
forraje (espacio-planta) durante el primer afio (16.4%/ciclo). El ciclo 6
 
produjo 91% m~s en la prueba de progreso espacio-planta, en comparaci6n con
 
P. notatum comercial (testigo), y 84% ms en una prueba sembrada con
 
semilla en parcels pequefia. El ciclo 4 produjo 16% mis aumento de peso
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vivo que el testigo en un ensayo de pastoreo repetido (3 a6ow); esto fue lo
 
esperado con base en los rendimientos de forraje de un ensayo de corte en
 
parcela pequefia. En una prueba de siembra con semilla, el ciclo 6 produjo
 
2/3 lo que el hibrido F, 2 x 3 durante el primer afio y casi tanto como el
 
hibrido en el segundo ano, que present6 una sequla poco usual. Seis ciclos
 
de SFRR no disminuyeron la DIVMS del forraje. La SFRR mejorada permite
 
realizar un ciclo anual y es 4 veces m~s eficiente que la selecci6n masal
 
ordinaria para aumentar los rendimientos de P. notatum. (Resumen del autor.
 
Trad. por I.B.) GOI
 

0095
 
21627 CAMERON, D.F. 1983. To breed or not to breed. (La decisi6n de
 

someter especies a fitomejoramiento). In Mclvor, J.G.; Bray, R.A., eds.
 
Genetic resources of forage plants. Australia, Commonwealth Scientific
 
and Industrial Research Organization. pp.237-250. Ingl., 76 Refs.
 

Gramfneas. Leguminosas. Fitomejoramiento. Introducciones. Adaptacin.
 

Requerimientos climfticos. Requerimientos edificos. Enfermedades y pat6ge
nos. Resistencia. Rendimiento. Persistencia. Valor nutritivo. Producci6n de
 
semillas. Australia.
 

Al comparar los papeles desempefiados por is introducci6n de pldntas y el
 
fitomejoramiento en el mejoramiento de especies forrajeras, se enfatiza que
 
los programas de fitomejoramiento son a largo plazo y requieren metas
 
reales y apoyo cientifico multidisciplinario. Es necesario completar los
 
detallados programas de Introducci6n vegetal y explorrr el potencial de las
 
especies relacionadas antes de comenzar el fitomejoramlento. Este es
 
necesario para mejorar las especies de buena adaptaci6n y para combinar los
 
atributos deseables cuando 6stos no se pueden hallar en una sola introduc
ci6n. Se revisan los programas para mejoramiento po adaptaci6n, resisten
cia a plagas y enfermedades, rendimiento, persistencia, valor nutritivo y
 
otras caracteristicas de la producci6n. En general, cuando el desarrollo
 
de pastos en una regi6n se encuentra en una etapa temprana, Is introducci6n
 
de plantas debe desempefar el papel principal en el mejoramiento. En
 
etapas posteriores, la invroducci6n vegetal puede seguir siendo la princi

pal fuinte de nuevos cv. cuando ]a variaci6n de suelo y clima produce un
 
gran no. de ambientes distintos. Cuando se han reconocido objetivos claros
 
de fitomejoramiento, se han desarrollado cv. mejorados pars reemplazar los
 

cv. introducidos para praderas de clima mediterrhneo, remplado y tropical.
 
En praderas de clma templado intensivo, los cv. mejorados han sido la
 
principal fuente de mejoramiento, pero es esencial que haya nueva vara
ci6n, con base en Is introducci6n vegetal, pars que estos programas tengan
 
6xito. Se han logrado adelantos satisfactorios con Is hibridaci6n amplia y
 
is poliploldia. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) GOI
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22428 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. 
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Fitomejoramiento. In 
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Anual 
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1983. 

6713, 

Tambign en ingl~s. 

Andropogon gayanus. Stylosanthes guianensis. Selecci6n. Fitomejoramiento.
 
Establecimiento. Siembra. Cruzamiento. Colletotrichum gloeosporioides.
 
Stylosanthes capitata. Hfbito de crecmmiento. Floraci6n.
 

Las actividades de la Secci6n de Fitomejoramiento del Programs de Pastos
 
Tropicales del CIAT durante 1983 continuaron con la caracterizaci6n inicia.
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y el i.,remento de semilla (Categorfa I) de accesiones de gramfneas forra

jeras. Se iniciaron actividades de colecci6n directa de germoplasma de
 

gramineas. Las actividades d- caracterizaci6n inicial y multiplicaci6n se
 

concentran :n Andropogon gayaus, Brachiaria spp. y Panicum maximum. En
 

mejoramiento y gengtica, las actividades se concentran en A. gayanus y
 

Stylosanthes gulanensis. Se adelante un proyecto de cruzamientos para
 

mejorar la adaptabilidad de A. gayanus con algunas de las leguminosas menos
 

vigorosas pero bien adaptadas (S. capitata y S. macrocephala). La princi

pal actividad de la Secci6n sigue siendo el proyecto de mejoramiento de S.
 

guianensis para buscar genotipos persistentes y productivos con mayor
 

resistencia a plagas y enfermedades y mayor rendimiento de semillas. Se
 

indican los avances en los ensayos agron6micos F2 , selecci6n masal y
 

natural y nuevos cruces. Otros estudios adelantados por la Secci6n inclu

yeron el efecto del mrtodo de establecimiento en S. guianensis; la estima

ci6n del % de cruzamiento en S. guianensis; la reacc16n con lesi6n res

tringida a la antracnosis, efecto de la frecuencia de defoliaci6n en la
 

reacc16n a la antracncsis en S. guianensis; y is variaci6n gen6tica entre y
 

dentro de las accesiones componentes de S. critata cv. Capica. Entre los
 

resultados m~s importantes se encuentran los siguientes: la supervivencia
 

fue mayor para la siembra directa que para el transplante; las plrntulas o
 

estacas enralzadas transplantadas carecen de is fuerte raiz principal
 

pivotante, caracterfstica de las plantas de siembra directa; se present6 un
 

13.4% de cruzamiento para los genotipos evaluados; los tratamientos de
 

defoliaci6n que retardan o previenen is florac16n y la maduraci6n de
 

semillas de determinadas accesiones tambi6n reducen la severidad de la
 

antracnosis de esos mismos genotipos; y se encontr6 variaci6n en la germi

naci6n, florac16n y hibito de crecimlento entre acceslones de S. guianensis
 

cv. Capica. (Resumen por EDITEC) CO1
 

0097
 

21856 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Fitomejoramiento de forrajes/Agronomia. In
 

Informe Anual 1982. Cali, Colombia. pp.147-155. Esp. [CIAT, Apartado
 

Areo 6713, Cali, Colombia]
 

Andropogon gayanus. Stvlosanthes guianensis. Fitomejoramiento. Selecc16n.
 

Evaluac16n. Cruzamiento. Colletotrichum gloeosporioides. Resistencia.
 
Colotp'ja. 

Las introducciones de germoplasma de graminebs se evalan por vigor del
 

rebrote, abundancia de florac16n, h~bito de c-ecimiento, rendimiento de
 

forraje, relac16n hoja-tallo y sanidad general. L Andropogon gayanus CIAT
 

621, los estimativos de hereditabilidad obtenidos para la mayorla de lee
 

caracterfsticas son lo suficientemente altos como vara poder esperar
 

ganan7ias de moderadas a altas en respuesta a la seleccin. Una excepc16n
 

es la caracterfstica de retencl6n de la semilla, parc la cual detect6
no se 


variaci6n gen~tica slgnifIcativa. Se resumen las caracterfsLicab bisicas
 

de los sistemas de mejoramiento gen6tfco y una crmnologla de actividades
 

para el proyecto de mejoramiento de S. gulanensis. uJtros estudios indican
 

que el m~todo de establecimiento de S. gulanensis parece tener poca impor

tancia en ensayos agron6micos diseados para clasiffcar genotipos en cuanto
 

a rendimiento o precocidad, al menos durante el primer afio de estableci

miento. En otros estudios se estS determinando la herencla cel color de la
 

flor y color de la semilla en S. gulanensis. Las proporciones genotfpicas
 

en varias poblaciones F2 indican, para ambas caracterfsticas, una herencia
 

controlada por un solo gen (flor amarilla dominante a blanca y semilla
 

negra dominante a amarilla). Estas 2 caracterfsticas o marcadores gengti

cos, permiten ahora obtener datos confiables sobre proporciones de cruza

miento en S. guianensis. Si se encuentra un % de cruzamiento, an a bajo
 

nivel, uno u otro de los marcadores Identificados permitirg montar un
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programa eficiente de cruzamientos en gran escnla sin la necesidad de
 
recurrir a is polinizaci6n manual. Los estudios sobre Is variaci6n gengti
ca en una poblaci6n natural de S. guianensis indicaron que la heterogenei
dad gengtica se debe conservar dentro de selecciones a un grado max.
 
compatible con lns requerimientos para Ia identificaci6n del cv. y la
 
producci6n eficiente de semillas. La accesi6n CIAT 1949 se identific6 con
 
reacci6n de lesi6n restringida a la antracnosis; esta accesi6n se prob6
 
contra 2 aislamientos del hongo de diferente origen y se encontr6 que no es
 

F2
susceptible a ellos. En la del cruce CIAT 1949 x CIAT 2312 se
 
encontraron algunos segregantes con una resistencia aparentemente tan alta
 
como la del padre resistente (CIAT 1949). Se estgn adelantando estudiob
 
sobre el efecto de Ia frecuencia de la defoliaci6n en la reacci6n de S.
 
gulanensis a la antracnosis. (Resumen por EDITEC) COI
 

0098
 
22427 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Germoplasma. In . Informe Anual 1983. Cali,
 
Colombia. pp.13-26. Esp., Ilus. [CIAT, Apartadu Agreo 6713, Cali,
 
Colombia]
 

Tambign en ingles.
 

Aeschynomene. Calopogonium. Canavalia. Centrosema brasilianum. Centrosema
 
macrocarpum. Centrosema angustifolium. Centrosema acutifolium. Centrosema
 
pubescens. Centrosema schiedeanum. Stylosanthes capitata. Stylosanthes
 
macrocephala. Stylosanthes guianensis. Desmodium ovalifolium. Desmodium
 
heterocarpon. Zornia. Clitoria. Crotalaria. Dioclea. Galactia.
 
Macroptilium. Vigna. Rhynchosia. Tephrosia. Teramnus. Andropogon gayanus.
 
Paspalum. Panicum maximum. Brachiaria. Germoplasma. introducciones.
 
Evaluaci6n. Rendiwiento. Composici6n quimica. Colombia.
 

Los esfuerzos de la Secci6n de Germoplasma del Programs de Pastos Tropica
lea del CIAT continuaron concentrados en incrementar el germoplasma median-

Ce colecciones directas e intercambio de materiales con otras institucio
nes; Is multiplicaci6n, conservaci6n, caracterizaci6n y evaluaci6n prelimi
nar del germoplasma de leguminosas; y la documentaci6n y clasificaci6n del
 
germoplasma. Se realiz6 una expedici6n de colecci6n a los Llanos Orienta
lea de Colombia para aumentar la variabilidad gen6tica de Centrosema, con
 
6nfasis en C. macrocarpum, y Zornia app. Otro viaje de colecci6n al
 
tr6pico h~medo del PerG dio como resultado la colecci6n de 178 muestras de
 
17 g~ncros de leguminosas forrajerns. De Francis se introdujeron 290
 
accesiones de Panicum maximum, de Argentina 200 accesiones de Vigna,
 
Galactia, Rhynchosia y Desmodium, y de Brasil 90 accesiones de
 
Stylosanthes. La Secci6n distribuy6 2100 muestras de semillas de materia
lea prioritarios a otras secciones del Programs y a colaboradores fuera del
 
CIAT. En la evaluaci6n preliminar, prfcticamente todo material de C.
 
macrocarpum no present6 mayores problemas de enfermedades; R. avalifolium
 
present6 considerable variabilidad respecto a la 6poca de floraci6n y
 
potencial de producci6n de semilla; D. heterocarpum present6 extrema
 
variabilidad con respecto a la adaptaci6n al medio ambiente de Quilichao,
 
hfbito de crecimiento, 6poca de floraci6n y producci6n de forraje; algunas
 
accesiones de D. velutinum, Phyllodium app. y Tadehagi spp. presentaron
 
buena adaptaci6n a las condiciones de CIAT-Quilichao. En las evaluaciones
 
agron6micas en la Categorfa II en Quilichao, sobresali6 Zornia de 2 folio
los. Se adelantaron trabajos metodol6gicos pars usar los patrones electro
for~ticoa de protefnas totales o de enzimas de semillas u otros tejidos,
 
como un m~todo pars Is clasificaci6n de germoplasma, incluyendo el aspecto
 
importante de la identificaci6n de duplicados gengticos en la colecci6n.
 
El patr6n electrofor6tico de proteinas totales de semillas fue el mis
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apropiado para is identificaci6n de especies dentro de los gineros
 
Stylosanthes y Desmodium. (Resumen por EDITEC) GOI
 

0099
 
21850 CENTRO INTERRACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Germoplasma. In . Informe Anual 1982. Call,
 
Colombia. pp.9-19. Ingl., Ilus. [CIAT, Apartado Agreo 6713, Call,
 
Colombia]
 

Stylosanthes capitata. Stylosanthes macrocephala. Stylosanthes gulanensis.
 
Stylosanthes viscosa. Desmodium ovalifolium. Centrosema macrocarpum.
 
Zornia. Dicclea gujanensis. Cassia. Ca ..
pgonium caeruleum. Introducciones.
 
Germoplasma. Evaluaci6n. Colombia.
 

Un viaje de colecci6n al aureate asigtico permiti6 recolectar 387 muestras
 
de especies de Desmodium, Pueraria, Pycnospora y Uraria provenientes de
 
Tailandia y Malasia. La colecci6n del Programs tiene 9800 accesiones,
 
incluidas las 700 recibidas en 1982 de Australia y Argentina. La Secci6n
 
distribuy6 1500 muestras de semilla de germoplasma promisorio tanto a las
 
demos secciones del Programs como a colaboradores fuera del CIAT. Las
 
primeras observaciones de los expt. de evaluaci6n preliminar de germoplasma
 
en Is subescaci6n de CIAT-Quilichao indican que: Stylosanthes capitata
 
proveniente de Maranhao y Hato Grosso (Brasil) es superior al de otros
 
origenes en productividad, rebrote y resistencia a enfermedades; contin~a
 
is variabilidad en el nuevo germoplasma de S. guianensis "tardio" en vigor,
 
resistencia a la antracnosis y potencial de producci6n de semillas (un
 
ecotipo de Venezuela presents floraci6n muy temprana); hay variabilidad
 
considerable en Is morfologia de is plants en Desmodium ovalifolium; nuevas
 
accesiones de Centrosema macrocarpum de Venezuela y Sierra Nevada de Santa
 
Marta (Colombia) aparecen superiores en vigor a materiales de los Llanos;
 
Is colecci6n de Centrosema ("tipo 5112") de una especie a6n no descrita
 
parece contener considerable variabilidad en cuanto a resistencia al afiublo
 
bacteriano; el nuevo germoplasma de Zornia app. de 2 follolos es inferior
 
en productividad y resistencia en comparaci6n con Zornia sp. sin identifi
car, proveniente de Bahia, Brasil. (Resumen por EDITEC) GOl
 

0100 
21857 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Mejoramiento de leguminosas. In . Informe 
Anual 1982. Cali, Colombia. pp.157-160. Esp. [CIAT, Apartado Agreo 6713, 
Cali, Colombia] 

Stylosanthes capitata. Centrosema pubescens. Centrosema macrocarpum.
 
Leucaena leucocephala. Fitomejoramiento. Hibridos. Cruzamiento. Adaptaci6n.
 
Oxisoles. Evaluaci6n. Colombia.
 

Las actividades de is Secci6n de Mejoramiento de Leguminosas del Programs
 
de Pastos Tropicales del CIAT incluyeron el mejoramiento gen6tico de
 
Stylosanthes capitata, Centrosema y Leucaena. Los objetivos en el mejora
miento gengtico de S. capitata fueron los de combinar las mejores caracte
risticas de los progenitores CIAT 1019, 1078 y 1097. Estos dieron altos
 
rendimientos de MS y semillas, con alta tolerancia a is sequia, al barrens
dor del tallo, a is antracnosis y al pastoreo. El objetivo principal del
 
mejoramiento gen6tico de Centrosema ha vldo producir un tipo de C.
 
pubescens con la capacidad pars crecer y persistir en Oxisoles fcidos en
 
combinaci6n con una graminea en condiciones de pastoreo, con una aplicaci6n
 
relativamente baja de fertilizantes, ast como con buena producci6n de
 
semilla y tolerancia a enfermedades y plagas. El objetivo principal del
 
mejoramiento genitico de Leucaena es producir tipos forrajeros adaptados al
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Oxisol de Carimagua. Aparentemente, is adaptaci6n de Leucaena a los
 
Oxisoles esti limitada principalmente a algunas lineas de unas pocas
 
especies de 52 cromosomas. Afortunadamente, esta caracteristica parece que
 
puede ser transferida en cruces con L. leucocephala que presenta 104
 
cromosomas. Se espera que al lograr estos hibridos, tengan el potencial
 
pars crecer bien en los Llanos y en los Cerrados, lo mismo que en los
 
ecosistemas de bosque tropical. (Resumen por EPITEC) GO0
 

0101
 
12465 CHAUME, R.; SAVIDAN, Y. 1977. Panicum maximum: modele de
 

manipulation ginitique d'une graminge fourragere apomictique. (Panicum
 
maximum: modelo de manipulaci6n genitica de una graminea forrajera
 
apo.mtica). In Colloque de BOUAKE, Abidjan, R6publique de Cote
 
d'Ivoire, 1977. Abidjan, Recherches sur l'Elevage Bovin en Zone
 
Tropicale Humide. lp. Fr., 17 Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. Hibridaci6n. Fitomejoramiento. Apomixis. Costa de Marfil.
 

Se revisa esquemiticamente la variabilidad natural de Panicum max.mum y se
 
generaliza al conjunto de gramineas aposp6ricas: tetraploidizaci6n recu
rrente, fase sexuada tetraploide temporal y haploidizaci6n. La selecci6n
 
de los progenitores apomicticos es determinante en los ensayos de dialelos
 
aucesivos entre grupos tetraploides sexuales y apomicticos (descendencia
 
1:1) y es la base de numerosas anomalias cromos6micas. Los ciclos de
 
hibridaci6n constituyen is parte esencial del esquema de mejoramiento. La
 
apomixis permite la fijaci6n indefinida del vigor de estos hibridos y
 
ademfis su ficil multiplicaci6n por semilla. Se han obtenido aprox. 400
 
hibridos de 2, 3 6 4 vfas, que integran caracteristicas de 1, 2 6 3
 
apomictos naturales diferentes. El apomicto natural K 187B de Tanzania
 
presents una productividad 30% mayor que Pennisetum purpureum y Brachiaria
 
mutica, 80% mayor que Melinis minutiflora y 173% mayor que Stylosanthes
 
gracilis en Costa de Marfil. En Adiopodoumg, los mejores hibridos duplican
 
la productividad de K 187B. (Resumen por I.B.) GO1
 

0102
 
21622 CLEMENTS, R.J.; HAYWARD, M.D.; BYTH, D.E. 1983. Genetic adaptation
 

in pasture plants. (Adaptaci6n gengtica de las plantas forrajeras). In
 
Mclvor, J.G.; Bray, R.A., eds. Genetic resources of forage plants.
 
Australia, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization.
 
pp.101-115. Ingl., 57 Refs., Ilus.
 

Gramineas. Leguminosas. Adaptaci6n. Genitica. Cultivares. Clima. Selecci6n.
 
Australia.
 

Se enfatiza la adaptaci6n amplia de especies forrajeras a los ambientes de
 
campo complejos. En situaciones sencillas, ]a adaptaci6n especIfica que ha
 
evolucionado como respuesta a un estr6s especifico puede constituir un
 
factor determinante notorio de la supervivencia de Is plants. En un nivel
 
de'complejidad ligeramente mayor, un estris puede variar sistemsticamente
 
en un rango de ambientes y se requiere una respuesta apropiada; sin embar
go, el patr6n de adaptaci6n contina siendo conceptualmente simple. En las
 
situaciones mis complejas, los estreses susceptibles o no de control,
 
interact6an. Aqul, cada uno de los genoripos estudiados puede poseer ya un
 
grado de adaptaci6n 6til y los criterios de idoneidad son crecientemente
 
cuantitativos mfs que cualitativou, asi como agricolas mis que darwinianos.
 
Lo que interesa es el grado de adaptaci6n de un genotipo dado en relaci6n
 
con los otros. Algunas veces se pueden utilizar t6cnicas ecogen6ticas (p.
 
ej., expt. de transplante, anfilisis de variaciones geniticas) para observar
 
y medir la adaptaci6n, pero la medici6n en ambientes de campo complejos
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implica el anglisis de las interacciones genotipo x ambiente. El anglisis
 
t~cnicas 6tiles para
de regresi6n conjunto y el anflisis de patr6n son 


identificar la variaci6n sistem5tica en la respuesta de los genotipos 
a un
 

La estructura genotipica de una poblaci6n vegetal ests
 rango de ambientes. 
 6
 
controlada por factores como el sistema de multiplicaci n, la longevidad de
 

6
n natural y artificial.
las plantas individuales y los procesos de 	selecci
 

un cv., 2 mecanismos, es decir.
Dependiendo de is estructura genotipica de 

a


amortiguaci6n a nivel individual o de poblaci6n, determinan su adaptaci6n 


un rango de ambientes complejos. Aunque se 
pueden utilizar estrategias
 

analiticas para discriminar entre los genotipos existentes y entre los
 

ambientes exptl., la explotaci6n de una 
mayor capacidad de amortiguaci6n
 

mediante hibridaci6n controlada y la manipulaci6n de la estructura genotf

pica de las poblaciones vegetales son reqiisito:; pars el mejoramiento de
 

cv. de amplia adaptaci6n. (Resumen del autor. Trad. por 1.B.) GOI
 

0103
 

22467 CRAUFURD, R.Q. 
 1978. Pasture grasses and legumes. Report on plant
 

Makulu 1967-1978. (Gramneas y leguminosas forrajeras.
breeding at Mt. 

Zambia,
Informe sobre mejoramiento de plantas en Mt. Makulu 1967-1978). 


Chloris gayana. Cynodon nlemfuensis. Cynodon dactylon. 


Ministry of Lands Agriculture. Department of Agriculture. Research 

Memorandum no.26. 61p. lngl., Ilus. 

Cenchrus ciliaris. 

guianensis. Macroptilium atropurpureum.
 
leucocephala. Introduc-


Setaria sphacelata. Stylosanthes 


Rhynchosia sublobata. Neonotonia wightii. Leucaena 


ci6n. Selecci6n. Fitomejoramiento. Producci6n de semillas. 
Enfermedades y
 

pat6genos. Evaluaci6n. Praderas mixtas. Zambia.
 

Se presents un informe del trabajo realizado en Mount Makulu y otras
 

estaciones de Zambia, entre marzo de 1967-abril de 1968, respecto al
 

Se presents una lista
mejoramiento de gramneas y leguminosas forrajeras. 


de los ensayos por forraje y por afios. Se discuten los ensayos de selec

ci6n de Chloris g , Cynodon nlemfuensis y C. dactylon, Cenchrus
 

cJ.liaris, Setaria sphacelata, Stvlosanthes guianensis, Macroptilium
 

Glycine (Neonotonia) wightii y
itropurpureum, Rhynchosia sublobata, 

producci6n de
Leucaena leucocephala, incluyendo los trabajos futuros, 


descrisemillas y semillas disponibles para cada una de ellas. Tambign se 


ben los ensayos de leguminosas con Rhizobium y la producci6n de semilla de
 

las primeras. Se describen los ensayos establecidos en diferentes sitios
 

pars la producci6n de semilla de Stylosanthes. Tambign se describen los
 

ensayos de pastoreo o corte en Glycine y Macroptilium y la selecci6n de
 

Se describen los sintomas y los resultados 	de resistencia
Medicago sativa. 

en este material a las enfermedades causadas por Colletotrichum trifolii,
 

Pseudopeziza medicaginis, Pseudoplea trifolii, Uromyces striatus y Phoma.
 

(Resumen por EDITEC) GO
 

0104
 

CROF, B. 1983. Selecting cultivars from naturally
21626 EDYE, L.A.; 

occurrinig genotypes: evaluating Stylosanthes species. (Selecci6n de
 

cultivares de genotipos naturales: evaluaci6r de especies de
 

Stylosanthes). In Mclvor, J.G.; Bray, R.A., eds. Genetic resources of
 

forage plants. Australia, Commonwealth Scientific and Industrial
 
2 7 2 2
 

Research Organization. pp. 1 - 3 . ingl., 68 Refs.
 

Stylosanthes humilis. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes hamata.
 

Stylosanthes scabra. Stylosanthes capitata. Cultivares. Selecci6n.
 

Genotipos. Adaptaci6n. Oxisoles. Requerimientos ed5ficos. Requerimientos
 

climhticos. Evaluaci6n. Brachiaria decumbens. Andropogon gayanus. 
Praderas
 

mixtas. Pastoreo. Rhizobium. pH. Nutrici6n vegetal. Colletotrichum
 

gloeosporioides. Floraci6n. Australia. Colombia.
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El g~nero Stylosanthes ha recibido mucha atenci6n como 
fuente de legumino
sas forrajeras para las vastas sabanas tropicales de 
Australia y Am6rica
 
Latina. En Australia, las limitaciones m9s graves son la escasa precipita
ci6n pluvial y su variabilidad, en tanto que en Amirica Latina is 
lluvia es
 
generalmente adecuada, pero las limitaciones ed5ficas 
incluyen una acidez
 
extrema (pH 3.8-5.5), 
 toxicidad causada por Al, y fijaci6n de P. Los
 
factores ed~ficos son de menor importancia en Australia. La antracnosis de
 
Stylosanthes, una enfermedad fungosa 
devastadora, es endgmica en America
 
Latina y se registr6 en Australia 
en 1973. La selecci6n realizada en
 
poblaciones naturalizadas de S. humilis produjo 3 cv. 
mejorados de dife
rente tipo de maduraci6n. A~n los cv. mejorados formaron praderas inesta
bles en suelos muy f~rtiles y el cv. de mayor precocidad de floraci6n tuvo
 
poco valor pr~ctico en las regiones que reciblan menos 
de 800 mis de l1uvia
 
anualmente. 
Se clasific6 una colecci6n de 287 accesiones de 17 especies de
 
Stylosanthes y se incluyeron tipos representativos en ensayos de praderas

pequefias realizados en varias localidades. Se liberaron comercialmente 3
 
lIneas sobresalientes en todas las localidades secas tropicales: S. hamata
 
cv. 
Verano y S. scabrs cv. Seca y cv. Fitzroy. En expt. de pa.roreo en
 
varias localidades se compararon la composici6n botrnica y Is producci6n

animal de las praderas del cv. Verano con las de S. humilis. En expt. de
 
pastoreo en Manbullo y Lansdown se 
eva1ian Seca y Fitzroy. Se discuten las
 
ventajas de las leguminosas perennes comparadas 
con las de las leguminosas

anuales. En los ambientes costeros hrmedos de Australia, con m~s de 1500
 
mm de precipitaci6n pluvial anual, se utilizaron m6todos 
de evaluaci6n
 
similares para identificar 10 accesiones de S. guianensis, superiores a los
 
cv. existentes, Schofield y Oxley, en 
regiones tropicales y subtropicales.
 
Estas lineas se liberaron como los cv. Cook, Endeavour y Graham. 
 En un
 
proyecto de evaluaci6n de Stylosanthes en Colombia, se buscan genotipos de
 
Stylosanthes resistentes a la antracnosis y a los barrenadores del tallo,
 
con buena adaptaci6n a los suelos 5cidos. 
 Los procedimientos de selecci6n
 
en invernadero y campo condujeron 
a la selecci6n de S. capitata como is
 
especie m5s adecuada. Tambi~n se evaldan 12 accesiones de S. -pitata 
 en
 
un expt. de pastoreo en Carimagua, Llanos Orientales. Se revisan los
 
programas de evaluaci6n de Stylosanthes que se realizan en ambos continen
tes y se 
discuten las perspectivas futuras de los mejoramientos ulteriores.
 
Se considers brevemente la respuesta de floraci6n, relaciones
las con
 
Rhizobium, la nutrici6n fosforada y la tolerancia al Al de Pigunas especies
 
de Stylosanthes. (Resumen del autor. Trad. por 
I.B.) GOI
 

0105
 
21810 
GILL, L.S.; HUSAINI, S.W.H. 1981. Cytomorphological investigations


of some species of the genus Cassia L. 
in Nigeria. (Investigaciones
 
citomorfol6gicas 
de algunas especies del g6nero Cassia en Nigeria).

Bulletin du Museum National d'Histoire Naturelle 3(4):461-472. Ing1.,

Res. Ingl., Fr., 38 Refs., Ilus. [Biosystematics Laboratory, Dept. of
 
Biological Sciences, Univ. of Benin, Benin City, Nigeria]
 

Cassia. Cromosomas. Semilla. Morfologla vegetal. Citologla. Nigeria.
 

Se determinaron por primera 
vez en Nigeria los no. cromosom~ticos de 18
 
especImenes (13 especies) del g~nero Cassia. 
 Nueve de las 13 especies no
 
son nativas, 7 son diploides y 6 son tetraploides. El no. aploide 11 para

C. marginata es un registro nuevo. Se adicion6 un nuevo no. base de 1)a la
 
ya conocida base num6rica de 6, 7, 8, 
11 y 13. Se registran por pcimera
 
vez cromosomas-B en 
Cassia (C. hirsuta, n = 8 + IB; C. podocarpa, n - 8 + 
IB). Los resultados obtendos en-Nigeria- se comparan-con los datos dispo
nibles de otros 
palses. Se describe is morfologla de las seoillas de 11
 
especies de Cassia. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) G01
 

60 



0106
 
21223 GOBBE, J.; LONGLY, B.; LOUANT, B.-P. 1982. Exploitation de
 

l'apomixie de certaines especes de graminees fourrageres tropicales en
 

vue de faciliter la diffusion de cultivars d'elite en l'absence
 

d'infrastructure agricole. (Explotaci6n de la apomixis de cierta
 

especies de gramineas forrajeras tropicales para facilitar la difusi6n
 

de cultivares selectos en ausencia de infraestructura agricola). In
 

International Colloquium on Tropical Annual Production for the Benefit
 

of Man, Antwerp, Belgium, Prince Leopold Institute of Tropical Medicine.
 

pp.423-427. Fr., 9 Refs., Ilus. [Univ. Catholique de Louvain,
 

Laboratoire de Phytotechnie Tropicale et Subtropicale, Place Croix du
 

Sud, 3, Sc.15.D, B-1348, Louvain-La-Neuve, Belgique]
 

Brachiaria ruziziensis. Brachiaria decumbens. Apomixis. Fitomejoramiento.
 

Hibridaci6n.
 

Se discute is posibilidad de explotar la reproducci6n apomictica de grami

neas tropicales en los palses que carecen de una infraestructura agricola y
 

comercial apropiada. Se presenta un esquema de mejoramiento de la especie
 

Brachiaria ruziziensis. Los aspectos citomorfol6gicos de la biologla
 

floral son esenciales, asl como la observaci6n la interpretaci6n del
 

conJunto de fen6menos que conducen al desarrollo del ovario y a la produc

ci6n de semilla. Se describen detalladamente las etapas del desarrollo de
 

los gametofitos femeninos, en una comparaci6n de una especie diploide
 

sexual, su forma tetraploide sexual y una especie naturalmente apomictica:
 

esporog~nesis, gametog6nesis, embrioggnesis. Se diferencian los efectos
 
causados por la poliploidia y los de la apomixis y se establecen calenda

rios descriptivos que relacionan estrechamente los estados sucesivos de la
 

gametoginesis femenina con una escala de referencia constitulda por los
 

(!stados sucesivos de la gametog~nesis masculina. (lesumen por I.B.) G01
 

0107
 
21618 HARLAN, J.R. 1983. The scope for collection and improvement of
 

forage plants. (Perspectivas de recolecc16n y mejoramiento de plantas
 
forrajeras). In Mclvor, J.G.; Bray, R.A., eds. Cenetic resources of
 
forage plants. Australia, Commonwealth Scientific and industrial
 
Research Organization. pp.3-14. Ingl., 36 Refs.
 

Gramineas. Leguminosas. Germoplasma. Distribuci6n geogr5fica. Ecologla.
 
Fitomejnramlento. Adaptaci6n. Establecimiento.
 

La investlgaci6n cientifica sobre especies forrajeras y la agricultura de
 
praderas es relativamente nueva en comparaci6n con los trabajos realizados
 

sobre muchos cultivos. La investigaci6n realizada hasta 1983 Be caracte

rizaba como difusa, ya que involucraba muchas especies, discriminaba los
 
temas abarcados y era dispareja en cuanto a la calidad, siendo las regiones
 
tropicales las mis descuidadas. Los programas de mejoramiento no se deben
 
desarrollar con base en colecciones pobres y fuentes inadecuadas de varia

bilidad; por tanto, los recursos que Be asignarfn en un futuro pr6ximo
 

adquieren mayor importancia. La inica estrategia que servirla es el
 
desarrollo, tan ripido como sea posible, de una base te6rica y de princi

pios generales que aumenten la eficiencia de lo que Be puede realizar con
 

tales recursos, a medida que ellos est~n disponibles. Geogrificamente, los
 
materiales mls importants provienen de I) Europa, 2) el Cercano Oriente y
 

greas mediterrlneas adyacentes, 3) las sabanas africanas (en relaci6n con
 
las gramIneas tropicales), 4) Am6rica tropical (leguminosas y algunas
 
gramineas). Ecol6gicamente, las especies mis 6tiles provendrln con proba

bilidad de formaciones de subclfmax. La presi6n de pastoreo por los
 

rumiantes es importante pero no es siempre esencial para la evoluci6n de
 

especies Gtiles. Otras consideraciones fundamentales para una bfisqueda de
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especies forrajeras incluyen: su facilidad de domesticaci6n, establecimien
to y mantenimiento; producci6n de ganado, eficiencia de fijaci6n simbi6tica
 
de N y factores econ6micos relativos a 6sta. Las amenazas que se ciernen
 
sobre los recursos gengticos forrajeros son graves en el Mediterrineo y en
 
el Cercano Oriente, pero probablemente menores en Europa que en los tr6pi
cos. (Resumen del autor. Trad. por 1.B.) G01
 

0108
 
22804 HERNANDEZ, N.; PEREZ, D. 1983. Evaluaci6n inicial de 8 gramineas
 

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

Panicum maximum. Brachiaria decumbens. Heteropogon contortus. Cynodon
 
nlemfuensis. Paspalidium deeringinunm. Cultivares. introducciones.
 
Evaluaci6n. Intervalo d2 corte. Epoca seca. Epoca lluviosa. Cobertura.
 
Producci6n de semillas. Producci6n de forraje. Insectos perjudiciales.
 
Enfermedades y pat6genos. Resistencia. Cuba.
 

Se estudi6 el comportamiento de 8 gramIneas de reciente introducci6n
 
pertenecientes a los g6neros Panicum, Brachiaria, Cynodon, Paspalidium y
 
Heteropogon en un suelo ferralltico rojo lixiviado en la Estaci6n Exptl. de
 
Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Matanzas, Cuba; para ello se emplearon
 
parcelas sencillas de 3 x I m. Las frecuencias de corte fueron de 32 x 42
 
dias para la 5poca lluviosa y seca, resp. Se utiliz6 el mi6todo de evalua
ci6n por rangas con una escala del 1 al 10 para estimar el vigor, cobertu
ra, rendimiento, producci6n de hojas y semillas, susceptibilidad al ataque
 
de plagas y otros. Se seleccionaron P. maximum cv. Gatton e Islas Anti
guas, H. contortus, B. decumbens 606, Basilisk y C. nlemfuensis cv. Sto.
 
Domingo. Se sugiere hacer este estudio en otras condiciones para precisar
 
la selecci6n de esas zonas y estudiar las especies sobresalientes en la
 
siguiente fase de evaluaci6n segfin el esquema nacional de introducci6n.
 
(Resumen del autor) G01
 

0109
 
21625 JONES, R.J.; WALKER, B. 1983. Strategies for valuating forage
 

plants. (Estrategias para Ia evaluaci6n de planta, forrajeras). In
 
Mclvor, J.G.; Bray, R.A., eds. Genetic resources of forage plants-.
 
Australia, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization.
 
pp.185-201. Ingl., 114 Refs.
 

Gramineas. Leguminosas. Cultivares. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Praderas
 
mixtas. Cortes. Pastoreo. Valor nutritivo. Digestibilidad. Palatabilidad.
 
Enfermedades y pat6genos. Resistencia.
 

Los cv. forrajeros se seleccionan usualmente mediante un programs selectivo
 
en hileras de vivero, expt. de corte y de pastoreo, y evaluaci6n comercial.
 
La metodologla y los criterios varian segln los objetivos y circunstancias
 
de la evaluaci6n. Los 2 criterios principales son el rendimiento 
y Is
 
calidad, pero en los tr6picos tambign son importantes la adaptaci6n amplia
 
y el bajo costo de la semilla. La clasificaci6n de los cv. seg6n el corte
 
y el pastoreo es similar, aunque vara la magnitud de las diferencias. La
 
evaluaci6n final debe hacerse bajo un manejo realists del pastoreo, ya que
 
las diferencias en la producci6n de forraje y en otros pargmetros de la
 
pradera no siempre se reflejan en diferencias correspondientes en la
 
producci6n animal. Cuando existen problemas especiales, p. ej., enfermeda
des, insectos, toxinas, etc., se utilizan estrategias especificas. La
 
eficiencia de las programas generalmente se puede mejorar mediante: defini
ciones ms claras de los problemas y objetivos; utilizaci6n de un rango ms
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amplio de colecciones y evaluaci6n temprana de las localidades; selecc16n y
 

documentaci6n cuidadosas de las localidades; un buen establecimiento
 

inicial garantizado; expt. de pastoreo m~s efectivos y de largo plaza;
 

t~cnicas exptl. mejoradas; control del progreso de los cv. en condiciones
 
comerciales. y utilizaci6n de bancos de datos y de t~cnicas mejoradas para
 

el analisis de los datos. Las instituciones coma Commonwealth Scientific
 

and Industrial Research Organization (Australia), FAO (Naciones Unidas),
 

CIAT (Colombia) y National Institute of Agricultural Botany (Reino Unido)
 

desempefian un papel principal en la coleccl6n y diseminaci6n de material,
 
coordinaci6n de programas, desarrollo d. tdcnicas, intercambio de informs

ci6n y entrenamiento. (Resumen del autor. Trad. par I.B.) GOI
 

0110
 
21822 NAKAJIMA, K.; MOCHIZUKI, N. 1983. Degrees of sexuality in sexual
 

plants of Guineagrass by the simplified embryo sac analysis. (Grados de
 

sexualidad en plantas sexuales de Panicum maximum par anglisis simpli
ficado del saco embrional). Japanese Journal of Breeding 33(1):45-54.
 
Ingl., Res. Ingl., Jap., 13 Refs., Ilus. [Kyushu National Agricultural
 
Experiment Statiat, Nishigoshi, Kumamoto 861-I, Japan]
 

Panicum maximum. Apomixis. Polinizaci6n. Hibridaci6n. Cromosomas. Jap6n.
 

Se investigaron los grados de sexualidad en plantas de Panicum maximum de
 
baja y alta sexualidad, aisladas par pruebas de progenie, mediante anflisis
 
simplificado del saco embrional, y se compararon con los grados de sexuali
dad, para lo cual se utiliz6 la frecuencia de plantas de tipo diverso en
 
las progenies. En el an~liis del saco embrional, los 6vulos se clasifica
ron en 2 tipos de reproducc16n, sexual o apomIctica, para detectar el tipo
 
de saco. El saco embrional sexual posela 8 n6cleos y el saco aposp6rico 4.
 
Como los 6vulos examinados mantuvieron intacta su forma original en los
 
pistilos, el comportamiento reproductivo en los 6vulos poliembrionales se
 
pudo identificar f5cilmente par determinaci6n del saco embrional dominante
 
en los mltiples. Con base en el tipo de saco embrional, se revel6 que las
 
plantas diploides altamente sexuales eran completamente sexuales. Todos
 
los 6vulos poselan sacos embrionales sexuales Cinicos, con la excepci6n de
 
algunos est~riles. La plants tetraploide altamente sexual N 68/96-8
 
tambign se identific6 coma completamente sexual y sus descendientes se
 
segregaron, despuds de la polinizaci6n, en grados de sexualidad. Cinco de
 
10 descendientes fueron completamente sexuales, uno fue apomIctico obligado
 
y los otros 4 apomicticos facultativos. Dos plantas de poca sexualidad, N
 
68/84-1 y 73/61-9 y sus descendientes, despu~s de autopolinizaci6n y
 
polinizaci6n abierta, demostraron poseer bajas frecuencias de sacos embrio
nales sexuales, con la excepc16n de N 68/84-1 que present6 una tasa bastan
te mayor de sacos embrionales sexuales. En sus descendientes no se segre
garon plantas con altos grados de sexualidad. Ambos grados de sexualidad
 
(par anglisis del saco embrional y par prueba de progenie) .oncordaron
 
bien, excluyendo grados en algunos apomictos facultativos. Fste anslisis
 
parec16 proporcionar una estimaci6n m5s precisa del grado de sexualidad.
 
Se reconoci6 que la sexualidad completa observada en este estudio es Gtil
 
pars producir plantas h1bridas controladas en un cruzamiento sexual x
 
apomictico, en el primer procedimiento de hibridaci6n en esta gramfnea
 

apomictica. (Resumen del autor. Trad. par I.B.) COI
 

0111
 
22479 OCUMPAUGH, W.R.; COELHO, R.W.; BROLMANN, J.B. 1982. Influences of
 

leafiness on protein content and digestibility in four species of
 
Stylosanthes. (Influencia de is cantidad de hojas en el contenido de
 

proteins y en la digestibilidad de cuatro especies de Stylosanthes).
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Soil and Crop Science Society of Florida. Proceedings 41:108-111. Ingl.,
 
Res. Ingl., 7 Refs., flus.
 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes hamata. Stylosanthes scabra.
 
Stylosanthes viscosa. Hojas. Tallos. Producci6n de forraje. Calidad del
 
forraje. Contenido de proteinas. Materia org9nica. Digestibilidad.
 
Selecci6n. Fitomejoramiento.
 

Un estudio previo indic6 que habia diferencias intra e interespecIficas en 
algunas especies del g~nero Stylosanthes, en una localidad cercana a 
Gainesville, Florida (EE.UU.), en t~rminos de h~bito de crecimiento, 
desarrollo de la plants, fecha de floraci6n y producci6n de semilla. Se 
observ6 la variabilidad intra e interespecifica con respecto a la presencia 
de hojas (%), al contenido de PC y a la digestibilidad, en 4 especies de 
Stylosanthes, para determinar is relaci6n entre el % de hojas y el conteni
do de PC y la digestibilidad. Los resultados indicaron que habla diferen
cias tanto intra como interespecificas entre las accesiones, con respecto a 
casi todas las caracterlsticas de calidad medidas. Sin embargo, el % de 
hojas era responsable de s6lo una pequefia parte de las diferencias medidas 
en PC o en la DIVMO. Cuando se utiliz6 anglisic de regresi6n lineal para 
determinar la relaci6n entre el % de hojas y el contenido de PC, se atribu
6 

y 0.21, 50.4, 39.0 y 0.4% de le variaci6n intraespecifica en S. 
gulanensis, S. hamata, S. scabra y S. viscosa, reap. El % de hojas fue 
responsable de s6lo un 6.1, 5.7, 51.3 y 42.5% de la variaci6n en DIVMO en 
S. guianensis, S. hamata, S. scabra y S. viscosa, resp. La correlaci6n 
entre % de hojas y % follar de DIVMO fue negativa (r - -0.58). Esto se 
podrfa explicar por la calda diferencial de las hojas. Las plantas que 
dejan caer sus hojas mfs viejas tendrfan un % foliar menor, pero las hojas 
restantes serfan m~s j6venes y de mayor DIVMO. A~n cuando esto fuera 
cierto, la selecci6n de accesiones por una menor cada del follaje darla 
como resultado una mayor calidad de forraje porque la DIVMO y el contenido 
de PC del tejido foliar siempre fueron superiores a los del tejido cauli
nar. De otra parte, los animales prefieren el tejido foliar a los tallos, 
y es posible que no utilicen el tejido de 6stos a menos que se vean forza
dos por la alta presi6n de pastoreo. Se podrfa avanzar en el logro de una
 
mejor calidad mediante selecci6n de Stylosanthes spp. con mayor % de hojas,
 
pero el uso de medidas de lab. para Is calidad del forraje producirs
 
probablemente un progreso mis rfpido. (Resumen del autor. Trad. por I.B.)
 
GOI
 

0112
 
21623 REID, R.; STRICKLAND, R.W. 1983. Forage plant collection in
 

practice. (Colecci6n di plantas forrajeras en is prfctica). In Mclvor,
 
J.G.; Bray, R.A., eds. Genetic resources of forage plrnts. Australia,
 
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization.
 
pp.149-156. Ingl., 24 Refs.
 

Gramineas. Leguminosas. Germoplasma. Accesicnes. Suelos. Cla. Distribu
ci6n geogr~fica.
 

La compilaci6n de fuentes gengticas pira proporcionar plantas forrajeras
 
que se puedan utilizar en un rango de ambientes o para proteger especies
 
que se encuentren en peligro, requiere expediciones planeadas y eficientes
 
para la recoleccin de especies en el campo. La expedici6n de recolecci6n
 
puede ser especializada, restringida a algunos g~neros, especies o ambien
tea, o puede ser general, y buscar un amplio rango de variaci6n en muchas
 
especies en un rango de ambientes. Ambos tipos de expedici6n requieren un
 
conocimiento detallado de is flora y de la geografla de los palses (regio
nes) propuestos como fuente, asf como cuidadosa planeaci6n e investigaci6n
 
de manera que la 6poca de le visits a las greas de intergs coincida con la
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disponibilidad de semilla madura. La toma de muestras de Is variaci6n que
 
existe en el campo estg limitada por el tiempo disponible para efectuar la
 
recolecci6n y por la accesibilidad de los nichos ecol6gicos de interns.
 
Las restricciones de tipo politico aumentan en importancia. Se considers
 

m~s importante tomar muestras del max. no. de sitios posible para colec
cionar el no. te6ricrtmente ideal de plantas/sitio. Deben registrarse
 
suficientes datos ecol6gicos y ambientales en el sitlo de recolecci6n para
 

hacer posible la caracterizacl6n de is colecci6n en t6rminos de adaptaci6n
 
ambiental, compatibilidad de las especies y aceptaci6n por los animales.
 

Se presenta una lista del equipo min. necesarlo y una hoja de registro de
 

datos. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) GO
 

0113
 
22492 SCHULTZE-KRAFT, R.; ALVAREZ, G. 1984. CIAT tropical forage
 

collection: a status report. (Colecci6n de forrajes tropicales del CIAT:
 

el estado actual). Plant Genetic Resources Newsletter no.57:15-18.
 
Ingl., Res. Fr., Esp. [CIAT, Apartado A6reo 6713, Call, Colombia]
 

Andropogon gayanus. Brachiaria. Panicum maximum. Centrosema. Zornia.
 

Desmodium. Stylosanthes. Macroptilium. Vigna. Aeschynomene. Calopogonium.
 

Cassia. Calactia. Rhynchosia. Germopiasma. Accesiones. Colombia.
 

En el CIAT, Call, Colombia, se conserva una importante colecci6n de germo

plasma de plantas forrajeras tropicales. En Is evaluaci6n de la colecci6n
 
se hace 6nfasis en el germoplasma adaptado a suelos 5cidos e inf6rtiles,
 

especialmente de leguminosas de los g~neros Centrosema, Desmodium,
 
Stylosanthes y Zornia y de las gramineas Andropogon gayanus, Brachiaria
 
spp. y Panicum maximum. En muchas instituciones necionales, el germoplasma
 

del CIAT se encuentra en etapas avanzadas de evaluaci6n. Algunas accesio

nes se han liberado oficialmente como cv. comerciales (Andropogon gayanus
 

CIAT 621 en Brasil, Colombia, Panama, Per5 y Venezuela, y S. capitata CIAT
 

10280 en Colombia). El Programa de Pastos Tropicales del CiAT estg intere

sado en la Intensificaci6n del intercambio de germoplasma con otras insti

tuciones. Debido a que America tropical 
es una regi6n con numerosos
 

g6neros de leguminosas que muestran una gran diversidad, se han organizado
 

alli numerosas misiones de recolecc16n, lo mismo que en el sudeste asigti

co. La colecci6n de germoplasma del CIAT contaba en 1983 con 11,000
 

accesiones, de la cual existe un catlogo computarizado. (Resumen por M.M.)
 
GO1
 

0114
 
21679 SUBRAMANIAN, D. 1982. Cyto-genetical studies on the effects of
 

colchicine in Vigna Savi and Macroptilium Urb. (Estudios citogen6ticos
 

sobre los efectos de Is colchicina en Vigna y Macroptilium). National
 

Academy Science Letters 5(7):217-219. Ingl., 6 Refs. [Dept. of Botany,
 

Annamalai Univ., Annamalainagar-608002, India]
 

trilobata. Macroptilium lathyroides. Macroptilium atropurpuroum.
 

Semilla. Citologia. Cromosomas. Gengtica. India.
 
Vigna 


Se obtuvieron triploides y tetraploides de semillas de plantas de Viga
 
trilobata y Macroptilium lathyroides var. semierectum tratadas durante 24 h
 

con 0.2% de colchicina, pero tales poliploides fueron aislados de 
plantas
 
tratadas durante 36 h con la misma conc. de colchicina en M.
 
atropurpureum. (Resumen por M.M.) GO
 

V~ase ademfs 0018 0019 0020 0021 0059 0061 0067 
0069 0072 0073 0076 0077 0084 0122 
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HOO ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PRADERAS 

0115
 

22438 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Desarrollo pastos-Carimagua. In . Informe
 
24 1 252
 

Anual 1983. Call, Colombia. pp. - . Esp., Ilus. [CIAT, Apartado
 

Agreo 6713, Call, Colombia]
 

Tambi6n en ingl6s.
 

Sabanas. Praderas naturales. Praderas mixtas. Pueraria phaseoloides.
 

Brachiaria humidicola. Desmodium ovalifolium. Andropogon gayanus. Siembra
 

en franjas. Establecimlento. Cobertura. Composici6n bot5nica. Echinochloa
 

polystachya. Produccl6n de forraje. Manejo del pastoreo. Persistencia.
 

Llanos Orlentales. Colombia.
 

Los objetivos de la Secci6n de Desarrollo de Pastes (Carimagua) del Progrma
 

de Pastos Tropicales del CIAT son cl desarrollo de m~todos de estableci

miento de praderas sencillas, de bajo costo y min. riesgo, y la evaluaci6n
 

de sistemas de manejo y mantenimlento de praderas que aseguren alta prodic

tividad, manteniendo persistencla y balance entre especies. Se ha dado
 

mayor 6nfasls a la utilizaci6n de la sabana nativa, suplementada por
 

especies introducldas en franjas. En los ensayos de establecimiento de
 

gramIneas y leguminosas en sabana nativa, el resultado m~s importante es la
 

validaci6n de la estrategia de reemplazar la sabana nativa en forma escalo

nada mediante la siembra de especies agresivas en franjas, s6lo ampliando
 

anualmente el grea fertilizada. Adem~s, ha sido factible manejar la
 

asoclaci6n entre la sabana y las especies introducidas sin necesidad de
 

quemar, y los animales ban podido aprovechar la sabana madura en presencia
 

de leguminosas introducidas. En los estudios de siembras en "bajos de
 

Zurales" (Colombia), se encontr6 que Desmodium ovalifolium es m~s tolerante
 

a las condiciones de saturaci6n de agia en suelos poco estables en compara

ci6n con Pueraria phaseoloides. Echinochloa polystachya se adapta a
 

condiciones do mal drenaje, pero es demasiado exigente pars las condiciones
 

ed~ficas en este medlo. Brachiaria humidicola se adapta bien tanto a
 

condiclones de dronaje come quimicas de estos suelos pobres y fuertemente
 

Scidos. El mejor balance so logr6 entre B. humidicola y P. phaseoloides.
 
Se est~n estudiando diferentes patrones de siembra para el mantenimiento de
 

praderas de Stylosanthes capitata-Andropogon gayanus. La asociaci6n P.
 

phaseoloides-A. gayanus mostr6 la habilidad de ambas especies para recupe

rarse de una fuerte sobrecarga sin necesidad de controlar malezas ni
 

resembrar, con s6lo el control de hormigas y la aplicaci6n del fertilizante
 
de mantenimiento. Este mismo estudio con B. decumbens-P. phaseoloides no
 

se ha logrado medir por el efecto del "salivazo" en la graminea. Se
 

indican los planes futuros de la Secc16n. (Resumen per EDITEC) HOO
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22435 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 
TROPICALES. 1984. Desarrollo pastos-Cerrados. In . Informe
 

Anual 1983. Call, Colombia. pp.171-177. Esp., lius. [CIAT, Apartado
 
Agreo 6713, Call, Colombia]
 

Tambi~n en inglfs.
 

Stylosanthes gulanensis. Stylosanthes macrocephala. Stylosanthes capitata.
 

Zornia brasiliensis. Centrosema macrocarpum. Fertilizantes. Cal agrfcola.
 

P. Rendimiento. Materia seca. Andropogon gayanus. Praderas mixtas.
 

Brachiarin ruziziensis. Renovaci6n. Cerrado. Brasil.
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En estudios realizados por la Secci6n de Desarrollo de Pastos (Cerrados)
 
del Programa de Pastos Tropicales del CIAT, Centrosema macrocar um CIAT
 

5065 y Stylosanthes gulanensis CIAT 2243 respondieron hasta niveles de 220
 
kg de P/ha, en tanto que S. macrocephala CIAT 1281, Zornla brasiliensis
 

CIAT 7485 y S. capitata CIAT 1019 mostraron respuesta hasta 120 kg de P/ha.
 

La respuesta a la cal por encima del nivel min. aplicado de 120 kg/ha ha
 

sido limitada para todas las especies, con efectos favorables en la pro
4
 

ducci6n de MS (800 kg/ha) en todos los materiales, excepto S. cap tata CIAT 
1019. El efecto favorable de la cal se observ5 a ni',eles de P hasta 
de 120 kg/ha. En un expt. con Andropogon gayanus CIAT 621 y S. capitata 

CIAT 1078 para evaluar 3 fuente. de P (fosfato de Araxi, termofonfato 
Yoorin y superfosfato triple), se 'ncontr6 que 120 kg de 11/ha en la forma 

de fosfato de Araxg fue poco e'ectivo al comienzo, pero su eficiencia 

aument6 con el tiempo, sieric sim'hr al superfosfato triple a partir del 
tercer afio. El termofosfato oorio siempre fue igual o superior al super
fosfato triple a ese nivel d aplicaci6n. La posibilidad de utilizaci6n 

del superfosfato de Araxg paree linitada a niveles hasta de 120 kg de P/h3 
en las condiciones del expt. .> ensyo..on 4 especies (S. guianensis C!AT 

2243, S. macrocephala CIAT 1281, S. capitara CIAT 1019 y S. capitata CIAT 
1097) para la renovac16n de una pradera de Brachlaria ruziziensis. El 
aumento de producci6n del forraie obtenido con ef mejor tratamiento (reno

vaci6n por rastrillada leve, fertilizaci6n y siembra de S. macrocephala o 

S. guianensis) es el resultado de ]a contribuci6n de coda uno de los
 

factores considerados en el expt. y las interacciones entre los mismos. El
 
fertilizante contribuy6 con un aumento del 100% en la producci6n de forra

je, en tanto que el movimiento superficial del suelo contribuy6 modestamen

te a aumentar los rendimientos sobre aquellos logrados con fertilizaci6i.
 

La inclusi6n de las leguminosas en el proceso de renovaci6n duplic6 la
 

cantidad de forraje producida con el tratamiento de fertilizaci6n o ferti
lizaci6n y rastrillada leve. (Resumen por EDITEC) 1100
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21865 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAl.. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Establecimiento de pasturas (Cerrados). In
 
Informe Anual 1982. Call, Colombia. pp.279-289. Esp., llus. [CIAT,
 
Apartado Agreo 6713, Cali, Colombia]
 

Andropogon gayanus. Stylosanthes capitata. Fertilizantes. Roca fosf6rica.
 
P. Oxisoles. Rendimiento. Materla seca. Establecimiento. Praderas mixtas.
 
Sylosanthes Buianensis. Stylosanthes capitata. Stylosanthes macrocephala.
 

,.nia brasiliensis. Centrosema macrocarpum. Cal agrIcola. Efecto residual.
 

Panicum maximum. Siembra. Composici6n botgnica. Cerrado. Brasil.
 

Una opci6n atractiva para el establecimiento de praderas en suelos 5cidos,
 

la roca fosfatada de Araxg aplicada en dosis de 52 y 105 kg de P/ha, se
 

compar6 favorablemente con los mismos niveles de P aplicados en la forma de
 
superfosfato triple en un Latosol rojo-amarillo extremadamente pobre en Ca
 

y Mg. Otra roca fosfatada conocida por su baja reactividad se ensay6 en
 
Andropogon gayanus CIAT 621 en un latosol rojo-oscuro con niveles ms altos
 
de Ca y Mg. La roca aplicada a raz6n de 52 kg de P/ha produjo un aumento
 

considerable en el rendimiento de MS en comparaci6n con las parcelas
 
testigo, pero no se observ6 mayor increaiento cuando se utiliz6 el doble de
 
la dosis. Los expt. muestran grandes diferencias en el valor agron6mico de
 

las diversas rocas fosfatadas y se recorienda continuar su evaluaci6n en
 

condiciones de campo. En un expt. con diferentes niveles de P y cal
 
dolomftica se sembaron 5 leguminosas forrajeras promisorias para los
 

Cerrados (Stylosanthes guianensis "tardao" CIAT 2243, S. capitata 1019, S,
 

macrocephala CIAT 1582, Zornia brasiliensis CIAT 7485 y Centrosema
 
macrocarpum CIAT 6065). Todas, excepto la Gltima, respondieron a mayores
 
niveles de cal cuando el nivel de P aplicado fue inferior a 120 kg/ha. Par
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encima de este nivel de P, el rendimiento de MS de is mayorfa de las
 
especies disminuy6 cuando se aplicaron niveles mrs altos de cal. Se
 
compar6 el comportamiento de las gramfreas Panicum maximum cv. Makueni, P.
 
maximum var. trichoglume, Setaria anceps cv. Kazungula y A. gayanus 
cv.
 
Planaltina 
en suelos con fertilidad residual de P y cal. Las diferencias
 
en el comportamiento entre gramfneas fue notoria con bajos niveles de
 
fertilidad. En condiciones de altos niveles de P y cal, todas las graml
heas, excepto S. anceps, exhibieron buen comportamiento. En condiciones de
 
bajos niveles de P sin cal, la Gnica gramlaea que se estableci6 y produjo
 
forraje fue A. gayanus. En otros estudios, la siembra en hileras con un
 
cubrimiento de las semillas y una colocaci6n del fertilizante bien contro
lados, mejor6 considerablemente el establecimiento de A. gayanus. La
 
compactaci6n del suelo tuvo un efecto ligeramente favorab-le en 
el no. de
 
plantas establecidas, pero no fue un factor primordial en las condiciones
 
del expt. Las semillas de A. gayanu3 pueden germinar y producir plintulas
 
en forma exitosa cuando se siembran a 15 mm de profundidad, siempre y
 
cuando dispongan de buena humedad en el suelo; aunque dicha profundidad no
 
se recomienda pars las gramfneas, los resultados mostraron que tal profun
didad no constltuye un problems serio para el establecimiento. En un
 
estudio sobre el efecto de las dosis de los fertilizantes (P y cal) en la
 
composici6n botgnica de la asociaci6n A. gayanus CIAT 621 
y S. guianensis
 
"tardfo" CIAT 2243, as encontr6 que la proporci6n de la leguminosa fue
 
considerablemente mayor en los niveles m~s bajos de 26 kg de P/ha y dismi
nuy6 a mayores niveles. El efecto fue especialmente claro cuando se aplic6
 
cal. (Resumen por EDITEC) H00
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TROPICALES. 1984. Establecimiento de pasturas en sabanas isohipertfrmi
cas (Carimagua). In _ Informe Anual 1982. Cali, Colombia.
 
pp.203-223. Esp., Ilu.--F IAT,Apartado Agreo 6713, Cali, Colombia]
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Pueraria phaseoloides.
 
Andropogon gayanus. Stylosanthes capitata. Establecimiento. Siembra en
 
franjas. Praderas mixtas. Composici6n botgnica. Producci6n de forraje.
 
Desmodium ovalifolium. Echinochloa polystachya. Mantenimiento. Renovaci6n.
 
Panicum maximum. Fertilizantes. P. Pastoreo. Nutrici6n vegetal.
 
Competencia. Absorci6r. de nutrimentos. Tasa de carga. Quema. Producci6n
 
animal. Llanos Orientales. Colombia.
 

En ensayos de distribuci6n espacial en Carimagua (Colombia) se encontr6 que
 
Brachiaria humidicola domina 
casi por completo todas las asociaciones con
 
Pueraria phaseoloides, pero is proporc16n de 6sta con Desmodium ovalifolium
 
sigue siendo aceptable en las franjas donde no se ha presentado el problema
 
de nematodos. En los ensayos de labranza 
cero y min. para el estableci
miento de praderas mediante sistemas de siembra de baja densidad, se han
 
establecido exitosamente praderas de Andropogon gayanus, B. humidicola, 
D.
 
ovalifolium y P. phaseoloides. En zonas bajas sujetas a inundaci6n pero
 
cubiertas de pequefios monticulos de 40-50 cm de alto y de 1-2 m de dihme
tro, see han establecido leguminosas en los monticulos y gramfneas en el
 
area entre los monticulos, con control qufmico de la vegetacin y prepara
ci6n manual de los sitios de siembra. Las especies mAs promisorias fueron
 
D. ovalifolium y B. humidicola, y Echinochloa pulystachya y P.
 
phaseoloides. Continua el desarrollo de una sembradora sencilla para
 
material vegetativo. Se discuten los resultados del efecto del P disponible
 
del suelo en asociaciones de A. gayanus con S. capitata y P. phaseoloides y
 
de Panicum maximum con las mi'mas leguminosas. Se destaca el aumento en la
 
concn. de Ca y Mg en el suelo superficial con el tiempo. Se determin6 que
 
el vigor de las plintulas de S. capitata depende de is competencia de las
 
races de gramineas por nutrimentos. Continuargn los ensayos de eatsa
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leguminosa en asociaci6n con A. gayanus a diferentes distancias de siembra
 
para evaluar el vigor de las plfntulas de Ia leguminosa. Con base en los
 
ensayos iniciados en 1980 sabre reemplazo de ia sabana con pastas mejorados
 
mediante is siembra de asociaciones de gramineas-leguminosas en franjas
 
(0.5, 2.5, 5.0 m de ancho, con franjas intermedias de sabana de 2, IC y 20
 
m), se encontr6 que las leguminosas D. ovalifolium y P. phaseoloides
 
invaden rhpidamente ia sabana bajo pastoreo. Entre los avances mfs impor
tantes figura la mejora en el comportamiento del hato de Ia unidad familiar
 
que se ha logrado desde la introducci6n exitosa de pastos mejorados en
 
1979. Loi resultqdos comprueban ampliamente Is efectividad de varios
 
componentes de la tecn-ilogla de pastos, combinados con un paquete pr9ctico
 
a nivel de finca y probados en un prototipo de unidad familiar. (Resumen
 
por EDITEC) H00
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22441 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Estudios en sabana nativa de los Llanos de Colombia.
 
In . Informe Anual 1983. Cali, Colombia. pp.295-319. Esp., flus.
 
TCIATX, Apartado Aireo 6713, Call, Colombia]
 

Tambign en inglis.
 

Sabanas. Praderas naturales. Quema. Trachypogon vestituu. Paspalum
 
pectinatum. Tasa de carga. Desmodium ovalifolium. Bancos de protefna.
 
Composici6n botinica. Praderas mejoradas. Brachiaria humidicola. Praderas
 
mixtas. Pueraria phaseoloides. Andropogon gayanus. Siembra. Establecimien
to. Llanos Orientales. Colombia.
 

Se observaron. los efectos del pastoreo y la quema en Ia vegetaci6n de la
 
sabana nativa en Carimagua y Yopare, Llanos Orientales de Colombia. La
 
recuperaci6n de la sabana es mhs r~pida en el grea quemada al final de la
 
estaci6n seca que al principlo de is misma. La cubierta vegetal siempre es 
mejor al nivel de carga alta que al de carga baja, pero el patr6n de 
recuperaci6n no es diferente entre carga alita y baja. Trachypogon vestitus 
predomina en los sitios I y II en ambas cargas, y en el sitio III compite 
con Paspalum pectinatum en la carga alta, con predoninio de esta 6ltima en 
la carga baja. El tiempo de quema tiene poco efecto en is estructura b~sica 
de la sabana, pero afects la velocidad de recuperaci6n de las plantas en 
una sabana estable como is de los Llanos de Colombia. En la sabana de 
Yopare, los objetivos son investigar los procesos de sucesi6n de is vege
taci6n de sabana con y sin quema bajo diferentes intensidades de pastoreo; 
medir forraje en oferta en la sabana y evaluar el valor nutritivo de las 
plantas. En los ensayos, P. pectinatum predomin6 consistentemente en las 
parcelas sin quemar. En las parcelas quemadas, T. vestitus predomin6 
durante casi toda la 5ltima estaci6n lluviosa. Sir, embargo, esta Gltima 
onntinaa predominando. En vista de que el suelo de Is sabana de Yopare 
tiene un alto contenido de arena, P. pectinatum generalmente domina en el 
sitio y T. vestitus es codominante en la parcels quemada. T. vestitus estg 
asociada con un alto contenido de arcilla en el suelo. La biomasa de las 
plantas verdes -. fue afectada mayormente por los tratamientos. Las 
leguminosas, incluyendo Casaia spp., Desmodium spp., Eriosema spp., tienen 
un nivel mns alto de proteinas que otras especies analizadas. El contenido 
de proteins en T. vestitus es ligeramente mayor que en P. pectinatum y 
tiende a disminuir con el tiempo. En is evaluaci6n de los avances de 
praderas mejoradas para renovar Is sabana nativa, los objetivos son evaluar 
el desplazamiento de las sabanas niivas con In introducci6n de especies de 
gramineas-leguminosas en el tercer afo de pastoreo y evaluar is persisten
cia de is sabana bajo cargas muy altas. Se presentan los resultados pars 
las asociaciones Brachiaria humidicola-D. ovalifolium, Andropogon 
gayanus-D. ovalifolium, B. humidicola-P. phaseoloides y A. gayanus-P. 
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phaseoloides. Afin no se han sometido a pastoreo los expt. con introducci6n
 

de las leguminosas P. phaseoloides y S. capitata en surcos de 5, 10 y 20 m
 

pars obtener 20, 10 y 5% del grea sembrada, resp. (Resumen por EDITEC) HO0
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21863 CENTRO INTERNACIONAL DE ACRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Productividad y manejo de pasturas. In -.
 

Informe Anual 1982. Call, Colombia. pp.251-266. Esp., Ilus. rCIAT,
 
Apartado Agreo 6713, Call, Colombia]
 

Brachiaria humidicola. Brachiaria decumbens. Tasa de carga. Novillos.
 

Aumentos de peso. Epoca seca. Epoca Iluviosa. Pastoreo continuo. Fertili

zantes. P. K. Mg. S. Pueraria phaseoloides. Desmodium ovalifolium. Banco de
 

protefnas. Disponibilidad de forraje. Composici6n botanica. Andropogon
 
gayanus. Praderas mixtas. Stylosanthes capitata. Quema. Praderas naturales.
 
Paspalum pectinatum. Trachypogon vestitus. Llanos Orientales. Colombia.
 

En praderas de Brachiaria humidicola en Carlmagua (Llanos Orientales de 

Colombia) se observ6 una baja productividad animal, 1o cual se explic6 por 

el bajo consumo del pasto debido a los niveles deficientes de PC durante el 
afio. Continan los trabajos de evaluaci6n de leguminosas en cultivo puro 
dentro de una pradera de graminea como alternativa para la suplementaci6n 

animal, especialmente en la 6poca seca. Los bancos de proteina en evalua
ci6n incluyen Pueraria phaseoloides y Desmodium ovalifolium 350. Hasta el 
momento, todo indica que el mayor beneficio de los bancos de leguminosas se 
lograrla en praderas de gramIneas de menor valor forrajero con una legumi
nosa de alta calidad nutritiva. Los resultados de ganancia de peso en novi
llos en el cuarto afo de pastoreo continuaron presentando una reducci6n en 

algunas asociaciones de A. gayanus 621-leguminosas [Zornia 728 y P. 
phaseoloides (03)]. Las asociaciones con Stylosanthes capitata 1019 + 1315 
y P. phaseoloides (K7) se mantuvieron productivas debido a una mejor
 
persistencia de las leguminosas. La asociaci6n con S. capitata 1405
 
mantuvo una buena productividad/animal. Es posible que, en condiciones de
 
pastoreo intermitente o con pequefios perlodos de descanso, la persistencia
 
de estas asociaclones se mantenga por un perlodo ms prolongado al que se
 
observ6 en Carimagua. La disminuci6n en las gananclas de peso de los
 
animales en pastoreo, en praderas de B. humidicola-D. ovalifolium se
 
explican por el tipo de manoio, la marcada reducci6n en la proporci6n de
 
leguminosa en la dieta de los animale: y el fuerte ataque de nematodos del
 
tallo a la leguminosa. Aparentemente, la asociaci6n de B. humidicola-D.
 
ovalifolium requlere un tipo de manejo del pastoreo en forma intermitente y
 

ajustes en la carga estacional segfin el estado de crecimiento de las
 
especies. Resultados preliminares indican que: la quema y el pastoreo de
 
la sabana nativa hacen que la vegetaci6n cubra ms las greas quemadas,
 
especlalmente bajo cargas altas y al comienzo de la estaci6n seca; la quema
 
y el pastoreo no afectan la cantidad de especies germinadas. y el efecto de
 

la 6poca de quema se complica con la distribuci6n de las especies forraje

ias en sitios donde puede ocurrir un cambio gradual de los suelos. (Resumen
 
por EDITEC) HOO
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22440 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Productividad y manejo de praderas. In _ 
Jnforme Anual 1983. Call, Colombia. pp.277-293. Esp., flus. [CIAT,
 
Apartado A~reo 6713, Call, Colombia]
 

Tambign en ingl~s.
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Pueraria phaseoloides. Stylosanthes capitata. Bancos do prote1na. Tasa de
 

carga. Novillos. Aumentos de peso. Sistemas do pastoreo. Persistencia.
 

Desmodium ovalifolium. Epoca seca. Epoca liuviosa. Disponibilidad de
 

forraje. Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Praderas mixtas.
 

Fertilizantes. S. Composici6n botgnica. Andropogon gayanus. Melinis
 

minutiflora, i.lanos Orientales. Colombia.
 

Los objetivos do la Secci6n do Productividad y Manejo de Praderas del
 

Programa de Pastos Tropicales dal CIAT son determinar el potencial de
 

producci6n animal del germoplasma promisorio adaptado al ecosistema do
 

sabana bien drenada isohipertrmica (Carimagua) y deturminar el manejo
 

apropiado para la persistencia y estabilidad de los componentes deseables
 

de las praderas. Al establecer Stylosanthes capitata CIAT 1315 como banco
 

de proteIna, se encontr6 que los prom. de ganancia de peso diario durante
 

la estaci6n seca fueron mayores y similares a los obtenidos en afios ante

riores con Pueraria phaseoloides, sin diferencias significativas entre
 

cargas. La productividad animal al final del afio fue ligeramente inferior
 

a los prom. obtenidos con P. phaseoloides en los 4 afios anteriores de
 

pastoreo; esto se deb16 a la falta de persistencia do S. capitata en
 

condiciones de acceso libre al banco por ser una leguminosa de una palata
bilidad relativamente ata. Los animales permanecieron pastoreando inten

samente el banco durante todo el aio, contrario a lo quo surede con P.
 

phaseoloides. Las evaluaciones de P. phaseoloides para pastoreo complemen

tario en Brachiaria decumbens en bloques y franjas, indic6 que los mejores
 

resultados se obtlenn con franjas. En la asociaci6n B. decumbens-D.
 

ovalifolium con diferentes cargas y sistemas de pastoreo se encontr6 quo
 

las ganancias de peso del primer afio no presentaron diferenclas significa

tivas entre los prom. para todas las cargas en sistemas de pastoreo.
 

Tampoco se presentaron diferencias significativas entre los prom. para las
 

cargas bajas y medias, pero 6stas a su vez fueron mayores que el prom. pars
 

las cargas alitas. Se present6 una interacci6n entre carga animal y sistema
 

de pastoreo, io cual so refleja en quo el pastoreo alterno y rotacional
 

produjo mayores ganancias de peso quo el continuo. En la asociaci6n de B.
 

humidicola-D. ovalifolium recuperada con quema y guadafia y fertilizaci6n de
 

mantenimiento, las ganancias de peso diarlo durante Is estaci6n lluviosa
 
fueron casi iguales a las obtenidas ccn B. decumbens-D. ovalifolium con
 

cargas similares (2.5, 3.5 y 4.5 animales/ha); hacia el final de la esta

ci6n, is leguminosa habia desaparecido pon efectos de pat6genos y an ataque
 

severo de salivazo. En los estudios sobre ganancia de peso do diferentes
 

categorlas de animales en una asoclaci6n de A. gayanus-S. capitata, se
 

encontr6 quo los animales machos tienden a ganar mas peso que las hembras,
 

especialmente en las cargas bajas y altas. (Resumen por EDITEC) HO0
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20376 CHHEDA, H.R.; BABALOLA, 0.; SALEEM, M.A.M.; AKEN'OVA, M.E. 1983.
 

Sown grassland as an alternative to shifting cultivation in lowland
 

humid tropics. (Gramineas sembradas como alternativa pars el cultivo
 
migratorio en tr6picos h~medos de tierras bajas). in Smith, J.A.; Hays,
 
V.W., eds. International Grassland Congress, 14th., Lexington, Kentucky,
 

1981. Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. pp.774-777. Ingl., Res.
 

Ingl., 10 Refs.
 

Cynodon. Agricultura migratoria. Cultivo asociado. Suelos. Control de la
 

erosi6n. Producci6n de forraje. Materia org~nica. Control de malezas.
 
Control de enfermedades. Fijaci6n de N. Nigeria.
 

La sIntesis de varios aos de investigaci6n intensiva en mejuramiento y
 

agronomia en is U. de lbad~n, Nigeria, permiti6 concluir que existen
 

genotipos mejorados robustos, no rizomatosos de Cynodon, con un potencial
 

de rendimiento anual de MS de aprox. 15 t/ha, adecuados pars Is producci6n
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de 650 kg/ha de aumentos de peso vivo en el ganado local Ceb6, cuando
 
pastore6 de abril a dic. Tambin se encontr6 que hay una movilizaci6n
 
anual de nutrimentos de m5s de 122, 25, 175, 37 y 29 kg/ha de N, P, K, Ca y
 
Mg, resp., por las praderas de Cynodon; aprox. un 20% de los nutrImentos
 
movilizados se extraen de capas de suelo a m5s de 30 cm de profundidad.
 
Asimismo se determin6 que varios genotipos de Cynodon tienen una alta
 
poblaci6n microbiana en la riz6sfera, capaz de fijar cantidades variables
 
de N; un hibrido mejorado, IBX-7, es capaz de fijar hasta 2 kg de
 
N/ha/semana. El aimento de la MO del suelo bajo praderas temporales de
 
Cynodon restituy6 una alta proporci6n de Is considerable plrdida de 63% de
 
MO, durante 10 afios de cultivo continuo, y las propiedades fisicas del
 
suelo mejoraron con praderas de Cynodon, seg6n se puede medir por el tamafio
 
y la estabilidad agregados del suelo, la densidad masal y Is porosidad
 
total. Se encontr6 que el establecimiento de Cynodon protege contra la
 
erosi6n; cuando estS completamente establecido, proporciona casi tanta
 
protecci6n como la cubierta foliar cerrada de un bosque. En un suelo con
 
una pendiente de 3%, la escorrentla de parcelas de Cynodon fue de 5.3% del
 
total de lluvia erosiva de 155 cm. Las p6rdidas de suelo bajo la pradera
 
durante la estaci6n de crecimiento fueron menos del 10% de aquellas obser
vadas en malz y caupl. Se observ6 igualmente que los exudados radicales
 
recogidos de varios genotipos mejoiados de Cynodon, colocados con semillas
 
de especies de malezas tropicales comunes, son capaces de inhibir su
 
germinaci6n o reducir el crecimiento de sus plgntulas. Los extractos
 
acuosos de las ralces de Cynodon mostraron efectos inhibitorios similares;
 
el factor de inhibici6n desapareci6 en 27-45 h de almacenamiento. Se
 
concluy6 adems que los genotipos de Cynodon son resistentes al nematodo
 
del nudo radical Meloidogyne sp.. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) HO0
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21881 SPAIN, J.M. 1982. The role of pasture in acid infertile soils of
 

the humid tropics in Latin America. (La funci6n de los pastos en los
 
suelos Scidos e inflrtiles del tr6pico hfmedo en Amlrica Latina). In
 
Wienk, J.F.; Wit, H.A. de, eds. Workshop on Management of Low Fertili-ty
 
Acid Soils of the American Humid Tropics, Paramaribo, Suriname, 1981.
 
Proceedings. San Jos6, Costa Rica, Inter-American Institute for Coopera
tion on Agriculture. Series Ponencias, Resultados y Recomendaciones de
 
Eventos T6cnicos no.266. pp.191-203. Ingl., 6 Refs., Ilus.
 

Andropogon gayanus. Brachiaria decumoens. Brachiaria dictyoneura. 
Brachiaria huMidicola. Centrosema brasilianum. Centrosema macrocarpum. 
Desmodium gyroides. Desmodium ovalifolium. Stylosanthes capitata. 
Stylosanthes guianensis. Stylosanthes macrocephala. Pueraria phaseoloides.
 
Zornia brasiliensis. Llanos Orientales. Cerrado. Tr6pico hOmedo. Clima.
 
Suelos. pH. Germoplasma. Establecimiento. Siembra. Praderas mixtas. Produc
ci6n animal. Epoca seca. Epoca lluviosa. Aumentos de peso. Brasil. Colom
bia.
 

Se eiscute la funci6n que cumplen los pastos en los suelos 5cidos e infer
tiles del tr6pico hfmedo de America Latina. Los pastos pueden desempefiar
 
una funci6n especial en el desarrollo de estas "nuevas tierras" por las
 
siguientes razones: hay especies forrajeras tropicales potencialmente
 
productivas y de alta calidad bien adaptadas al ambiente edifico con min.
 
requerimiento de fertilizantes y algunas combinan estas caracterlsticas con
 
suficiente resistencia a enfermedades y plagas como para persistir en
 
pastoreo en asociaciones estables; las praderas perennes bien manejadas que
 
incluyan leguminosas y gramineas de ralces profundas y tolerantes a Is
 
acidez del suelo, conservan el recurso suelo y lo protegen de la erosi6n
 
facilitando el reciclaje de nutrimentos desde el subsuelo hasta is superfi
cie; los sistemas ganaderos a base de praderas resultan en una baja extrac
ci6n de nutrimentos del suelo; las leguminiosas bien pueden suministrar N a
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las gramIneas asociadas; las grimineas tropicales perennes C-4 son conver
tidoras muy eficientes de la energla solar; las caracteristicas anteriores
 
posibilitan el logro de una alta producci6n a partir de sistemas con bajos
 
insumos, y los sistemas ganaderos a base de praderas catalizan el proceso
 
de desarrollo en greas de frontera. La estrategia del Programs de Pastos
 
Tropicales del CIAT se enfoca casi exclusivamente hacia la expansi6n de la
 
producci6n en "nuevas tierras" margineles de baja fertilidad y alta acidez.
 
Se describen los ecosistemas y las caracteristicas de clima y factores
 
bi6ticos del grea de intergs del Programs. Se describen los sistemas de
 
bajos insumos a base de germoplasma y la tecnologla para los sistemas de
 
bajos insumos, incluyendo los m6todos de establecimiento, Is siembra a baja
 
densidad y la sustituci6n de la sabana. Se discute el potencial de produc
ci6n animal en asociaciones de leguminosas-gramineas, el uso estrat~gico de
 
pastos y la funci6n catalitica de 6stos en el proceso de desarrollo, al
 
constituir un paso hacia la incorporaci6n de las regiones de frontera a Is
 
agroindustria. (Resumen por EDITEC) H00
 

0124
 
22411 TOLEDO, J.M. 1983. Ensamblaje de germoplasma en pasturas: proble

mitica de experimentaci6n. In Paladines, 0.; Lascano, C., eds. Germo
plasma forrajero bajo pastoreo en pequeRas parcelas: metodologlas de
 
evaluaci6n. Memorias de una Reuni6n do Trabajo, Call, Colombia, 1982.
 
Call, Centro Internacional de Agriculritra Tropical. Red Internacional de
 
Evaluaci6n de Pastos Tropicales. pp.1-10. Esp., 3 Refs., Ilus. [CIAT, 
Apartado bAreo 6713, Cali, Colombia]
 

Germoplasma. Adaptaci6n. Sibanas. Bosque hbmedo tropical. Bosque estacio
nal. Suelos. Evaluaci6n. Sistemas de producci6n. Manejo de praderas. Manejo
 
del pastoreo. Amirica del Sur.
 

Se conLderan los objetivos y proyecciones de Is Red Internacional de
 
Evaluaci6n de Pastos Tropicales (RIEPT), y se plantean y discuten los
 
problemas que se deben enfrentar en el proceso exptl. de ensamblaje de
 
germoplasma en pasturas. Cuando se deben tomar decisiones sobre el germo
plasma que debe ensamblarse en pasturas, generalmente no se dispone de
 
suficiente informaci6n sobre la caracterizaci6n agron6mica del mlsmo. En
 
la investigaci6n para el ensamblaje de germoplasma en pasturas, se debe
 
tener en cuenta la relaci6n que existe entre las t~cnicas de manejo emplea
das en la evaluaci6n y el m~todo y utilizaci6n de las pasturas que se
 
aplicarg en el sistema de producci6n animal. Se discuten el no. de entra
das de germoplasma que se debe utilizar en los ensayos y el tipo de expe
rimentaci6n en pequeias parcelas bajo pastoreo (selecc16n de germoplasma,
 
ensamble de pasturas adaptadas y posibiliddaes de manejo). Tambign se dan
 
pautas para la discusi6n sobre el no. de ensayos, su representatlvidad y la
 
posibilidad de extrapolar la informaci6n obtenida en el nivel de Ensayos
 
Regionales C. (Resumen por EDITEC) HOC
 

Vgase adem~s 	 0038 0061 0074 0078 0107 0155 0157
 
0159 0162
 

HO Establecimiento, Cortes, Mantenimiento y Renovac16n
 

0125
 
21235 ANDRADE, R.P. DE; GOMES, D.T.; ROCHA, C.M.C. DA; COSENZA, G.W.;
 

COUTO, W.; THOMAS, D.; MOORE, C.P.: SANZONOWICZ, C. 1983. Recomendacoes
 
para a formacao de pastagens de capim androp6gon cv. Planaltina.
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(Recomendaciones para la formaci6n de praderas de Andropogon gayanus cv.
 
Planaltina). Planaltina-DF, Brasil. Centro de Pesquisa Agropecuiria dos
 

Cerrados. Comunicado Tgcnico no.25. 6p. Port. [Centro de Pesquisa
 

Agropecufria dos Cerrados, Planaltina-DF, Brasil]
 

Andropogon gayanus. Fertilizaci6n. Siembra. Establecimiento. Producci6n de
 

semillas. Cerrado. Brasil.
 

Se presentan algunas recomendaciones pars la formaci6n de praderas y para
 
is producci6n de semillas de Andropogon gayanus var. bisquamulatus cv.
 

Planaltina. Despugs de 4 afios de evaluaciones por el Centro de Pesquisa
 

Agropecugria dos Cerrados (CPAC), se recomienda esta graminea para Is
 

regi6n brasilera de cerrados por sus caracteristicas sobresalientes. Se dat
 

indicaciones breves sobre preparaci6n del suelo, fertilizaci6n, siembra,
 

producci6n de semillas y manejo de praderas. (Resumen por M.M.) HOI
 

0126
 
22353 BARRIOS G., D.E.; GONZALEZ M., N.E. 1980. Efecto de la altura de
 

corte en Is calidad del forraje de (Leucaena leucocephala (Lam.) De
 

Wit). Tesis Ing.Agr. Paramfi, Universidad de Panama. 94p. Esp., Res.
 

Esp., 25 Refs., Ilus.
 

Leucaena leucocephala. Altura de corte. Calidad del forraje. Morfologia
 

vegetal. Anatomia de Is plants. Adaptaci6n. Requerimientos ed~ficos.
 

Fijaci6n de N. Fitomejoramiento. Insectos perjudiciales. Producci6n de
 

forraje. Siembra. Eatablecimiento. Contenido de proteinas. Materia seca.
 

Contenido de minerales. Contenido de fibra. Contenido de grass. Contenido
 

de ceniza. Panamg.
 

Se realiz6 un ensayo en un suelo de texture franca, ubicado en el Centro de 

Ensefanza e Investigaciones Agropecuarias de is Facultad de Agronomia en 

Tocum6n, Panamg, con una precipitaci6n pluvial de 1250.6 mm y una temp. 

media anual de 26.76'C. El ensayo se llev6 a cabo en is estaci6n lluviosa 

de 1979 pars determinar la altura 6ptima de corte, el contenido de protel

na, de MS, FC y minerales, asi como el rendimiento y Is calidad de la 

materia verde en Leucaena leucocephala var. K-72-A a diferentes alturas de 

corte. Se utiliz6 un disefio de bloques completamente al azar con 4 repeti

ciones y 5 tratamientos. El primer corte del forraje verde se efectu6 a 

los 95 dies de la siembra, cuando las plantas alcanzaron is altura prom. de 

1-1.30 m; los cortes se realizaron a las alturas de 0.00, 0.05, 0.10, 0.20, 

0.40 m. Los cortes posteriores se realizaron a medida que las plantas 

alcanzaban IS altura prom. de 1-1.30 m, haste terminar el ensayo. Se 

cosecharon las 2 hileras centrales y se desecharon las de los extremos pars 

eliminar el efecto de borde. Los resultados de forraje verde fueron 

satisfactorios, obteni6ndose un prom. de 12.0 t/ha. Los contenidos de 

proteina, MS, ceniza, grass y FC, no fueron afectados significativamente al
 

5% de probabilidad. De los elementos mayores, s6lo el K fue afectado
 

significativamente al nivel de 5% de probabilidad. Los microelementos no
 

fueron afectados al nivel de 5% de probabilidad. (Resumen del autor) H01
 

0127
 

20361 BISHOP, H.G.; WALKER, B.; RUTHERFORD, M.T. 1983. Renovation of
 

tropical legume-grass pastures 
in northern Australia. (Renovaci6n de
 

praderas tropicales de leguminosa-graminea en el norte de Australia).
 

In Smith, J.A.; Hays, V.W., eds. International Grassland Congress,
 
14th., Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado,
 
Westview. pp.555-55

8 . Ingl., Res. Ingl., 4 Refs.
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mixtas. Setaria sphacelata. Paspalum
Macroptilium atropurpureum. Praderas 


plicatulum. kenovaci6n. Cultivo. Equipos agricolas. Australia.
 

El aumento de peso del 	ganado en praderas tropicales de leguminosa-graminea
 

con el contenido de leguminosa. La disminuci6n del
 se correlaciona mucho 

uno de los principales
rendimiento del componente de leguminosa constituye 


200,000 ha de praderas del norte de Australia, en las cuales
problemas en 

es el componente b~sico. Esta disminuci6n se


Macroptilium 

relaciona en 
gran medida con el sobrepastoreo. Se necesita un descanso de
 

por lo menos un afio para aumentar sustancialmente el rendimiento de M.
 

un m6todo mhs r~pido para restablecer su
 
atropurpureum, y se requiere 


el efecto de varias formas de tratamiento del

rendimiento. Se compar6 


en la poblaci6n y en 	los rendimientos de M.
 
suelo por medios mec~nicos, 


descanso (testigo), en 4 expt. repetidos y
atropurpureum, con la 	pradera en 

la costa nordeste de Austraen 3 praderas comerciales pr6ximas a Mackay en 


fueron con desgarrador de dientes,

lia. Los tratamientos de renovaci6n 


arado de disco y azad6n

desgarrador profundo, pulverizador de disco, 


en todas las localida
rotativo, ms un tratamiento testigo de no cultivo 

des. Tres de los expt. contenian un tratamiento de sobresiembra de 2 kg de 

fue Setaria sphacelatasemilla de M. atropurpureum/ha. La graminea asociada 

en una localidad. El
 

var. serices en 6 localidades y Paspalum plicatulum 


todas las local dades fue el aumento del no. de plgntuprincipal efecto en 
 6
 
n con los testigos, y el
 las de M. atropurpureum de 3 a 10/m , en comparaci
 

rendimiento de Is legun.inosa de 263 a 1289 kg/ha. E! arado de disco produjo 

mhs plgntulas (17,/r ) y mayores2 rndimientos de leguminosa (1439 kg/ha) 

y 501 kg/ha, resp.); este 6itimo m~todo que el desgarradorde 	dientes (9/m 

Una de las ventajas
alter6 aprox. un 50% de la superficie de Ia pradera. 


del arado de disco consisti6 en reducir considerablemente el 
rendimiento de
 

18 graminea asociada. La sobresiembra con 2 kg de semilla de M.
 

nh el rendimiento. Se 	encontr6 que
atropurpureum/ha no aument6 la poblaci6 

atropurpureum
reserva adecuada de semilla de M. 


manejo de praderas deberia oricntarse a lograr estas
 
era esencial mantener 	una 


en el suelo, y el 

un m~todo ripido para
 

reservas. El 	estudio demostr6 que e cultivo es 

a base de M.
de leguminosa 	de las praderas 


por t.B.) H01
 
restablccer el contenido 


atropurpureum. (Resumen del autor. Trad. 


0128
 

Tropical forest sheep on legume forage/fuelwood
21680 BISHOP, J.P. 1983. 


fallows. (Alimentaci6n de ovinos tropicales con leguminosa forraje

de grboles lefiosos). Agroforestry Systems 1(2):79-84.

ra/barbechos 


[Estaci6n Experimental 	Napo, Inst.
 
Ingl., Res. Ingl., 23 Refs., Ilus. 


Nacional de Investigaciones Agropecuarias, 
 Apartado 2600, Quito,
 

Ecuador]
 

de cobertura. Ganado
Desmodium ovalifolium. Cultivo 

producci6n. Amazonia. Conservaci6n de


Agrosilvicultura. 

ovino. Cultivo asociado. Sistemas de 


suelos. Ecuador.
 

intensificar

En la regin amazrnica del Ecuador se realizan estudios para 


los periodos de barbecho mediante el pastoreo de ovinos tropicales africa

con la leguminosa forraie
nos (Red Afro-Colomblan x Barbados Black Belly), 


Asia Desmodium ovalifolium, bajo especies

ra de cobertura de tropical 


edulis). Este enfoque especifico

leguminosas forestales lefosas (inga 


el complejo problema

represents un 	esfuerzo innovativo para enfrentar 


f~rtiles por los pequefios

relativo al uso perjudicial de las tierras menos 


las zonas tropicales h6medas. Las tecnologias

agricultores y 	ganaderos en 


con los patrones sociocultura
desarrolladas son estrechamente compatibles 


anima a los cultivadores migratorios a
 les tradicionales. Por ejemplo, se 


que siembren franjas de especies leguminosas forestales lefiosas 
alrededor
 
la cobertura
Con la cosecha de la yuca se siembra
de los campos de yuca. 
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forrajera de leguminosa entre los 5rboles, la que posteriormente serg 
pastada por los ovinos. Las leguminosas forrajeras y forestales lefiosas 
aumentan la aireaci6n del suelo, la MO, N y P disponible, controlan la 
erosi6n y la lixiviaci6n del suelo, y proporcionan una barrera en los 
cultivos, qu, detiene a los broter de insectos, enfermedades y malezas. 
Los ovinos tropicales mejoran la fertilidad del suelo al depositar MO que 
estimula la simbiosis leguminosa/Rhizobium y al suministrar microorganismos 
fecales que mineralizan los residuos de las cosechas. Adem~s, los ovinos 
causan poca compactaci6n del suelo y crosi6n, producen proteina alimenticia 
de alita calidad con base en el forraje leguminoso de cobertura y generan 
ademhs ingresos en efectivo, capital y empleo para los pequefios agriculto
res. En este tipo de cultivo, los ovinos tropicales no solamente intensi
fican la utilizaci6n de la tierra sino que tambi6n forman la base para la 
rehabilitaci6n de tierras ya degradadas, para Ia futura producci6n de 
cultivoc alimenticios. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) H01
 

0129
 
22424 DIAS FILHO, M.B.; SERRAO, E.A.S. 1982. Recuperacao, melhoramento a
 

manejo de pastagens na regiao de Paragominas, Pari; resultados de
 
pesquisa e algumas informacoes praticas. (Recuperaci6n, meJoramiento y
 
manejo de praderas en la regi6n de Paragominas, Parg; resultados de
 
investigaciones y algunas informaclones pr~cticas). Bel~m-PA, Brasil,
 
Empress Brasileira de Pesquisa Agropecugria. Centro de Pesquisa Agrope
cugria do Tr6pico Umido. Documentos no.5. 24p. Port., Res. Port., Ingl.,
 
15 Refs.
 

Panicum maximum. Pueraria phaseoloides. Leucaena leucocephala. Andropogon
 
gayanus. Stylosanthes guianensis. Desmodium ovalifolium. Brachiaria
 
humidicola. Centrosema pubescens. Introducciones. Evaluaci6n. Praderas
 
mixtas. Renovaci6n. Establecimiento. Fertilizantes. Pastoreo. Quema. Deois
 
incompleta. Insectos perJudiciales. Suplementos alimenticios. Amazonia.
 
Brasil.
 

Se presentan algunos resultados de los trabajos logrados en los 6ltimos 5
 
afios en la regi6n de Paragominas, PA, Brasil, dentro del Proyecto de
 
Recuperacao, Melhoramento y Manejo de Pastagens da Amazonia Legal
 
(PROPASTO) desarrollado por la Empresa de Pesquisa Agropecugria (EMBRAPA) y
 
coordinado por el Centro de Pesquisa AgropecugrIa do Tr6pico Umido (CPATU).
 
Fn la etapa de introducci6n y evaluaci6n de forrajeras, las gramineas
 
Hyparrhenia rufa y Brachiaria humidicola presentaron alto potencial
 
productivo y poca exigencia de fertilidad del suelo. Panicum maximum
 
requiere alta fertilizaci6n fosfatada para el mantenimiento de su
 
productividad. Entre las leguminosas sobresalieron Pueraria phaseoloides y
 
Leucaena leucocephala por su adaptaci6n a las condiciones climsticas y
 
edificas de la regi6n. Stylosanthes gulanensis CIAT 136 se destac6 por su
 
abundante producci6n de forraje y resistencia a la sequfa, y Desuodium
 
ovalifolium CIAT 350 por su agresividad y posibilidad de asociaci6n con B.
 
humidicola. Andropogon gayanus CIAT 621 ha mostrado caracterlsticas
 
favorables para constituirse en otra alternativa para la diversificaci6n y
 
mejoramiento de praderas en la regi6n. Se detalla informaci6n sobre
 
resultadas obtenidos en la asociaci6n de gramineas y leguminosas,
 
fertilizaci6n, recuperaci6n, mejoramiento y manejo de praderas, incluyendo
 
algunas notas sobre is "cigarrinha" de los pastos (Deojs incompleta) y
 
sobre suplementaci6n mineral del ganado. (Resumen por .M.) 1101
 

0130
 
19376 FALVEY, L. 1979. Establishment of two Stylosanthes species in a
 

Urochloa mosambicensis dominant sward in the Daly River basin. (Estable
cimiento de 2 especies de Stylosanthes en una pradera dominada por
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Urochloa mosambicensis en la cuenca del rio Daly). Journal of the
 

Australian Institute of Agricultural Science 45(l):69-71. Ingl., I0
 

Refs.
 

Stylosanthes humilis. Stylosanthes hamata. Estableclmiento. Praderas
 

mixtas. Urochloa mosambicensis. Renovaci6n. Siembra. Semilla. Australia.
 

Se comparan medlos alternativos para restablecer Stylosanthes humilis o S.
 

hamata cv. Verano en una pradera dominada por Urochloa mosambicensis. Se
 

emple6 un disefio 2 x 2 con 6 repeticiones/tratamiento para comparar el
 

establecimiento do las 2 especles. Sc utilizaron 2 tratamlentos de prepa

raci6n del semillero (una pasada do rastrillo Inmediatamente antes do la
 

siembra y sin rastrillada) y 2 tratamientos de la semilla en presiembra
 

(inmersi6n en agua a 80'C durante 5 min y sin tratamento). A los 1, 2, ',
 

5 y 8 meses do la siembra, se midi6 la germinaci6n por cuadrado, el no. dc
 

plgntulas/cuadrado, la proporc16n de suelo cuberto por Urochloa, el 
no. de
 

plantas de Urochloa y Stylosanthes/cuadrado y la proporci6n de suelo
 

cubierto por Stvlosanthes. Ambas especies de Stylosanthes respondieron de
 

manera 
similar a los tratamientos de preparaci6n del semillero y do ]a 

semilla. La preparaci6n del semillero control6 slgnlflcativamente a 

Urochloa a reducir el Area cublerta por 6sta. El tratamlento de ]a 

semilla con calor mostr6 una tendencia, rara vez signlficativa, de afectar 

los recuentos do germinaci6n, la densidad de plantas o la proporci6n do 

suelo cubierto por las leguminosas durante el ao do establecimiento. Las
 

respuestas aparentemente negativas so pueden relaclonar con la menor
 

,roporci6n de semilla dura que queda para una germinaci6n futura, si ocurre
 

una 
alta mortalidad de plgntulas bajo condlclonos de preclpitaci6n incier

ta. Las maynres proporciones de Sty.osanthes quo cubrIan el suclo, regis

tradas despu~s de is segunda estaci6n para fechas de siembra tardla,
 

confirman is pr5ctica comn de retener la siembra hasta que so iniclen las
 

liuvias mons6nicas ms regulares. Es posible restablecer una leguminosa on
 

una pradera dominada por Urochloa on ausencla de pastoreo. La siembra
 

tardia con semillas no tratadas despu6s do la rastrillada produce los
 

mejores resultados para ambas leguminosas. (Resumen por EDITEC) 1101
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20707 GIRALDO V., L.A.; tlOYOS 0., 11.J. 1982. Establecimiento y producci6n
 

de varias gramineas y leguminosas forrajeras en la regi6n del bajo
 

Cauca, Colombia. Tesis Zootocnista. Medellin, Colombia, Universidad de
 

Antioquia. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. I05p. Esp.,
 

.es. Esp., 25 Refs., lius.
 

Desmodium ovalifolium. Desmodium gyroides. Desmodium heterophyllum.
 

Aeschynomene histrix. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata.
 

Zornla latifolia. Pueraria phaseoloides. Calopogonlum mucunoides.
 

Centrosema pubescens. Centrosema macrocarpum. Andropogon gayanus.
 

Hyparrhenia rufa. Brachiaria humidicola. Brachiaria decumbens. Estableci

miento. Bosque estacional. Evaluaci6n. Rendimiento. Materia seca. Cobertu

ra. Altura do la planta. Insectos perJudiciales. Enfermedades y pat6genos.
 

Resistencia. Temperatura. Precipitaci6n. Fertilizantes. Colombia.
 

Se evaluaron el establecimiento y ]a producci6n estacional de varios
 

ecotipos de gramineas y leguminosas forrajeras con insumos min., en el bajo
 

Cauca, Colombia (850,000 ha, regi6n caracterizada por su ganaderia extensi

va), perteneciente ai ecosistema do bcsque tropical semi-siempreverde
 

estacional. Se evaluaron 13 leguminosas (Desmodium ovalifolium CIAT 350,
 

Aeschynomene histrix CIAT 9690, Desmodium gyroidos CIAT 3001, Stylosanthes
 

guianensis CIAT 124, Zornia latifolia CIAT 728, Pueraria phaseoloides CIAT
 

9900, Desmodium heterophyllum CIAT 349, Stvlosanthes guianensis CIAT 136,
 

Calopogonium mucunoldes, Centrosoma macrocarpum CIAT 5065, Stylosanthes
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capitata CIAT 1019, S. capitata CIAT 1405, Centrosema pubescens CIAT 438) y

4 gramrineas (Hyparrhenia rufa CIAT 601, Andropogon gayanus CIAT 621,
 
Brachiaria humidicola CIAT 679, Brachiaria decumbens CIAT 606). Durante el
 
periodo de establecimiento (4, 8 y 12 semanas) tomaron datos sobre % de
se 

cobertura, altura de plantas, plagas y enfermedades. Durante el periodo de
 
producci6n (3, 6, 
9 y 12 semanas) se tomaron datos de % de cobertura, 
altura de plantas, producci6n de MS/ha, plagas y enfermedades. Los mate
riales mhs promisorios para la regi6n son A. gayanus CIAT 621 y B.
 
humidicola CIAT 679. Sobresalen tambien por 
su productividad, vigor y

tolerancia a plagas y enfermedades las leguminosas D. ovalifolium CIAT 350,
 
P. phaseoloides CIAT 9900 y C. macrocarpum CIAT 5065. Se indica que H.
 
rufa CIAT 601 merece atenc16n y estudio para sU utillzaci6n en mezcla o en
 
bancos de proteina con leguminosa, adems de un manejo adecuado. Se
 
detallan en cuadros y figuras los parametros medido para cada material.
 
(Resumen por EDITEC) HOI
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17266 GRANIER, P. 1970. Le Stylosanthea gracilis a Madagascar.
 

Amlioration de savanes et int6gration de l'6levage a l'agriculture.
 
(Stylosanthea gracilis en Madagascar. Mejoramiento de 
sabanaa e integra
ci6n de la crIa con la agricultura). Bulletin de Madagascar 20(289): 
522-550. Fr., 18 Refs., Ilus. 

Stylosanthes gracilis. Establecimiento. Sabanas. Canado bovino. Praderas
 
mixtaB. Melinis minutiflora. Pastoreo. Aumentos de peso. Consumo de
 
alimentos. Tasa de carga. Abonos verdes. Praderas naturales. Fertilidad del
 
suelo. Rep6blica Malgache.
 

Con el fin de integrar e intensificar la cria tradicional de bovinos a las
 
nuevas 
actividades agrfcolas de los inmigrantes (porcicultura, cultivo de
 
arroz, maiz y yuca), en las altiplanicies y tierras bajas del Oeste Medio
 
de Madagascar (RepGblica Malgache), se realizaron expt. en Kianjasoa, entre
 
1964-66. Se implement6 una t~cnica de instalaci6n simple y econ6mica
 
(delimitaci6n y protecci6n del grea, bandas alternas) de una pradera 
de
 
Stylosanthes gracilis, introducido de Singapur, de gran agresividad y poder
 
de germinaci6n de 100%: 2.88 ha (5 kg de semilla/ha) y 3.5 ha 
con S.
 
gracilis-Melinis minutiflora 
(4 y 5 kg/ha, reasp.). Los tratamientos de
 
rastrillado y/o pulverizaci6n no presentaron diferencias. La cobertura
 
prom. total del suelo aunient6 de 30 (1963) a 70% (1964-65). A pesar del
 
pastoreo intensivo en el segundo afio, 
S. gracilis cubr16 la totalidad de la
 
superficie y aliment6 al ganado durante 7 meses (5.5 meses de 
estaci6n
 
seca). Con una tasa de carga de 1.5 animales/ha, el consumo de MS fue de
 
1.7 kg/00 kg de peso vivo, el aumento de peso diario de 200 g/animal, y el
 
aumento de peso anual de 18.71%. Se analiza el valor 
forrajero de S.
 
gracilis y su efecto sobre los cultivos subsiguientes; a. gracilis actu6
 
como un excelente abono verde y permiti6 duplicar los rendimientos del mafz
 
(semilla seca) y transformar una pradera natural que s6lo sostenla 0.25
 
animales/ha 
en estaci6n seca, en una asociaci6n graminea-leguminosa.
 
(Resumen por I.B.) HOl
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20328 CUSS, A.; DESSAUNE FILHO, N.; SALGADO, J.S.; MORAES, M.B. DE 
1983.
 

Avaliacao do rendimento forrageiro de cultivares de Sorghum vulgare e da
 
altura de corte aobre a rebrota. (Evaluaci6n del rendimiento forrajero

de cultivares de Sorghum vulgare y de la influencia 
de la altura del
 
corte en el rebrote). Carlacica-ES, Empresa Capixaba de Pesquisa
 
Agropecugria. Boletim de Pesquisa no.3. 
18p. Port., Res. Port., Ingl., 7
 
Refs., Ilus. [Empresa Capixaba de Pesquisa Agropecugria, Caixa Postal
 
125, 29.145 Campo Grande, Cariacica-ES, Brasil]
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Sorghum vulgare. Cultivares. Evaluaci6n. Producci6n de forraje. Altura de
 

corte. Rebrote. Materia seca. Brasil.
 

En Linhares y Viana, Estado de EspIrito Santo, Brasil, se estudiaron el 

comportamiento de cv. de Sorghum vulgare y el efecto de la altura de corte 

del tallo (5, 15 y 25 cm) en la producci6n de brotes nuevos. El sorgo se 

cosech6 cuando el grano era lechoso/ceroso. En Linhares, los mejores cv. 

fueron SART 254, SILAMAKER y DEKALB FS-25A (producci6n total prom. de MS 

19.86 t/ha) y SART 254 present6 menos volcamiento (3.7%). En Viana, en 

condiciones pluviales adversas, SART 254 produjo 10.92 t de MS/ha en el
 

primer torte; Santa Elisa produjo 18.2 t/ha y mostr6 resistencia al d6ficit
 

pluvial. Santa Elisa present6 una tasa de volcataiento de 4.6% y SART 254
 

de 62.1%. No hubo diferencias en la influencia de la altura de corte del
 

tallo a 5, 15 6 25 cm en Is producci6n de brotes nuevos en el segundo
 

corte, en ninguno de los 2 ensayos. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) HOI
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21659 HEGDE, N. 1983. Leucaena forage management in India. (Manejo del
 

forraje de Leucaena en la India). in Leucaena Research in the Asian
 

Pacific Region, Singapore, 1982. Proceedings of a Workshop. Ottawa,
 

Canada, International Development Research Centre. pp.73-78. Ingl., Res.
 

Ingl., Fr., Esp., Ilus. [Univ. of Hawaii, Dept. of Horticulture,
 

Honolulu, HI, USA]
 

Leucaena leucocephala. Producci6n de forraje. Temperatura. Radiaci6n solar.
 

Precipitaci6n. Crecimiento. Manejo de praderas. Cosecha. Fertilizantes.
 

India.
 

Leucaena ha sido introducida como cultivo forrajero en tierras improducti

vas de la India pars apoyar un programs agricola y lechero. Al mismo
 

tiempo, ;e ha emprendido investigaci6n sobre factores ambientales y de
 

manejo qve afectan los rendimientos del forraje de Leucaena, y se han
 

realizado intentos por normalizar las prActicas de manejo, La temp.,
 

intensidad y duraci6n de Is radiaci6n solar, la pluviosidad y las condicio

nes ed~ficas son los factores ambientales que afectan el rendimiento.
 

Leucaena crece bien a altas temp. con pluviosidad anual bien distribulda, o
 

riego de 1500 mm. El cultivo responde bien al P, Ca y N. El crecimiento
 

se detiene durante los meses de invierno. Los tipos Salvador y Per, asi
 

como el Cunningham, han reemplazado en la India a las var. Hawaii en la
 

producci6n de forraje. (Resumen del autor) HO
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22873 MICHIELIN, A.; RAMIREZ P., A.; LOTERO C., J.; ALARCON M., E. 1976.
 

Mgtodos de establecimiento de leguminosas forrajeras tropicales en
 

potreros. Revista ICA 11(4):339-348. Esp., Res. Esp., Ingl., 9 Refs.
 

Neonotonia wightii. Calopogonium mucunoides. Clitoria ternatea. Estableci

miento. Dichanthium aristatum. Digitaria decumbens. Praderas mixtas.
 

Rendimiento. Materia sacs. Cobertura. Composici6n botgnlca. Siembra.
 

Colombia.
 

En el Centro Exptl. Palmira del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA),
 

localizado a 1006 m.s.n.m., con una precipitari6n prom. anual de 1000 mm y
 

24C de temp. media, se realiz6 un ensayo pars evaluar los siguientes
 

m~todos de establecimiento de leguminosas en praderas puras de los pastos
 

Dichanthium aristatum y rigitaria decumbens: rastrillo a media traba mrs
 

Paso de rodillo; rastrillo a media traba; plateo; semilla al voleo m~s paso
 

de rodillo; voleo; rastrillo con traba completa, ms paso de rodillo, y
 

rastrillo con traba completa. Las leguminosas estudiadas fueron Glycine
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(Neonotonia) wightil, Calopogonium mucunoides y Clitoria ternatea. El 
tamafio de las parcelas fue de 8 m de largo x 4 de ancho. Se utiliz6 el 
disefio exptl. de bloques al azar con 3 repeticiones. Se cosech6 una faja 
central de 8 m para el c~lculo de producci6n de forraje seco. Ademis se 
efectuaron observaciones sobre % de leguminosas en cada mezcla. Fn total 
se realizaron 14 cortes. Las principales conclusiones de estos ensayos son 
las siguientes: En la mezcla con G. wightfi se obtuvieron los mayores 
rendimientos de forraje, tanto en D. aristatum como en D. decumbens, siendo 
6stos de 3.0 t/ha. El mejor msctodo de siembra de Ias leguminosas fue el 
use de rastrillo con el peso posterior de rodillo. El sistema de esparcir 
la semilla al voleo y pasar el rodillo tambi6n do buen resultado. Con C. 
wightii se observaron los mayores 7 de leguminosa (38-45%) a trav~s de todo 
el perlodo exptl. Los % de C. mucunoides y C. ternatea disminuyeron a 
travs de los cortes. A] aumentar el % de leguminosa, so produjo un 
incremento en ]a producci6n de forraje de la mezcla. Es posible que 
despugs de 3 afios da utilizar continuamente una mezcla compuesta per ]as 
gramineas y leguminosas Incluidas en este estudio, sea necesario resembrar 
algunas de las leguminosas. (Resumen del autor) HO 
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21660 PATIIAK, P.S.; PATI,, B.D. 1983. Leucaona research at the Indian 

Grassland and Fodder Research institute. (Estudios con l.eucaena en 
Indian Grassland and Fodder Research Institute). In Leucaena Research 
in the Asian-Pacific Region, Singapore, 1982. Proceedings of a Workshop. 
Ottawa, Canada, International Developwent Research Centre. pp.83-88. 
Ingl., Res. Ingl., Fr., Esp. [Indian Grassland & Fodder Research Inst., 
Jhansi, India] 

Leucaena leucocephala. Semilla. erminaci6n. Crecimiento. Establecimento. 
Epoca seca. Epoca liuviosa. Producci6n do forraje. Densidad dc siembra. 
Intervalo do corte. Altura de carte. India. 

En Indian Grassland and Fodder Research Institute so han realizado estudios 
sobre Leucaena por m5s do ua d~cada. Estos comprenden, entre otros, 
crecimiento y germinaci6n de las plfntulas, establecimiento, efectos de In 
variaci6n estacional y otras condiciones amblentales sobre el crecimiento 
de la planta. El mejoramiento y la seleccl6n son objeto de investigaci6n, 
asl coma los usas de Leucaena coma forrale, combustible y abono verde. Se 
resefian hallazgos de los estudios. (Resumon del autor) iOl 
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22487 SERRAO, E.A.S.; IIOMMlA,A.K.O. 1982. Recuperacao a melhoramento de
 

pastagens cultivada: em grea do floresta Amaz6nica. (Recuperaci6n y
 
mejoramiento de praderas culttvadas en 5reas de bosque amaz6nico).
 
Bel~m-PA, Brasil, Empresa Brasileira do Pesquisa Agropecufiria. Centre de
 
Pesquisa Agropecuiria do Tr6pico Umtdo. Documentos, 17. 22p. Port., Res.
 
Port., Ingl., II Refs., lIlus. [Centro do Pesquisa Agropecugria do
 
Tr6pico Umido, Calxa Postal 48, o6.000 Bel~m-PA, Brasil]
 

Amazonta. Praderas mejoradas. Praderas mixtas. Gramneas. Leguminosas.
 
Renovaci6n. Fortilizantes. Quema. Costos. Brasil.
 

Se analizan los problemas de Ias praderas cultivadas en 5reas do bosque de 
In Amazonla, se plantean las causas do la degradaci6n de Ias praderas, y se 
proponen alternativas tecnol6gicas para su mejoramiento o recuperacion y 
los posibles beneficios bloecon6micos quo esto traerla. (Resumen del autor. 
Trad, par M.M.) 1101 
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Viase ademhs 0017 0019 0020 0021 0027 no36 0039 

0046 0047 0057 0058 0062 0063 0064 

0071 0075 0079 00% 0115 0116 0117 

0118 0119 0120 0121 0142 0146 0147 

0151 0152 0153 0161 0182 0188 0203 

0214 0224 

1102 Sistemas y Manejo del Pastoreo
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C.; LOTERO C.. 3. 1977. Efecto de la orina depositada22843 CIIUNG S., 
por animales en pastoreo sobre ]a fertilidad del suelo. Revista ICA 

12(2):107-123. Esp., Res. Esp., Ingl., 13 Refs., llus.
 

Fertilidad del suelo. Orina. FertilIzantes. N. K.
 

Pastoreo. Producci6n de forraJe. Materia seca. Epoca lluviosa. Epoca seca.
 

Columbia.
 

I)igitaria decumbens. 


En el Centro Fxptl. Palmira del Instituto Colombiano Agnopecuarfo (ICA), 

localizado a 1006 m.s.n.m., con nna precipitaci6n anual de 1000 mm y una 

temp. media de 24°C, se realiz6 un expt. para determinar el efecto de la 

en en suelo. Seorina depositada por animales pastoreo la fertilidad del 


pastore6 una pradera de Digitaria decumbens 
con vacas Holstein en 2 perlo

dos del aiio: seco y lluvioso. Se seleccion6 un no. determinado de manchas 

de orina y el efecto dc 6sta se mldi6 por la diferencia en producci6n de MS 

en el forraje de las 5reas tratadas y no tratadas.y recuperaci6n de N y K 


Con base en los resultados obt nidos se concluy6 
 ue una micci6n Individual
 

afect6 un gres circular prom. de 0.35 v 0.37 m en los perlodos seco y 

lluvioso, resp. El efecto no fue uniforme en el grea afectada y decreci6 

en forma lineal desde el centre a la periferia de Ia mancha. El N se 

removi6 a una tasa dc 0.042 y 0.078 kg/ha/dia, para los perfodos seen y 

lluvioso; el K se removi6 a una tasa do 0.068 y 0.104 kg/ha/dTa, reap.,
 

pars los mismos perlodos. El efecto del N y K de la orina dej6 de ser tle
 

sIgniflcancia prfctica a los 326 y 414 dfas, en los perlodos seco y lluvic

so, reap. La tasa de reducci6n del efecto de la orina estuvo relacionada
 

directamente con la tasa de crecimiento del pasto. De 12 a 16% del firea
 

total de la pradera se afect6 por deposiclones de orina, en los perlodos
 

seco y Iluvioso. El animal en pastoreo contInuo es inefectivo pars mante

ner la fertilidad de la pradera. (Resumen del autor) 1102
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22816 COWI.ISIIAW, S..J. 1969. The carrying capacity of pastures. (Capaci

dad de carga de las praderas). Journal of the British Grassland Society
 

24,:3):207-214. Ingi., Res. Ingl., 25 Refs., Ilus.
 

Pastoreo.
 

Economa. Trinidad y Tobago.
 
Ptaderas. Capacidad de carga. Tasa de carga. Aumentos de peso. 


Se examinaron los datos de todos los resultados publicados de ensayos do
 

pastoreo, en Ins ruales se compararon 3 6 mis tasas de carga durante 1 6
 

mis aios. Se calcularon ecuaciones do regresl6n y coeficientes de correla

ci6n donde fue posible. En muchos casos, se encontr6 una correlaci6n
 

negativa significativa entre tasa do carga/ar y ganancia de peso vivo/ani

mal/dia. En ningfn caso la relaci6n fue positiva, y no se encontr6 punto 

de disrontinuidad on la relaci6n lineal. l.a inclinacl6n de la linea se 

relacion6 con ]a duraci6n del perlodo de pastoreo; entre mis largo el 
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20970 

perfodo, m5s pendiente la inclinact6n. Se discute la aplicaci6n de estos
 
resultados en ]a pr~ctica, en t~rminos agron6micos y econ6micos. 
(Resumen
 
del autor. Trad. por M.M.) 1102
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FONSECA, D.M. DA; ESCUDER, C.J. 1983. Carga animal e produtividade
 

em pastagens do capim-buffel. (Carga animal y productividad de praderas

de Cenchrus cillaris). Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia
 
12(l):II-24. Port., Res. Port., Ingl., 16 
Refs., flus. [Empresa de
 
Posquisa Agropecu~ria de Minas Gerals, Montes Claros-MG, Brasil]
 

Cenchrus cilIarls. Tasa de 
carga. Aumentos de peso. Novillos. Disponibili
dad de forraje. Produccl6n do forraje. Materia seca. Contenido de protel
nas. Brasil.
 

Se ertudi6 ]a relac16n entre tasa de carga, aumento de peso/animal y por

hectarea en praderas de Cenchrus cihiaris en Janaba, situada 
en ]a regi6n
 
norte del Estado de Minas Cerals, Brasil. Las tasas de carga utilizadas
 
fueron 0.8, 1.2, 1.6, 2.0, 2.4 y 2.8 animales/ha. Las praderas se pastaron
 
continuamente desde ago. 
do 1976 a mayo de 1980. Cada afio se utilizaron
 
grupos nuevus de novillos Ceb6, con un peso InIcIal prom. de 270 kg. Los
 
animales se pesaron cada 4 semanas, despu6s de un ayuno de 10-14 h. 
Se
 
eqtim6 la dlsponIbIlIdad de Ia pradera mediante corte de 5 cm al nivel del
 
suelo. Escas muestras se procesaron para determinar MS y PC. En todos
 
Ios ratamientos y aoos, 
el aumento de peso animal disminuy6 lineal
mene (P < 0.01) con la mayor 
tasa de carga, con excepci6n de la estaci6n
 
de pastoreo de 1976-77. 
 los aumentos prom. do peso/animal/dla observadoa
 
fueron: 540, 555, 429, 374, 
361 y 286 g, para los tratamientos 0.8, 1.2,
 
1.6, 2.0, 2.4 y 2.8 animales/ha, rep. Los resultados de 
este expt.
 
mostraron deterioro do 
]a pradera con m~s de 2 animales/ha. (Resumen del
 
autor. Trad. par I.B.) 1102
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20360 MISlEVY, 
'.; MOTT, G.O.; MARTIN, F.G. 1983. Screening perennial
 

forages by mobgrazing technique. (Seleccl6n de gramineas perennes

mediante la t6cnlca de pastoreo en grupo). In Smith, ..A.; 
Hlays, V.W.,
 
eds. International Crassland Congress, 
14th. Lexington, Kentucky, 1981.
 
Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. pp.516-519. Ingl., 
Res. Ingl.,
 
5 Refs.
 

Cynodon nlemfuensls. Cynodon dactylon. Cyodon aethiopic.u. Dipjtaria
decumbens. Paspalum notatum. Selecci6n. Sistemas do pastoren. Persisteucia.
 
Rendlmiento. Materia sen. Tasa de carga. EE.tlI.
 

El pastoreo en grupo (150 animales/ha, en u perfodo corto) permite estu
diar la rempuesta 
do las especies forrajeras a una defoliaci6n muy severn
 
causada par los 
animales en un 5rea limitada. Se util.iz6 esta t6cnica pars

evaluar 2 especies de DIgltaria, I de l'aiqplum y 13 de CyLnodon, 
a frecuen
cias de pastoreo de 2, 3, 4, 5 y 7 semanas. 
 El rendimiento prom, de MS
 
aumet6 generalmente a medida que disminuy6 ]a frecuencla de pastoreo de 2
 
a 7 semanoas. l.a reduccl6n de la frecuencia de pastoreo ue 4 a 7 semanas
 
produio un aumento do rendimiento do MS de 50 
a 75% on In mavorla do las
 
introducciones. El pastoreo a intervalos de 4 y 5 semanas 
produjo )a mayor

(42%) y Ia menor (22%) contaminaci6n do malezas, resp., cuando se compar6
 
con los otros intervalos do pasroreo, a 
los 3 ajios. La frecuencia do
 
pastoreo de 5 semanas 
produjo altos rendimientos do forraje de calidad, con
 
poca contaminact6n par malezas. 
 Estos datos sugleren que se pueden evaluar
 
varias 
especies forrajeras mediante la utllzacI6n del ganado en un aren
 
lImItada. Par otra parte, se 
pueden medir los efectos de ]as pr~cticas de'
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manejo en varios Indices del forraje (rendimiento, calidad, invasi6n par
 
las malezar, entre otros), en condiciones de defoliaci6n severa por los
 
animales er. pastoreo. (Resumen del autor. Trad. par l.B.) H02
 

0142
 
21287 NOVELLY, P.E. 1982. Aspectos do efeito do superpastoreo na producao
 

e manejo de pastagem nativa no nordeste do Brasil. (Aspectos del efecto
 
del sobrepastoreo en la producci6n y manejo de praderas nativas en el
 
noreste de Brasil). Fortaleza-CE, Brasil, Centro Nacional de Pesquisa
 
de Caprinos. pp.7-18. Port., 7 Refs.
 

Praderas naturales. Pastoreo. Renovaci6n. Tasa de carga. Manejo del pasto
reo. Brasil.
 

Se describen los efectos del sobrepastoreo en la producci6n y manejo de
 
praderas nativas en el noreste de Brasil. El sobrepastoreo causa disminu
ci6n en el forraje disponible, especialmente en la estaci6n seca y, por
 
tanto, una disminuci6n en la producci6n animal; a largo plazo, cambia la
 
composici6n de la flora, resultando en praderas de baja producci6n de
 
forraje y una disminuci6n en el potencial pars renovar el valor de 6stas;
 
en la regi6n han quedado eliminadas o reducidas Setaria, Andropogon,
 
Stylosanthes y Aeschynomene spp. El sobrepastoreo causa un aumento en el
 
potencial de erosi6n de los suelos. Se menciona el efecto de las quemas
 
sin control en el suelo y en la productividad de las praderas. Se proponen
 
varias alternativas de soluci6n: una disminuci6n de la carga animal,
 
practicas de manejo asociadas con el control de is rotaci6n y una mejor
 
distribuci6n de los animales en is pradera; una disminuci6n en le tasa de
 
rotaci6n y un control de las quemas. Para sumentar la producci6n de las
 
praderas nativas serg necesario sembrar gramIneas y leguminosas. Para el
 
efecto se deben introducir y evaluar dichos forrajes in situ. Se propane
 
adelantar estudios sobre mgtr'dos de establecimiento de leguminosas en
 
praderas nativas y de gramIneas y leguminosas cultivadas como sustitutos de
 
los pastas nativos. Tambign se debe estudiar el usa de fertilizantes
 
fosfatados. (Resumen par EDITEC) H02
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22421 PALADINES, 0.; LASCANO, C. 1983. Recomendaciones para evaluar
 

germoplasma bajo pastoreo en pequeaos potreroas. In ., eds. 
Germoplasma forrajero bajo pastoreo en pequefias parcelas: metodologias
 
de evaluaci6n. Memorias de tina Reuni6n de Trabjajo, Cali, Colombia, 1982.
 
Cali, Centro Internaciunal de Agricultura Tropical. Red Internacional de
 
Evaluac16n de Pastos Tropicales. pp.165-183. Esp.. 7 Refa. [Producci6n
 
Animal, Univ. Cat6lica de Chile, Casilla 114-D, Santiago, Chile]
 

Germoplasma. Evaluaci6n. Pastoreo. Gramfneas. Leguminosas. Praderas mixtas.
 
Aceptabilidad. 1|5bito de crecimiento. Manejo del pastoreo. Intensidad del
 
pastoreo. Tasa de carga. Presi6n de pastoreo. Composici6n botgnica. Selec
ci6n. Diseos experimentales. Colombia.
 

Se presenta la discusi6n y recomendaciones metodol6gicas que resultaron de
 
los trabajos presentados y del intercambio de experiencias y conceptos en
 
lag sesiones de trabajo en una reun16n sobre metodologlas de evaluaci6n de
 
germoplasma forrajero bajo pastoreo en pequefas parcelas, realizada en el
 
CIAT en 1982. Se discuten los objetivos de Is evaluaci6n del germoplasma
 
bajo pastoreo y se analizan en forma resumida algunos factores que inter
vienen en la evaluacl6n del germoplasma bajo pastoreo (factores de la
 
plants, grado de aceptaci6n de las plantas, hibito de crecimiento, manejo
 
del pastoreo en Is evaluaci6n del germoplasma, intensidad del pastorco,
 
perlodo de ocupaci6n y de descanso), aspectos del manejo del pastoreo y
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recomendaciones metodol6gicas para seleccionar y evaluar el germoplasma
 
sometido a pastoreo en pequefios potreros. Se presentan ejemplos sobre la
 

utilizaci6n de pargmetros de medici6n en el manejo del pastoreo en pequefios
 

potreros. Las principales recomendaciones metodol6gicas discutidas pars
 

montar las pruebas incluyen: el conocimlento previo del germopla~ma, los
 

objetivos de Ia prueba, el disefio exptl., las factores exptl. (germoplasma,
 

asociaciones de gramfneas-leguminosas, manejo del pastoreo y fertiliza

ci6n), variables de resptiesta, frecuencia de las observaciones, duraci6n de
 

las pruebas y tamao y disposici6n de los potreros y parcelas. Se discuten
 

adem~s los factores de Ia evaluaci6n del germoplasma en estado avanzado de
 

selecci6n, incluyendo los objetivos de Ia prueba, el conocimiento previo
 

del germoplasma, el diseFo exptl., los factores exptl. (germoplasma y
 

manejo del pastoreo), las variables de respuesta, la frecuencia de las
 

observaciones, el tamao y Ia disposici6n de los potrero3 y la duraci6n de
 

las pruebas. (Resumen por EDITEC) 1102
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22817 PEDREIRA, J.V.S.; HATTOS, 11.B.DE; MELOTTI, L.; CAMPOS JUNIOR, H.M.
 

DE 1975. Estlmativas da capacidade de suporte de capins consorciados
 

com leguminosas. (Estimaciones dL Ia capacidad de carga de gramineas
 

asociadas con leguminosas). Boletim de Indistria Animal 32(2):281-292.
 
Port., Res. Port., Ingl., 8 Refs.
 

Pennisetum purpureum. Digitaria decumbens. Digitaria valida. Cynodon
 

dactylon. Brachiaria decumbens. Panicum maximum. Setaria anceps. Melinis
 

minutiflora. Hyparrhenia rufa. aspalu uenoarum. Paqpalum plicatulum.
 

Chloris gayana. Praderas mixtas. Stylosanthes gulanensis. Neonotonia
 

wightii. Macroptiliim atropurpureum. Centrosema pubescens. Galactia
 

striata. Capacidad do carga. 1lbito de crecimiento. Composici6n botAnica.
 

Compatibilidad. Epoca seca. Epoca Iluviosa. Aumentos de peso. Tasa de
 

carga. Brasil.
 

Se evalu6 la capacidad de carga de 24 arociaciones de diferentes gramIneas
 

con una mezcla 6nica de leguminosas, en Ia Estaci6n Exptl. de Nova Odessa,
 

SP, Brasil. Se evaluaron 7 var. de Pennlsetum purpureum, 8 especies de
 

gramIneas do h5bito do crecimiento postrado y de propagaci6n vegetativa y 9
 

gramineas do h5bito cespitoso y de propagaci6n por semillas. Se observaron
 

capacidades de carga de 4.6 a 1.8 animales/ha durante el verano (de nov. a
 

feb.) y do 2.0 a 0.6 animales/ha durante el invierno. El anglisis de la
 

composici6n bot~nica indic6 mayor compatibilidad con leguminosas en las
 

gramineas do habito cospitoso y en las var. de P. purpureum. Las legumino

sas Centrosema pubescens y Macroptilium atropurpureum registraron Ia mayor
 

presencla on las asociaciones, seguidas de Galactia striata. Segfin los
 

resultados obtenidos y otros factores que influyoron on el desempefo de los
 

pastos, se proponen tasas de carga pars los pastos estudiados en asociaci6n
 

con leguminosas. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) 1102
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19920 ROIDRIGUEZ S., T.C. 1979. Avances en ia investigaci6n con 

Andropogon gavanus y Brachiarla decumbens en los Llanos Orientales de 

Colombia. Curso de A'tlestramiento en Producci6n y Utilizaci6n de Pastoas
 

Tropicales, 2o. Call, Colombia, 1979. Proyectos individuales. Cali,
 

Centro Internacional do Agricultura Tropical. Programs de Pastos Tropi
cales. 25p. Esp., Ilus.
 

Andropogon gnyanus. Brachiaria decumbens. Tasa do carps. Pastoreo continuo.
 

Novillos. Aumentor do peso. Epoca seca. Epoca iluviosa. Disponibilidad de
 

forrao. Llanos Orientales. Colombia.
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Se presentan los resultados de producci6n animal de un expt. con Andropogon
 

gayanus a 3 cargas (0.9, 1.3 y 1.7 animales/ha) continuas fiJas y de 3 

expt. con Brachiarla decumbens con 3 cargas (1.3, 1.8 y 2.4 animales/ha) 

continuas filas, fijas en verano y variables en invierno y fijas en invier

no y variables en verano. Se midieron el peso inicial en 3 etapas, la 

ganancla de peso/animal en 3 perfodos, las ganancias de peso/ha en 2 

perlodos y las ganancias/animal y por hectfrea para el perfodo total. Los 

prom. do peso en los 3 perfodos no fueron significativamente diferentes. 

1i anglisis de gananclas (10 peso/animal/perlodo indic6 diferenclas 

significativas (P < (.0i) on ganancia de peso/tratamiento de carga en los 

perlodos do dic.-abril y ago.-dic. En el perfodo Intermedlo de abril-ago. 

no se observaron diferencias significatlvas. las ganancias de peso/ha y 

por perfodos fueron mayores para la carga alta en el pertodo dic.-mayo y 

para la carga nedia en el perlodo mayo-die. las tendencias do ganancia de 

peso/animal v produccl6n/ha no so alustaron a lo esperado (menor cara, 

mayor producci6n/animal; mayor carga, mayor producci6n/ha). Para la carga 

baJa so encontr6 mayor cantidad do MS. La disponihilidad del forraje y las 

ganancias de peso/animal/lha obtenidos para Ii carga media para todo el 

perlodo (368 dias) nugleren quo esta carga probablemente esti dentro del 

rango do cargs adecuadas para maneiar ,1. gavanus on condiciones do Carima

gua. So sugiere que la lnterpretaci6n de pesajes en pertodos cortos puede 

Ilevar a cotclusiones orr6neas dada la gran varabilidad que existe entre 

animales. los reCtl tados con B. decumbens en condicirner dc Carimagua 

indican tentativameute que, para una mejor utilizacl6n de la pradera, en 

trmInos ie maximizar In producc16n/ha, el pastoreo debe ser continuo con 

una carpa de 2.4 aninales/ha. Ademas, pata una mejor utillzaci6n do ia 

pradera en tdrneios edomaxlmizar la producci6n/anlmal, cl pastoreo puede 

ser contlnuo con 1.8 an!males/ha , I animal/ha en el perfodo seco y 2 

animales/lia cr cl perfodo ie Iluvtau;. Fs posih]L que otras alternativas de 

mane.jo (pastoreo alterno, quema) scan necesarlas para una mejor utilizaci6n 

tie A. gavanus. (Resuc'en pot EIDITEC) 11(12 

01/,6 

19327 iERAS, I PAlAINES, 0.; KI.EINI!FIS!'ERKANP, I. 1981. Resultados 

de levante do novillos en varlos sistemas de praderas en Ia altillanura 

plana do l; llanos Orientales do Colombia. Call, Colombia, Centro 
2 

Internaconal do Agricntura Tropical. lp. Esp., 10 Refs., Ilus. ICIAT, 

Apartado AC-reo 6713, Call, Colomblal 

Trahajo presentado en PI Taller de 3rabajo Sistemas de Producci6n con 

Rumiantes en el Tr6pi co Americano, I aracay, Venezuela, 1981. 

Praderas naturales. Quema. Produccl6n animal. Brachlaria decumbens. 

Brachtaria humidcola. Andropogon gavanus. Banco de protetlias. Puerarla 

pha:.eoloides. Stvlosanthes capitata. Oxistloer. Tasa do carga. Novillos. 

Epoca seca. Epoca Iluviosa. Desmodium ovaliolium. Praderas mixtas. Melinis 

minutiflora. Aumentos de peso. Produccr6n do carse. Llanos Orientales. 
Colombia. 

las evaluaciones do praderas en la altillanura plana tie los llatios Orienta

les do Colombia se realizaron el L ,-iciones do pastorco continuo, con 

ajustes do carga estacional seg6n las tasas do crecimiento do los pastos on 

las estaciones Iluviosas y socas. Se utilizaron novillos mestizos Crio

llo-Cebil, con peso inicial prom. do 150 kg. Fn praderas nativas, el uso de 

la quema en condiciones moderadas de pastoroo y cargas bajas duplica la 

productivldad/animal (dle 38 kg/animal sitn quema a 75 kg/animal con quema); 

sin embargo, Ia produetividad/ta no se afecta (13 y 15 kg/ha sin y ctn 

quema, resp.). El uso de bancos tie protefna coil luerarla phaseololdes (0.2 

ha/animal) en los filtimos 2 afios ha resultado en un aumento sustancial on 

In productIvidad, uie cerca de 60-707'/animal y do lfO-300,/hia ell comparaci6n 
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con el tratamiento con quemas y cargos relativamente mis altas que las
 

normalmente utilizadas por los ganaderos de los Llanos. Durante las
 

estaciones Iluviosas y secas, reap., se pueden obtener buenos resultados de
 

productividad con Brachlaria decumbens de 120 kg/animal y 230 kg/ha durante
 

los primeros afios do establecimiento do lap praderas, superando los resul
tados obtenidos en sabana con quema. Esta gramfnea parece toner una mayor
 
capacidad de carga y mejor calidad nutritiva. Sin embargo, la productivi
dad de B. decumbens en cultivo puro disminuye r~pidamente con el tiempo,
 

respondiendo a fertillzaci6n de mantenimlento despus del tercer o cuarto
 
ano. En algunos casos tambtin se ban observado p6rdidas de peso por
 

problemas do toxicidad por fotosensibilidad. Andropogon gayanus tolera
 

cargas mayores que L. decumbens en Carimagua y la productividad/ha es
 
mayor; sin embargo, ]a productividad/animal es similar. La productividad
 
anual/animal ha liegado hasta 126 g v In productividad anual/ha hasta 409
 
kg en cultivo puro. l~a productividad anual en asoctaci6n con leguminosas
 

ha alcanzado un prom. de 181 kg/animal y 315 kg/ha. El ecotlpo 621 do A.
 
gayanus presenta buenas caracterfsticas do competitividad con ecotlpos de
 
Stylosanthe y otras leguminosas que nuestran ;daptac16n al ecosistema de
 

Carimagua. (Resumen por EDITEC) 110? 

V~ase adem~s 	 0019 0026 0047 0049 0058 0067 0119
 
0120 0121 0128 0147 0151 0201 0214
 

JOO ECONOMIA, DESARROLLO GANADERO Y SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL
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20366 BURTON JUNIOR, R.O.; BRYAN, W.B. 1983. Intensive beef production
 

in the humid tropics: an evaluation of technical and economic feasibili
ty. (Producci6n intensiva do ganado de came en los tr6picos htmedos:
 

evaluaci6n de la factibilidad t6cnica y econ6mica). In Smith, J.A.;
 
Hays, V.W., eds. International Grassland Congress, 14th., Lexington,
 

Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. pp.741-743.
 
Ingl., Res. Ingl., 6 Refs.
 

Digitaria swazilandensis. Digitaria decumbens. Stylosanthes gulanensis.
 

Centrosema plumieri. Fertilizar-es. N. Praderas mixtas. Rendimiento.
 
Materia seca. Producci6n de carne. Tr6pico hfmedo. Anglisis econ6mico.
 

Sistemas do producci6n. Desarrollo ganadero. Praderas mejoradas. Venezuela.
 

Se evalia la factibilidad tgcn:a y econ6mica de las siguientes 3 estrate
gias para el desarrollo intenivo de praderas para la ganaderla: el desa

rrollo rpIdo (sin limitacio, , de capital) mediante N comercial, el
 
desarrollo lento con N comercial y el desarrollo lento mediante Ia utiliza
ci6n de leguminosas como fuente de N. Las estrategias so basan en datos
 

exptl. y en experiencia obtenida en el Delta del Orinoco en Venezuela. Se
 
pastaron rotacionalmente praderas de Digitaria decumbers y D.
 
swazilandensis con ganado no seleccionado Criollo/CebG. Se obtuvieron
 

aumentos de peso vivo de 550 g/animal/dia y 1000 kg/ha/ario. Con base en
 
los precios de 1974 y cubriendo un perlodo de 30 a6os, la factibilidad
 

econ6mica se evalu6 utilizando el flujo do caja anual neto (FCAN), el
 

perlodo de pago de deuda (PPD), el valor neto actual (VNA) y el beneficio
 
anual despu~s de pagada Ia deuda. Se realizan anglisis de sensibilidad
 
mediante variaci6n do las tasas de interns y de descuento, costos de
 

inversi6n y do operaci6n e ingresos del ganado. En Is alternativa de
 
desarrollo rhpido do las praderas, sin limitaciones do capital, el VNA es
 
mayor y el PPD es menor. Con el desarrollo lento de las praderas mediante
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N comercial, el VNA es negativo y el PPD es el m~s prolongado. El VNA es
 

positivo con el desarrollo lento de praderas mediante leguminosas. Los
 

presupuestos de FCAN indican que los ingresos son mayores que los gastos
 

inicialmente, pero que is deuda acumulada es mayor con el desarrollo ripido
 

de las praderas. Las 3 estrategias producen fincas rentables una vez
 

completado el proceso de desarrollo y pagada la deuda acumulada. La finca
 

en is cual se substituye el N comercial por leguminosas es la mis rentable.
 

Sin embargo, los anglisis de sensibilidad y otros criterios econ6micos
 

indican que esta rentabilidad se debe interpretar cautelosamente. El
 

desarrollo de la ganaderfa intensiva en el Delta del Orinoco es tcnica

mente factible. La mayorla de los criterios econ6micos utilizados Indican
 

que Io mis deseable es una estrategia que contemple el desarrollo rfpido de
 

las praderas. La menos deseable es la estrategia de desarrollo lento que
 

utiliza N comercial y puede no ser factible econ~micamente. L.a factibili

dad econ6mica de las 3 estrategias es muy sensible a los cambios en la tasa
 

de interns, la tasa de descuento, los costos de operaci6n y los ingresos
 

del ganado. Se podria impulsar el desarrollo de la ganaderfa intensiva por
 

subsidios oficlales al capital o mediante politicas oficiales que produzcan
 

niveles favorables en los costos de operac16n o en Jos ingresos del ganado.
 

(Resumen del autoz. Trad. por I.B.) JO0
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22444 CENTRO INTERNACIONAL DE ACRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Economfa. In _______. informe Anual 1983. Cali, 

Colombia. pp.353-371. Esp., Ilus. [CAT, Apartado A~reo 6713, Cali,
 

Colombia]
 

Tambi6n en ingles.
 

Ganaderfa de doble prop6sito. Vacas. Produccl6n de leche. Producci6n de
 

carne. Costos. Ingresos. An~lisis econ6mlco. Praderas me.,radas. Terneros.
 

Novillas. Precios. Andropogon gavanus. Llanos Orientales. Colombia.
 

La investigaci6n econ6mica del Programa de Pastos Tropicales del CIAT se
 

concentr6 en aspectos mhs macroecon6micos; el an~lisis de la demands de
 

diferentes carnes y de las relaciones de pcecios insumos:producto en
 

distintas zonas de Inter~s del Programs. Ea el rea de economia de la
 

producci6n se realizaron estudlos ex-ante de la viabilidad del desarrollo
 

de fincas ganadL 'as familiares en los Llanos Orientales de Colombia y de is
 

competitividad de diversos usos estrat6gicos de praderas mejoradas en cria.
 

Los resultados documentan el potencial del nuevo germoplasma, pero tambi~n
 

muestran la importancia de continuar realizando expt. en sistemas pars
 

evaluar estas alternativas con datos m~s seguros. Se complet6 el diagn6s

tico de fincas de doble prop6sito de las provincias centrales de PanamA y
 

se presentan conclusiones preliminares; tambi6n se estgn evaluando alterna

tivas tecnol6gicas posibles pars hacer mis eficientes estos sistemas con
 

base en un modelo de programaci6n lineal. Se evalu6 la rentabilidad
 

marginal del uso estrat~gico de pastos mejorados en sistemas de cria en una
 

finca comercial de los Llanos. Se realiz6 una CLcuesta de 57 adoptadores
 

tempranos de Andropogon gayanus en Colombia en 57 fincas con un grea total
 

de 64,524 ha y se encontr6 que un Area de 5002 ha estaba sembrada con esta
 

gramfnea. flayareas importantes con A. gayanus fuera de la regi6n de los
 

Llanos Orientales. Los estudlos sobre consumo de carnes c- el tr6pico
 

latinoamericano y las posibilidades de stistitucl6n se concencraron en is
 

carne de res, ayes y cerdos. Estos estudios se completaron pars Colombia,
 

Venezuela y Brasil. Se estgn realizando estudios pars otros palses del
 

cono sur y del Area de Am~rica Central y el Caribe. En los an5lisis de
 

precios de productos e insumos ganaderos en el Area de intergs del Progra

ma, se observ6 un gran rango de variaci6n del Indice de costos de eatable

cimiento, indicando variabilidad en el potencial de adopci6n de ]a
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tecnologla de pastos mejorados. En los anglisis de ]a viabilidad ticnico
econ6mica del eatablecimiento do fincas familiares en los Ilanos Orientales
 
de Colombia se concluy6 que es factible el desarrollo de fincas ganaderas
 
familiarea en la regi6n usando la tecnologla de praderas mejoradas; la
 
orientaci6n hacia doble prop6sito (queso y crIa de cerdos a base de suero y
 
yuca) incrementa marcadamente la rentabillidad y usando asociaclones de
 
gramineas-leguminosas con ganaderfa de doble prop6slto, es fr-.tible tener
 
flujos de caja acumulados positivos a partir del octavo ario; el capital
 
necesarlo para establecer una finca de este tipo es de aprox. $Col.1.5
 
millones. (Resumen por EDITEC) .100
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21868 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. Economia. 1984. In . Informe Anual 1982. Call,
 
Colombia. pp.321-342. Esp., flus. [CIAT, Apartado Aareo 6713, Call,
 
Colombia]
 

Sistemas de producci6n. Ganaderia d doble prop6sito. Producci6n de leche.
 
Producci6n de carne. Vacas. Terneros. Novillos. Manejo de praderas. Prade
ras mejoradas. Andropogon gayanus. Pueraria phaseoloides. Brachiaria
 
decumbens. Stylosanthes capitata. Brachiaria humidicola. PraderaL mixtas.
 
Banco de protelnas. Establecimiento. Melinis minutiflora. Hlyparrhenia rufa.
 
Fertilizantes. Precios. Anglisis econ6mico. Llanos Orientales. Panama.
 
Per6. Colombia.
 

La Secci6n do Economia del Programs de Pastos Tropicales del CIAT se
 
concentr6 en: trabajos de diagnrsticos de sistemas predominantes: finaliza
ci6n del estudio tacnico econ6mico de sistemas (ETES) en Colombia, Venezue
la y Brasil; analisis de sistemas de ganaderia de doble prop6sito en las
 
Provincias Centrales de Panama; apoyo a'. IVITA del Per5 en el anglisis
 
exploratorio de los sistemas de pro,4ucci6n en la Amazonia, y encuestas
 
sobre utilizacl6n de pastos sembrados en la altillanura colombiana.
 
Tambi6n se analiz6 la rentabilidad de la tecnologla de pastos mejorados; a
 
nivel de studios exptl. se evalu6 la rentabilidad do diversas alternativas
 
de praderas desarrolladas por el Programa on ceba de novillos y a nivel de
 
finca se Iniciaron trabajos para cuantificar el impacto econ6mico de] uso
 
estratagico do pastos mejorados en hatos do cria. Se define el marco
 
econ6mico de la ganaderfa y so discuten sus implicaciones en la tecnologfa
 
de pastos. Se concluy6 el proyecto colaborativo FAO-CIAT, Potencial do
 
Producci6n de Came Vacuna en Amarica Latina: estudios do casos y se hizo
 
un nuevo esfuerzo para implementar un banco de datos sobre precios de
 
insumos y productos relacionados con la tecnologla do pastos en diversos
 
palses del tr6pico latinoamericano. La estacionalidad do la oferta do los
 
precios de novill,-s se cuantlfic6 on los principales mercados do Colombia y
 
se evaluaron las implicaciones do este hecho para la tecnologfa de pastos
 
mejorados. Igualmente so proporcion6 capacitaci6n a investigadores visi
tantes de Panam5, PerG y Colombia. (Resumen por EDITEC) .100
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22426 CENTRO NTERNACIONAL DE AGRICUITTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Informe Anual 1983. Call, Colombia. 387p. Esp.,
 
Ilus. [CIAT, Apartado Aareo 6713, Cali, Colombia]
 

Tambian en Inglas.
 

Germoplasma. Gramineas. l.eguminosas. Agronomia. Entomologla. Fitopatologia.
 
Fitomejoramiento. Oxisoles. Ultisoles. Llanos Orientales. Corrado. Nutri
ci6n vegetal. Microbiologfa de suelos. Nutrici6n animal. Manejo de prade
ras. Prodt,cci6n do semillas. Sistemas do producci6n. Economia. PanamS.
 
Brasil.
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Se resumen las actividades y progresos logrados por el Programa de Pastos 
Tropicales del CIAT durante 1983 en las ireas de: gormoplasma, fitomejora
miento, agronomla (Carimagua), ensayos regionales, entomologla, fitopato
logla, programa colaborativo en Panam5, agronomla (Cerrados), desarrollo de 
pastas (Cerrados), suelos/nutrici6n de plantas, microbiologia-micorrizas, 
desarrollo de pastos (Carimagua), calidad do pastos y nutrici6n, producti
vidad y manejo de praderas, estudios en sabana nativa on los Llanos de 
Colombia, producci6n do semillas, sistemas do producci6n, economla y 
capacitaci6n clentifica. El mandato del Programa se limita a tierras bajas 
do suelos 5cidos e inf~rtiles de Am6rica tropical, Incluyendo los palses 
del Caribe, sur de M6xico, Am~rica Central y Am~rica dol Sur. El Programa 
es una estrategia para el desarrollo rural plonero dn la m5s grandL fronte

ra agricola del continente. Su objetivo general es desarrollar tecnologla 
de pastos de bajo costo y bajos insumos para la regi6n de su mandato. Se 
espera aumentar la producci6n de carne y lcehe on America tropical, incor
pora. 1 producc16n on tierras actualmente marginales y liberar tierras 
f6rtiles dedicadas a la ganaderfa para expans16n de la producci6n de 
cultivos. Las estrategias del Programa para cumplir con el objetivo se 
centran en la seleccl6n de germoplasma do pastos adaptado a las condiciones 
clim5ticas, ed5ficas y bi6ticas prevalentes; el desarrollo de praderas 
productivas y persistentes, y la integracl6n de la nueva tecnologla de 
pastos en sistemas de producci6n animal, liol6gica, ecol6gica y econ6mica
mente eficientes. El Programa est5 dividido on 3 unidades interdiscipli
narias: Evaluac16n de Germoplasma, Evaluaci6n y Manejo de Praderas, y 
Evaluaci6n de Pastos y Sistema de Producc16n. El germoplasma se somete a 
una secuencia do evaluaci6n en la que se va reduclendo el no. de introduc
ciones que pasan por las diferentes etapas: de ]a Categorla I (distribuci6n 
del germoplasma con potencial) a la Categorla 11 (evaluaci6n agron6mica en 
pequefias parcelas), a ]a Categorla III (evaluaci6n agron6mtca de pastos), a 
la Categorla IV (evaluacin del potencial de producci6n animal y maneJo do 
praderas) y finalmente a la Categorla V (evaluaci6n (1e pastos en los 
sistemas de producci6n). El paso final para dar a conocer al pOblico los 
cv. y la tecnologla es responsabilidad exclusive. do las Instituciones
 
nacionales. Los sitios de selecei6n y evaluaci6n est~n locallzados on el
 
.rea objetivo del programa. Una actividad clave del Programa es la Red
 
Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales, actividad interinstitu
cional con la cual los programas nacionales evalOan germoplasma de pastos
 
tropicales. (Resumen por EDITEC) 100
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4'9 CENTRO INTERNACIONAI. DE AGRICUILTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 
TROPICAIS. 1984. Pasturas on sistemas do producci6n animal (Cerra
dos). In _ . Infonne Anual 1982. Cali, Colombia. pp.291-305. 
Esp., Ilus. ICIAT, Apartado A~reo 6713, Call, Colombia] 

Andropogon gayanus. Stylosantlies scabra. Praderas mixtas. Brachiaria
 
ruzizlenss. Calopogonium mucunaidos. Tasa de carga. Pastoreo. Epoca seca.
 
Epoca lluvlosa. Novillos. Aumentos do peso. Novillaq. Fertilizantes. N.
 
Zornia latifolia. Stylosanthes capitata. Stylosanthes guianensis. Praderas
 
mejoradas. Vacas. Concepci6n. Manejo animal. Terneros. Corrado. Brasil.
 

Contlnu6 la evaluaci6n do la dinfimica de expt. do pastoreo con Andropogon 
gayanus-Stvlosantlies scabra cv. Seca y Brachiarla ruziziensis-Capologonium 
mucunoides, ambas con diferentes cargas animales. las ganancias de este 
atio fueron inferiores a las del afiopasado por razones adn no confirmadas. 
Otra asoclacldn quo est5 on evaluaci6n es Zornia latifolia-A. gayanus. Se 
sembrarou . materiales do ]a Categoria IV (A. gayanus en asociaci6n 
con 4 cv. nuevos del gdnero Stvlosanthes). Otros esfuerzos de Investiga
ci6n se concentran en el uso estratgico do pastos mejorados y de los 
sistemas dc manejo de animales con el fin do contribuir a aumentar la tasa 
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reproductiva de hatos de cria en los Cerrados de Brasil. Se re~nen algunos
 

de los datos generales despugs de 4 aios de evaluaciones, Incluyendo
 

efectos del destete precoz, la tasa reproductive, peso de los animales,
 

lactaci6n, concepci6n, estaci6n de apareamiento, tasa de nacimientos y
 

otros. En cuanto al manejo de terneros destetados precozmente, se indica
 

la necesidad de disponer de una pradera a base de leguminosas, 1o cual
 
sustituirla la suplementaci6n con maz. (Resumen por EDITEC) JOG
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22443 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICUI.TURA TROPICAL. PROGRAMA DE rjSTOS
 

TROPICALES. 1984. Sistemas de producci6n. In . lnfore Anual
 

1983. Cali, Colombia. pp.329-351. Esp., lus. [CIAT, Apartado A~reo
 

6713, Cali, Colombia]
 

Tambi~n en ingl6s.
 

Sistemas de producci6n. Praderas mejoradas. Vacas. Terneros. !!producci6n
 

animal. Sabanas. Novillas. Brachiaria hunidicola. Desmroium ovalifolium.
 
Praderas mixtas. Andropogon gayanus. Stylosanthes capltata. Nutrici6n
 

animal. Brachiaria decumbens. Fotosensibilizaci6n. Aumentos de peso.
 

Concepci6n. Manejo de prederas. Llanos Orientales. Colombia.
 

En la Secci6n de Sistemas de Producci6n del Pr,,grama de Pastos Trop!cales
 
del CIAT continuaron la evaluaci6n de germoplasma de Categorla IV y V en el
 

contexto de sistemas de producci6n tanto a nivel de estudlos exptl. como en
 

fincas colaboradoras; las expt. sat~lites destinados a evaluar detallada
mente subsistemas considerados importantes, y la actualizaci6n de is
 
descripci6n de los sistemas de producci6n predominantes en los Llanos de
 

Colombia. Se adelant6 una encuesta en Colombia para estimar el uso actual
 
y el grea sembrada con Andropogon gayanus. En las evaluaciones de sistemas
 
de cria con praderas mejoradas se encontr5 que las vacas lactantes no
 

satisfacen sus requerimientos minerales a pesar del acceso continuo a
 
pequeas greas de bancos con asociaciones de gramineas-legun,!,osas ferhili
zadas adecuadamente y con suministro de sal comin. Contin~an los expt.
 
saobre: desempe6o reproductivo potencial en praderas de Brachiaria decumbens
 

con banco de proteinas de Stylosanthes capitata; levante de novillas con 3
 

cargas en uns pradera de B. humidicola, Melinis minutiflora y Desmodium
 
ovalifolium; fotosensibilizaci6n en B. decumbens (inoculaci6n del hongo
 
Pithomyces chartarum y fertillizaci6n con Zn); el prototipo de unidad
 

familiar (se espera que este prototipo provea informaci6n a largo plazo
 
sobre el potenclal de germoplasma del CIAT para la producci6n de leche en
 

condiciones semi-comerciales). En las pruebas de pastos mejorados en
 
fincas, se confirm6 la superioridad de Is asociaci~n A. gayanus-S. capitata
 

en t~rminos de ganancia de peso, capacidad de carga y desempeoia reproducti
vo, en comparaci6n con is sabana. Se adelantan algunos resultados obteni

dos en diversas fincac en t6rminos de pargmetros de los hatos. Los resul
tados de Is encuesta en fincas ganaderas del depto. del Meta, Colombia,
 
muestran la funci6n predominante de B. decumbens y el ingreso incipiente de
 
nuevas especies como A. gayanus, B. humidicola y algunas asociaciones con
 

leguminosas, especialmente en regiones con mejores suelos e infraestructura
 
vial. Melinis minutiflora e Hyparrhenia rufa contribuyeron en forma muy
 
limitada en el 1rea de sabana, pero contin6an siendo importantes en el pie
 
de monte llanero. En las regiones mfs desarrolladas hay un Z importante de
 

fincas en que los pastos han sido fertilizados ea establecimiento y es
 
significativo el alto % de este grupo de fncas que utiliza algiin grado de
 
suplementaci6n mineral. (Resumen por EDITEC) JOG
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21864 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Sistemas de producci6n animal. In . Informe
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Anual 1982. Cali, Colombia. pp.267-277. Esp., Ilus. [ClAT, Apartado
 

Afreo 6713, Cali, Colombiil
 

Producci6n animal. Sistemas de producci6n. Praderas mejoralas. Brachlaria
 

Jecumbens. Desmodium ovalifolium. Andropogon gayanus. Stylosanthes
 

capitata. Brachiaria bumidicola. Pueraria phaseoloides. Praderas mixtas.
 

Manejo de praderas. Sabanas. Manejo animal. Reproducci6n animal. Vacas.
 

Concepci6n. Ilanos Orientales. Colonibi:.
 

Se avarz6 significativamente en la recopilaci6n y codificaci6n de la
 

informact6n generada par IoF 
:studios T~cnico Econ6micos de Sistemas de
 

Producciln (ETES 11) en Colombia. 
 Se realiz6 una encuesta que cubri6
 

regiones de los Llaras Orientales de Colombia sobre 11. cuales existla 

informaci6n limitada. Se Incrementaron Lignificativamente las actividades 

de investigaci6n a nivel do estaci6n exptl. Se preseitan observaciones
 

generales sabre las semejanzas y diferencias encontraias en el proyecto 

ETES ii entre Colombia, Venezuela v Brasil. En pruebas dc pastas mrJorados 

en fincas manejadas par su propletario, administrador a ambos, se encontr6 

preliminarmente ]a superloridad marcada de los pastas mejorados en compara

ci6n con la sabana, en t~rmiT - de ganancias de peso de los animales. Al 
6 


conclulr el expt. de sistemas Je manejo de hatos de ,7rla, se encontr una
 

ree~cci6n de 2 meses en el intervalo entre partos par el usa do pastas
 

mejorados y de 40 dfas a favor la manta continua.
de l~a natalidad an 

sabana con manta continua fue alta al compararla con los resultadas reg's

trados en ETES - Colombia. los resultados sefalan Ii ventaja relativa de 

la monta continua sabre la estacional. Se est~n evaluando sistemas de
 

crIa con praderas mejoradas de Andropogon gayanus-Pueraria phaseoloides y
 

Brachiaria humidicola-Desmodium ovalifolium. Se iniciaron 
otras 2 estudios
 

sabre el dcsempeio reproductivo potencial en pastas mejorados (B. decumbens
 

suplementado con un banco de proteInas de Stylosanthes capitata) y estudios
 

Interdisciplinarios sabre sistemas, para evaluar el efecto de 3 niveles
 

nutriclonales (interpretados -or cargas diferentes ea una pradera de
 

Melinis minutiflora-B. humidicol,-D. ovalifolium) en las ganancias de peso,
 

edad y peso de apariei6n de ciclos sstruales y en el desempefino reproductivo
 

posterior de novillas de levante. (Resumen par EDITEC) JO
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20733 EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DO PARA.
 

1978. Projeto Gado de Carte; piano de acao para as areas das Rodovias
 

PA-70 e Belm-Brasllia. (Proyecto Ganado de Carne; planes de acci6n para
 

las greas de las carreteras PA-70 y Bel~m-Brasilia). Belfm-r'A, Brasil.
 

1
9
p. Port.
 

Canado de carne. Producci6n de carne. Sistemas de prod%:ci6n. Manejo de
 

praderas. Praderas mejoradas. Desarrollo ganadero. Brasil.
 

Se describe la situaci6n actual del proyecto de asistencia tfcnica promo

vido par la Empresa de Assistencia T6cnica e Extensao Rural do Estado do
 

Parg (EMATER-Parg) para la producci6n de girado de engorde en las greas
 

cercanas a las carreteras PA-70 y Bel~m-Brasilia. Se mencionan las areas
 

de actuacf6n, la estrategia operaclona !!a institucional. El objetivo es
 

transferir a los productores locallzacos en el 5rea de influencia, las
 

conocimientos t6cnicos necesarlos para olevar la productividad fIsica y
 

econ6mica de los factores de producci6n y ia comercializaci6n del producto.
 

El control y ]a evaluaci6n del proyecto utilizarga coma Instrumentos
 

bhsicos la recolecci6n de informaci6n, los informes diarios del trabajo
 

realizado, los informes trimestrales de los resultados alcanzados, los
 

formularios de control de calidad del trabajo y las supervisiones peri6di

cas a las propiedades que estgn reciliendo la asistencia. (Resumen par
 

EDITEC) JO
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22462 MANNETJE, L.'t. 1984. Pasture development and animal production in
 

Queensland since 1960. (Desarrollo de pastos y producci6n animal en
 

Queensland desde 1960). Tropical i;rasslands 18(l):1-17. Ingl., Res.
 
Ingl., 21 Refs., Ilus. [Agricultural Univ., Dept. of Field Crops &
 
Grassland Science, Haarweg 333, 6709 RZ Wageiingen, The Netherlands] 

Brachiaria decumbens. (enichrus cillaris. Chloris gavana. Panicum maximum. 
Fas!!alum plicatulum. Setaria .sh¢celata. De.;modium intortum. Desmodium 
uncinatum. Macroptillum atropurpureum. Stvlosanthes ituianensls. 
Stylosanthes hamata. Stvltsanthes humilis. Cultivares. Proccc I 6n de 
semillas. lntroducciones. Establecimiento. Neonotona wightii. Lotononis 
bainesli. Praderas mei- radas, Canada de carne. (anado de leche. Ganado 
ovino. Producci6n animal. Producci6n do leche. Australia. 

Se discuten cl desarrollo de pastos y la produccl6n animal on Queensland, 
Australia, desde 1960 biasta 1981. La revisl6n hist6rica so concentra en el 
desarrollo de cv. de granifneas v lIgumino-as !orrajeras, en ]a producci6n, 
certificaci6n, areas do producCi(n v problemas de prnducc16n de semilla 
(oferta y precio de la semilla v tecnologa), desarrollo de pastes, pobla
clones do ganado bovino v caprino e Impacto del desarrollo do pastes en lII 
producci6n animal. La tasa anual ti, desarrollo do pastos fue do 0.7% del 
area potential en 1972-73. In embargo, Ia tasa disninuv a mediados de la 
drcada del 70. En el perliodo 1976-78 aiaesIt6 nuevamente el inter6s en el 
desarrol lo do pas-tos. So reconm"luda la cont inuae 'lide esfuerzos on el 
rea del desarroilo de cv. ven la producci6n de semlla para aumentar los 

rendimientos v disminuir Is precios. (tra area orm requiere prioridad en 
lnvestigaci6n es el manejo de pastes en lo que respecta a fertilizaci6n en 
pastoreo. Tambi6n se requiere inv,;tigaci6n en las areas do ecologla, 
fisiologla, nutrici6n doe Ia planta v del animal, v quimtica pars entender 
mejor los sistemas de i Ilo-pastos-an ca1. (Resumeii pr E)IITEC) .110 

015 h 
21836 MUL.ENAX, C.H.; PLAXICO, .. S.; SPAIN, ., . 1969. Alternative beef 

production systems f,)r the eastern plain! of Colombla. (Sistemas 
alternativos de produccioAn de ganll de carne para los l.1anos Orientales 
de Colombia). Cali, ('olom iia, Ce nt ro Internacional do Agricultura

7Tropical. Special Report no.!. 1 p. IgI l., les. Injl., ) Ref . 

Llanos Orientales. Vegetaci6n. Suels. (liMa. Sisteas de producc6n. 
Melinis minutiflora. LaLrrhienlia rufa. Brachiaria decimbens. Brachiaria 
ruztciensis, l'anicum maximum. Pennisetum puro. l'radoras mejoradas. 
Nutrici6n animal. Suplementos al;i2ntIcIos. Terneros. Vacas. Toros. Desa
rrollo ganadero. Anlisis econ6mico. Mane o animal. COstos. Precios. 
Colombia. 

Se presupuestan v anal izan 3 sistemas panaderos para los Llnos Orientales 
do Colombia, especificamente pars ]a ;ona do altiplanicies situada hacia el 
sur del rio Neta. En general, los I slstemas sc pueden ca,-acterizar coma 
sistemas que implcan oryanizaci6to y manejo extens .vos, de Intensidad 
media, e Int.ensives. Se cons idera que el sik;tema estensivo (I) os tIpco 
del manejo actual do la ganaderfa en ]a regi6n. No Impllca In utllizaci6n 
de praderas mcioradas, ni el control ni el manelo do los aspectos de crta. 
El Sistema II itiplinn ins cant Idad ltitda de praderas meoradas, pe-o 
incluye manejo de cre v ur. prograria melorndc do salud antr:al. El Sistema 
Ill depende casi enteramente de las praderas mejoradas e lncluve un progra
m. do cria y on programs d salud inimal algo sas avanzado que el del 
Sistema 11. El Sistema III es I inns productivo de lo: 3 sisremas analiza
dos, en t6rniros do kg de carne/vaca/ado. Sin embargo, en t6rminos de 
resultados financieros, el Sistema I I parece sr, par un margen 
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que estos
 

anglisis sean adecuados, ]a adopci6n de praderas mejoradas, prIncipalmente
 
considerable, el mrs rentahle. De esta manera, en la magnitud en 


para el engorde de anirales cumerclablvs, es rentable. Sin embargo, los 

resultados sugicren que la sustltuecin extensiva de las praderas naturales 

por las mejoradas no es rentable en las condiciones actuals. Es decir, [a 

reducci6n de la extensin de las praderas mediante el aumento de los 
la tierra 

y a los costos de los ferttlizantes. En tanto que el no. de iectrea:/vaca 

es de 23, 17 y 

insumos dr fertilizante no es rentable a los precios actuales de 

4 -9 los Sistemas I, II v Il1, resp., los costos anuales/va

ca (incluyendo depreciacl6n e inter6s de los cercos) de CoI.$178, $184son 

y $398. resp. Esta diferencla de 220, entre los 2 primeros sistemas y el 

Sistema III se atribuye exclusivamente a los costos de mantenimlento :ielas 

praderas, de tor cuales s6l la compra de fertilizantes valdrfa $266, o sea 

el 67%. Debe enfatizarse quo los 3 sistemas presupuestados son s6lo 

algunos de un no. infinito de poslbilidades. los coeficlentes t~cnicos 

utilizados para presupuestar el Sistema III estin probablesente mis expues

tos a errores que los de los otros 2 sistemas, a causa de la fa -a de 

experiencia con estL sistema. los resultados prellentados no se aplican 

necesariamente a ninguna operaci6n especfica tic ganaderla en los Llanos. 

los operadores actuales y potenciales podrian hallar que es rentable el 

presupuestar varias alternativas para la circunstanclas especificas que 

rodean su empresa ganadera. Esto podria impltear --oeflcientes t6cnicos 

algo diferentes tales como la tasa tie destete, as! como prectios mis espe

clficos para el 5rea local. Aunqut: este aniMisIs se dirige principalmente 

a los asuntos de Indole econ6mlca de las unidades ganaderas individuales, 

clertas concluslones relativas a los macro efectos potenciales parecen 

apropiadas. Aunque se cree generalmerte qe los Llanos poseen un enorme 

poten-Aal para la ganaderla, actualmente contrihuven con s6lo el 10. del 

inventario ganadero na:ional aprnx. Ademis, debe observarse que si el 

sistema tTpiro (Sistma 1) presuipuestado, es de liecho, tipico de los 

llanos, ]as tasas de destete actuates v los niveles de p)rodlt:vchn no 

permiten la expansi6n del ganado de cria medlante incremento natural. Per 

otra parte, el sirtema mejorado presnpuec;tado en el Sistema 11, permite un 

incremento bastante tapido de aprox. 127/afw on ganad, hombra do esra. 

Estos datos sugleren que los sistemas de produccton v de manejo de ganado 

no silo son de inter6s para los ganaderos ndlviduales, sino tambt6n para 

el bienestar y desarrollo de la nac 16n . (IlPsumen de autor. Trad. poe I.B.) 

'100 

21801 PtII.IlPPO. E. 1982. CIAT's programme could mean beef for all. (El 

rrograma del CIAT podria .;ignificar carne para tndos) . livestock 

International 10(3):70-7"i. Ingl., Ilus. 

Desmodium
Melinis minutiflora. Brachlaria decumbeni. Andropogen g1vanus. 

valifollum. Stvlosanthes cap u tata. 7ornIa latJ fol la. Pueraria 

phaseolo ides. Praderas mlxtas. Ianicum maximum. Aumentos de peso. Produc

ci6n animal. Pastoreo contintni. Tasa de carga. Epoca seca. Epoca Iluviosa. 

Disponibilidad de forraie. Llanos Orloentales. Manejo de pradera.. Colombia. 

Se presenta una vi:;i6ni libil do I f itlo zofla, ostratoegias v avances del 

Programa de Pastos TropicAvl i del CIAI. qe plantea que con el t tempo, la 

aplicacin de su tecnologTa perol ti l i la; nmpri sa:s ,sinadras reintroducir 

cultivos alimenticlos en areas alrginale do -uelos dcidos. Se dtseuten ol 

mejoramiento do los sistemao tradicic,,;ile.5 d-, produccion ganadera, los 

requeripientos rutricliunalu'; de la; pruderas, la filosofla briseia de 

alcanzar un 80" del potential de producctln do las pradoras con la apliea

c6n min. de insomos, el usn de past.) o cooctIv: v el enfoque de mantener 

las 5reas te sabana con s6lo peque'as droas tie praderas mejoradas (10-15,.) 

en las reas de stielos iicIdos e luiftirtiles del tr6pico tie Am6rica Latina v 

el Caribe. (Resumes por FDITFI') 10i 
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20739 RUIZ, M.E.; MUROZ, I1.;CUBILLOS, G. 1978? Informe preliminar sobre
 

el potencial ganadero de la Regi6n Oriental (Darien). Turrialba, Costa
 
47
 

Rica, Centro Agron6mico Tropical Je Investigacl6n y Ensefianza. p.
 
Esp., 6 Refs,
 

Clima. Suelos. Froducci6n animal. Sistemas de producci6n. Desarrollo
 

ganadero. Hyparrhenia rufa. Manejo animal. Panamg.
 

Se presenta un informe pveliminar sobre II potencial ganadero de Ia Reg16n 
Oriental de Panamg en el Darien. Las restricciones legales para el desa

rrollo de la ganaderia en la regi6n se basan principalmente en la existen

cia de la fiebre aftosa en Colombia. Se analizac las restricciones socda

les. fisicas y )iol6gicas para el desarrollo de Is ganaderfa en la regi6n, 
con base en el aniglisis do clma, suelos, producc16n animal actual y 
recursos humanos disponibls. Se descrien los componentes do los sistemas 

ectuales de producci6n animal en el Dari6n, incluyendo alimentaci6n, 
sanidad y ccmercializaci6n. Las alternativas quo presenta el desarrollo 
ganadero incluyen la intensificaci6n do ]a producci6n animal do bovinos en 
otras partes del territorlo, mediante el desarrollo de tecnologia mas 

adaptada a las condiciones socioecon6micas do Panam5 y el estfmulo del 
desarrollo bovino en Darign, teniendo presente el peligro que significa la 
fiebre aftosa. Es necesario estudiar y mantener la orientaci6n actual de 

Is producci6n, la cual se concentra en producct6n de carne y no en sistemas 

de producci6n mixta. Una alternativa puede set aI desarrollo de greas de 
concentraci6n de la producci6n animal en la regi6n, excepto en la zona de 

inspecci6n donde debe prohilbirse toda explotaci6n animal. Dicha concentra
ci6n facilitarfa la asistencia t~cnica y la erradicaci6n de la fiebre 

aftosa en caso de que ocurra un brote en el territorio. (Resumen por 
EDITEC) JOO 
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21848 TOLEDO, J.M.; SERRAO, A. 1984. Pryecto de investigaci6n en
 

pasturas y ganaderla. Lima, Peri5, Red dr Investigaci6n Agroecol6gica
 
para la Amazonia. 76p. Esp., 69 Rafs., Ihts. [CIAT, Apartado Agreo 6713,
 
Cali, Colombia]
 

Amazona. Praderas naturales. Oxisoles. Ultisoles. Praderas mejoradas.
 
Panicum maximum. Hyparrhenla rufa. Brachiaria humidlcola. Brachiaria
 

decumbens. Sabanas. Contenido de proteinas. Contenido de mincrales. Bos
ques. Desmonte. Quema. Agrosilviculturc.. Inrectos perJudiclales. Cermoplas

ma. Adaptaci6n. Desarrollo ganadero. Praderas mixtas. Desmodium
 

ovalifolium. Puerarla phaseolohes. Fetilizantes. Columbia. Brasil. [eri.
 

Se presenta el proyecto de InvestIgaci6n en pasturas y ganaderfa do la Red 
de investigaci6n Agroecol6gica para la Amazonia, el cual se basa en 4 

bip6tesis: 1) Las explotaciones on pasturas y ganaderfa constituyen una de 

las actividades agropecuarias naturales on expansi6n do ia frontera agrico
la de la Amazonia. 2) El problema b5sico de la producc16n ganadera do la 
Amazonia radica en la inestabilidad de la productivIdad primaria do las 
pasturas, como consec:,oncla do la alta fragilidad do la fert~lIdad de los 
suelos. 3) No se cuenta con tecnologla do otras reglones que pueda 

transferirse directamente a la regi-n para soluclovar el problema de 
degradaci6n de pasturas. 4) El estudio y conoctniento de ]us factores que 
contribuyan al equilibrio de los ecosistemas do pasturas on ]a Amazonia, 
junto con el desarrollo de prgcticas de manejo animal compatibles con los 

sistemas de producci5n y la ecologia de la regi6n, son necesarios : urgen
tea In situ por la activa colonIzaci6n de la regl6n Amaz6nica. Se presenta 

un diagn6stico de la regi6n incluyendo sus cararteristicas, los eceosistemas 
'R pastura existentes. cicl do nutrimentos, inestabilidad de la
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productividad de pasturas tradicionales e inventario de los recursos de 

investigaci6n disponibles en Bolivia, Brasil, Per6, Colombia, Guyana y 

Surinam. La prioridad de investigaci6n asignada a los diferentes sistemas 

dc ]a Amazonla es: pasturas cultivadas en greas do bosque (60%), pasturas 

en 
sucos aluviales (18%), pasturas en sabanas pobremente drenadas (12%) y
 

pasturas Iativas 
en sabanas blen drenadas (I0%). los tipos de investiga

ci6n incluven 
la bsica, la aplicada, la do valiO 2i6n y la de transferen

cia tecnol6gica. Se Indican los diferentes estudios a los distintos 

niveles si investipaci6n. Se proponen 8 m6dulos: adaptaci6n de germoplas

ma, evaluaciones agron6micas de pasturas, investigaci6n en renovaci6n de la 

productividad de pasturas, evaluaciones de la persistencia do pasturas y 

cicla.e de nutrimentos. maneio v productividad de pasturas, sanidad animal, 

proyectos especiales v capacitaciin. S describen las funclones que deben 

cumplir los diferentes cientlficos que elecutarin el proyecto a nivel de la 

red. Adems, se incluven el presupuesto y los cositos del proyecto. (Resu

men por EDITP(Yl .100 
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21895 VNIVERS I'IY O1 TIIE WFST INI) I S. FACUITY O' AGRICUL.TURE. 1980. Forage 

legume programme. (Programa to l.eguminosos Forrajeras). In , A 

compendium of research. St. Augustine, Trinidad. pp.85-91. Ing1, 

Germoplasma, .eLosinos s. Fijaci6n de N. ,daptacl6n. Antigua. Relice. 

lrinisdad v Tolagc 

Se do-crihen brcocr,'te los logros v planes de ]as Fases I, It y iti del 

llrl'rpr.a de Iegur:,inwqa;s Forra eras (li Carihe. Se resumen aspectos sobre 

la ricc Iuccfion k( germopla!;ma v estudi on mlcrobiol 
6 
gicos sobre ftjaci6n de 

N, adur,4s de lo, j0rincipnlti!; loiog'r(S dV! pro.vecto glo'oal en su Faso 11; so 

mencicn, Iss ,dlasltos logrados (:n Antigua v Bellce. Se presentan conclu

sioner dc I, Sevus'tlr : 51.i<jnin to Trabaljo del Proyecto Y una lists do los 

iept ifics i l 
l
i ra 

0
' . , a Fast- I I I AliL.it ). Lus ohjetivoj pars la 

min, .ois de legUmin usas y!ise ! i luvvn: irt.ai ]a colecci6n especies de 

Iramfiwor : (Ii c sL- ,Id, t I lits; onliclonos cl ir..Licas secas N a los suelos 

pt, v 1 iliad: de iniciados(h' a pi . 'li 1 continuar los ensavos campo 

pars valuh r ovpol t ilto do gr;inea; v legui tinosas cuidadosamente 

iclecciooadas pI r siarldsptailidad al patrni climdtico de Antigua; adelan

t,', crns:as', de 1 a:to-o; ,I itar Io .votults sisiro fijaci6n do N; conti

I'lar s;minlistrando asihstencia tetnica v material de slembra pars los 

trabajos de me oramiento d. praderas un las I;-las mAs pequecas dl Caribe; 

dosarrollar tss icas pars la colecci (n v limpieza
l , 

do semll1as con maquina

ria pequefla; capacitar al personal no profesicni y. promover la capacita

cl611 do gradiado-; en tectinolgla de torroi's tropicales. Se describen 

brevemente los trahaics do, invo';tigac i6n on prisgreso relacioniados con In 

is tit, N v nuLricItn mineral do 

leguminosas fsrrajeras;. (Pc. imen pio KNITIF) 1110 
evaluaci6n si Co rrijula a 

for c ttle grazing in 
gindo cn Australia). 

20382 WlI.DIN. ... 11. 1Qij. Adopt ion ,5t leuisena 

Australia. (Adcpcidin ie leucaena para pastoro de 

In Smith, I.A.; as, V.W., eds. Interna inl I;i Crassland Congress, 

T'4t I., l s:1i oI Kentuckv , 1981. Proceed in ";. Io cli:, (olorado, 
Westview. Ppp.801 -803, lgl.. , RCS. Ingl ., 10 RL'!:4. 

Leucaena lu cocephIala. 1imoisini. Toxicitdad. Adaptacln. CI 1iia. Suclos. 

Pastnreo. Ganado. Producc i6n de semi Ilas. Desarrol Iti ganadero. Austral ia. 

La leguminosa arbirea Leucaena leouocephala es on forraie de alta calidad 

pars el ganado en muchos pases tropicales. Durante los iltimos 30 oinos. 
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los ganaderos so han abstenido de sembrarla a pesar de la evldencia conclu
siva obtenida en peque,os expt. de pastoreo acerca de que esta leguminosa 
mejora la produccl6n de carne y se adapta a una extensa irea del norte do 
Australia. Fit la d6cada do 1Q60 sc disponia de semilla de 4 cv. En 1968 
se sembr6 el cv. Per6, fin excelente t ipo forra4,ro para la producc16n de 
semtilla, en un bloque de 24 ha. Poca de esta semilla se uttliz6 en Aus
tralia. leucaena no so adopt C debido probablemoent a la publicidad adversa 
sobre los efec tos exti-cmos de la to:lcidad causada por la mlmosfna, la 
limitada adaptacti~ ecollgica v los probleimas de establectmlento. Ie otra 
parte, el pastoreo rotactional on itlos cortos, recomendado por los Inves
ttgadores para las hilIras limitanotes de loueaena, entr6 en confliten 
directo con el manejo continuo dl p'a torco, tradicIonal en praderas 
natirales y ilejoiadas. Los eNstotsfllisiLas no conflaban en ella V se 
abstenlan do recomendarla. I'n sistemt de t-ano Oel. Ci cual se maittenia 1a 
copt do leucacna lejos del alcance del ganado permititt el pastoreo contlito 
del forraje accesible, sin efect'' perjudici.' eto en Ins. plantas ni en el 
'anado cluede elia se alir.ntatlia. A it' IV ,1'' ete sistetza ha sido 
tt lizado CectiVimnIito pc prodt], tol e!; -'wt t I ("' tPeru. In nov. de 107Q, 

so nlciA tin progrra a ploli, hIlwll di' 1 I;t'i colio I ' Kie part u2 ganado, 
1 

en la re.o6n central doV ULt't ' APii r'tril un.1 i,'','k ilrPHtttia pnr parte 
do los ganaderos. F I I , I! c ', '- i' . ' .'i'peti qleel c-i'al,'o, ,III'iiI T:-
aumente re1id ritlt on 1,' pri;>! iI l iio ot !; ara la 

Cl i 1 !t, r t-;i It- it" it 
promotional li , f'illar,(nto * , - i .,1 , "11 lo I et ,i :in ,,., 
recienl'e aeeptac'i I , i. I li ,i't 1'-'' ' pio'gr:!ma 

e l f t i vatl l l ' F it t ' j'i'd l Ii' " ' , !ni i '. c o n l; 
p r ic tlc s s ti !d ii i Iru.- : , (' :(- e , :i ,i ] , ii It 0 , a ; ,'' , , it o s o v ir 

t 
comip]-t a e vt . i! i, kw 1.1 , ,, ill" ,I .' ';IT ! 1iti''l1 i "v t il o .' 
la nlortdu(7't i ' ,,I '' I nT ''v I i i I.-' itl i'' ' l a titqtliit -:1r l 
i~str a s: la o l ; p tli t j !, Iid 1i :1 , , it i ' " i p tl i en t,llI p l Ob le -

Isl a /l cierel . i-t lt i :VI i l o ', Il t il ,i ,w Ion ottr',t '' tIt 
MIS , t11 ,c ;:1 ' 1, c.o : i ,l t i, t ;i, I enl,, .1,. , it r':t 1'b w, l ot rio 

dl1S I I t V i.it 0 an j i ' !i t' I Cir i I , i ll 1t' ' . 'M 1i. llilS I 1to . d 't . ' '" 

gad s. ! a ink" ",ti tI'c IltN1'% t 1 I"i'I: tp i',it) 'I I-'AN c (!t. I T li, h) 
sfect adr (1 Iero Ie r o r l!!t,Ar tns)'t; I I'gan 1d illt't1 ). It I. of eol Ie11. 

r5 p ida ndopc I 6n, 'i VT I, ;I -JT:,- dV !, r.t'. ; imp tii, t ; ; Ili 1) 11efIIiios 

S e n CtI Ie Z, C OM t ~tilI ,o!c( I 'CP 01] M~ae,t eXiSILV I[C' , u; posil lidade's Il 

escala comerc al. . I, I e,, c, I;! LI I a debt :,r tePa r,is f5ciI 
disponib tlildad eo lasr,locai(c. (d.me( del a tor. Trad. poer . . os

.
20731 WINRnCK INTIERNATIOW,1 I IVl'1)(T RYFFARK'tI A.NDTRAININC' CT'PTF1 10!82. 

An assessment of thet Belize lI ve! tock sector. tuna evaluac irn del 
sector ganadern de BelIice) . Xoerrilton, Arkansas. -'Sip. IlngI, Res. 
lngl., 75 Refs., Ilus. 

Praderas naturales. Praderas mejoradlaq. (Ilima. Suelos. Vegetaci.6r. Desa1

rroelo ganadero. Sistemas de producci6n. Anillsis econ6mico. Pr,'ducci6n 
animal. Belice.
 

El objetivo global de a evtuari6n fue medir la rtncl6n tie la gal.derfa en 
el sector agricola global, para detrmtinar Ios factores limrdtntes tde 

desarrollo dto Ia industrta ganadera N dar sugerenrias par' .ali'tar dichas 
ltmitaciones en Bel Iee. (;e incluven diversos aspectos 2e Ia tndustrta 
ganadera, porcina, lecher v otras indilstrias (avictlItura v ovInos '. En 
cuanto a la tndustria ganadera, se describen aspectos sobre sacrificlo, 
sistemas de producct~n, tin anrI isis economlco de Ia produccitn de ganado, 
incluyendo los castes de tn.ersi6n v gastos do operaci6a para fIncas de 
tamafo pequeio, modiano y grande v los principales lactores P*mitantes de 
la industria (mercados itmtitadon, pastos, crC-iito, Insumos de producci6n y 
transfereticla/aplicacl6n de tecnolllgla y personal capacitado). En cuanto a 
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la industria lechera, el estudio se concentra en la produccl6n. Se eval6an 

los recursos disponibles en Belice para la alimentaci6n animal. La indus

tria ganadera del pals se basa en animales alimentados con pastos. las 

praderas naturales representan el 60% del 5rea total utflizada pars la 

producci6n de ganado, con una capacidad tiecarga do 4 y 6 ac/animal, aprox. 

En las sabanas dominan las gramIneas Andropogon blcornis, Eragrostis spp. y 
Sporobolus indicus, con tn bajo valor nutritivo y escasa fertilidad del 

suelo. Las praderas naturales encontradas en suelos f6rtlles Incluyen 

Paspslum spp. y Axonopus spp. Las especies de leguminosas forrajeras 

nativas Incluyen Macroptilium spp., centrosema qpp., Desmodium spp., 

Calopogonium spp. y Stvlosanthes spp. que contribuven a una mejor calidad 
de as praderas, especialmente durante Ia estaci6n sees. El 40% del 5rea 

de praderas en el pals presenta pastos cultivados, siendo las gramfneas m~s 
populares llyparrhenia rufa v Panicum maximum. Tambln se encuentran 
Digitarla decumbens, Cynodon dactvlon, C. niemfuensis, Brachlaria mutica y 

Eriochlioa procera. El valor nutricional de las gramineas cultivadas 

generalmente es mayor que el de los pastos naturales. En cuanto a demanda 
de carre, se encontr6 que on Belice se consume menos care do ganado per 
capita que en la mayorfa de los parses de Am6rlca Central v el Caribe. 
Belice es autosuftciente en ganado de carrie v avicuiltura. Exi,'te potencial 

para ampliar el consumo de carne (1eganado Internamente. Se anali;!an las 

estructuras do mercadeo y mercados, la educaciOn v capaoletac6ii, el cr6dito 

agricola y las polticas agricolas. Las recomendacionee pars meiorar el 

sector ganadero 	 incluven el desarrollo de mercados mediante o:-:portalole:; V 
el establecimiento de centros de niercados puilicos v los cr6dltos tie 

producci6n para productores. Se discut Ia ststVnrcia tetnica para el 

mejoramiento de 	la producci6n do ganadh, de carne. Se detallaiu aspoctos de 

la nvestigacl6n y desarrollo recomendados para pastos tropicales, inclu

yendo los criterios para la soleocl6n de especies do plantas que .s;edeben 

esaluar on Belice (ficil propagacion , por semilla, producei6n tiete idos 

de alto valor nutritive pars rumiantes, baloes rejouemridiuntos de ferrliza

ci6n y adaptacl6n a condiciones de Ilundaci6n 0stacional. '7:presents una 
especies 	 atlltSlista de tiegramineas y 1egumiriosna'jo t'ln considerar para 

su evaluaei6n. 	 Se discute sobre el desarrel Ic %,Ii renovaci6n de pradera;, 
la utlizaci6n do las mismas v ol uso de la ;u,,1i(et: ice .uma . (Restimen 
per EDITEC) J00 

V6ase ademls 	 0047 M0Is 0I)1 0 1',; 018 0112 0134 
0137 0139 (1l)2 O.TF 
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21676 ANGUIO M., B.; EIEBERACII L., N. DF. C. 1980. Aspectos de rhi.obio

logia en logumlnosas forrajeras tropicales. Tess Lic.Biol. Panam5, 
Universidad de 'anam5. 

6
3p. Esp., 39 Refs., Ilus. 

Desmodium heterophyllum. Anatomta de ]a plants. Taxonomla. Rhizobium.
 

Nodulaci6n. Semilla. lnoculac!6n. Desmodium ovalifolium. Zornia. Pueraria
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phaseoloides. Centrocema pubescens. Arachis. Fijacl6n de N. Producci6n de
 
forraje. Altura de la planta. Panam5.
 

En ensayos realizados en la finca bananera de Chirfquf, Panama, se midi5 Ia
 
cantidad de N fijado por Desmodium heterophyllum con base en el peso seco
 
total del follaje, peso seco total de n6dulos y attura de las plantas. Las
 
cepas de Rhizobium (24 cepas) se obtuvieron en n6dulos frescos de Pueraria
 
sp. y Arachis sp. De los resultados obtenidos do diferentes muestras de
 
suelo de la finca bananera se estableci6 que 6stos presentan tinbaJo nivel
 
de poblaci6n de Rhizobium. El testlgo + N (io la mayor altura de plantas
 
seguldo por las cepas P-146. P-132, P-321, P-170 y P-164. La cepa P-146
 
fue la mejor con respecto al peso seco total do n6dnlos, seguida por P-133,
 
P-321, P-170 y P-138. Se recomienda continuar los estudios para establecer
 
una leguminosa como cobertura en dichos suelos de Ia zona bananera para
 
reducir los costos por fertilizaci6n con N y disminuir la erosl6n; a su vez
 
se controlan las malezas v la p~rdida de nutrimentos del suelo. (Resumen
 
por EDITEC) SOI
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22437 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAA DE PASTOS
 

TROPiCALES. 1984. MIcroblologia. In . Informe Anual 1983. Cali,
 
Colombia. pp.205-239. Esp., Ilus. ICIAT, Apartado Aren 6713, Cali,
 
Colombia)
 

Tambi6n on ingls.
 

Stylosanthes capitata. Inoculaci6n. Rhizobium. Fijacl6n de N. Nodulaci6n.
 
Stvlosanthes guianensis. Stylosanthes macrocephala. Stylosanthes viscosa.
 
Desmodium heterophyllum. Desmodium ovalifollum. Desmedium canum. Centrosema
 
brasilianum. Centrosema pubescens. Centrosea macrocarptim. Pueraria
 
phaseoloides. Zornia. Contenldo de N. Fertilizantes. N. Andropogon gayanus.
 
Brachiaria dictyoneura. Brachiaria humidicola. Brachiaria decumbens.
 
Micorrizas. Oxisoles. Fijazi6n de P. Roca fosf6rica. Absorci6n de nutrimen
tos. Crecimiento. Colombia.
 

Ensayos de Inoculaci6n de Stylosanthes capitata 1019 con cepas de Rhizobium
 
mostraron que las cepas nativas do los suelos varlan on su efectividad
 
dependiendo de la textura de los mismos. Otros ensavos demostraron que es
 
necesarlo selecclonar cepa Oe Rhizobium capaces de fijar N, on preencia
 
de N3 y que se puedan inocular a S. capttata on suelos arcill'osos en combi
nacion con micorrizas, aumentando asf a disponibilidad do P y la tasa de
 
fijaci6n de N2. S. capitata no necesita inoculaci6n en suclos muy aienosos
 
(60% do arena). Los resultados con Desmodium spp. indican que estas
 
especies requieren inoculaci6n en el suelo do Carimagua y que oxiston cepas
 

con diferentes rangos do especificidad. Es importante asegurar que las
 
cepas inoculadas sean efectivas y capaces de competir cin las repas nativas
 
por sitios de nodulaci6n en las raices. En Centrosema, exceptuando C.
 
pubescens 5052, los materiales requieren ser inoculados en suelos de
 
Carimagua y C. pubescens 438 necesita inoculaci6n en suelo de Quillchao.
 
Pueraria phaseoloides se comport6 como una leguminosa ofectiva promiscua en
 
Carimagua y respondi6 a la inoculact6n, contrarlo a lo quo se afirma on Ia
 
literatura. En Los estudios de nitrificaci6n del suelo, so encontr6 que
 
los suelos sembrados con gramIneas y no fertilizados con N presentan
 
deficiencia do N durante el primer afio despufs de Ia siembra, on tanto quo
 
con las leguminosas, el proceso do nitrificacl6n contin6a durantc --s de on
 
afio. Por tanto, lis gramineas pueden volverse dependientes de las legumi
nosas para obtener su requerimiento do N durante el primer aso despu~s del
 
establecimiento. Se evaluaron los ofectos do la estacf6n, tipo de suelo,
 
vegetacin, pastoreo y fertilizaci6n en la infecci6n con micorrizas rati
vas. Se realizazon expt. on invernadero y campo para deteiminar sl la
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inoculaci6n con micorrizas en suelos no esterilizados estimularfa el 
crecimiento y la absorci6n de minerales en pastos tropicales. Se observa
ron diferencias acentuadas entre especies y entre ecotipos dentro de la 
misma especie de leguminosas (Stylosqnthes, Centrosema, Zornia y 
Brachiaria) en cuanto a su capacidad para establecer buenas asociaciunes 
con micorrizas y buena nodulacI6n con cepas nativas. En otros expt., S. 
copltnta 1315 y Zornia op. 7847 dieron los mayores aumentos en peso seco 
debido a la inoculaci6n con una mezcla de Acaulospora sp., Enthrophospora 
sp. y Glomus manihotis. En otros expt. se concluy6 que con una baja tasa de 
aplicaci6n de P, la inoculaci6n de leguminosas con micoirizas puede dismil
nuir en un 50 la cantidad de fertl)izante requerido. Tambign se concluy6 
que en el Oxisol de Carimagua, la roca fosf6rica sc pupde utilzr como 
fertilizante con tanto 6xito como otras fuentes mds solhles de P. En 

estudios sobre is respuesta a la inoculaci6n en el campo, L inoculaci6n 
con micorrizas aument6 significativamente el establecimientu de plgntulas 
(S. capitata, P. phaseolcides y Andropogon gaysnus) y la cobertura de las 
plantas, pero no la altura de P. phaseoloides. El efecto fue mayor cuando 
se combin6 la fertilizaci6n con roca fosf6rica y micorrizas. La producci6n 
de MS se duplic6 con la ineculaci6n. La absorci6n total de minerales 
tambign aument6 significativamente debido a la inoculaci6n con micorrizas. 
En P. phaseoloides aument6 tambign la nodulaci6n. A. jayanus present6 una 
respuesta adecuada a la Inoculaci6n al igual que las leguminosas. (Resumen 
por EDITEC) SOI 
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21858 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTUA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Microbiologla de suolos. In . informe Anual 
1982. Cali, Colombia. pp.161-175. Esp., Ilus. [CIAT, Apartado Areo
 
6713, Call, Colombia]
 

Rhizobium. Micorrizas. Fijaci6n de N. Fijaci6n do P. !nrulai16n. Nodula
ci6n. Fertilizantes. N. Centrosema macrocarpum. Desmodium nvalifolium. 
Desmodium call-a. LDsmocliuin heterophyllum. Pueraria phasolol des. 
Stylosanthes capitata. Contenido de N. Andropogon gayanus. Brachiarla 
humidicola. Praderas mixtas. Ca. K. P. Oxsoles. Brachiaria decitmbens. 
Brachiaria dictyoneura. Colombia. 

Se describe la Importancia de definir tecnologla de bajos Insumos, aprove
chando la actividad de lor microorganismos del suelo, mediante l estudio 
de las interacciones que existen entre Rhizobium y las micorrizas. Debe 

determinarse si es posible manejar estas interacciones por medico ]a 
inoculaci6n u ctros m6todos como la fertllizaci6n, preparacl6n del suelo y 
rotaci6n de pastos con cultivos. Se estbn adelantando expt. para determi
nar si la variabilidad de las colonlas de Rhizobium estS relacionada con su 
eficiencia en la simbiosis con las respectivas leguminosas hospedantes. En 
los estudios de selecci6n de cepas en cilindros de suelos no disturbados en 
Carimagua, se encontr6 que en Centrosema spp., Desmodium canum, D. 
heterophyllum y Pueraria phaseoloides, el rendimiento de N en el follaje 
fue de m5s del dohl dclIdo a la inoculaci6n durante un perfodo de creci
miento de 12 semanas. Aparenteme.ite, los cilindros de suelo no disturbado
 
son mss aproplados pars teleccionar cepas de Rhizobium destinadas a suelos
 
cidos que las jarras de iLeonard utilizadas tradicionalmente. los resulta

dos de los estudios del efecto del m6todo de inoculaci6n ndican que para 
las leguminosas de semilla pequefia como D. ovalifolium, la cantidad de 
inoculantes que se pueie pegar a la semilla no es suficiente para obtener 
una nodulaci6n adecuada en condiciones de invernadero. Sin embargo, para 
las leguminosas de semllas m~s grandes como Centrosema macrocarpum, se 
puede pegar suficiente Rhizobium a la semilla y los tratamientos de pole
tizaci6n utilizados protegen al Rhizobium de ias condiciones ed5ficas 
adversas, de tal manera que la peletizaci6n es superior al inoculante 
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granulado. Para P. phaseoloides do tamafio intermedio, ambos m~todos do
 

inoculacl6n son adecuados. En expt. de campo, las observaciones preli

minares muestran quo C. macrocarpum y V. phaseoloides respondieron a la 

inoculaci6n. Se adopt6 un nuevo m6tudo para estudlar la nitrificacl6n del 

suelo. Las respuestas alainoculaci6n y los niveles do nltrifIcaci6n de N 

observados inMcan quo hay un potencir I considerable para manejar ambos 

procesos con el fin de aumentar el rendhiuento de N en ]as praderas o on 

las combinaclones de pastos y culttvos. FI costo adicional del arado 

(es(Imulo a ]a nitrificaci6n) on comparacItn con la stembra por labranza 

min., podrIa ser corpensado parcialmonte pnr ia siembra de tn ciltlv(. come 

el arroz antes de sembrar los pastes. Se estudlaron los efectos de la 

estaci6n, tipo do suelo, pastoreo v f.rtillzacl6n en la Infecci6n de ralces 

do plantas forrajeras con endomlcorrizas nativas v 4e estudl6 su poblaci6n 

de esporas en el suelo. Tambi6n se hicleron ostudios sobre el potencial do 

infecci6n con micorrizas do dlstintos suclos. En bancos de protefna do S. 

capitata, D. ovalifol um,1P. phaseoloides, Andropogon gavanus v Prachiaria 

humdicola, el efecto de la estaei6n foe ms narcado que el ecto del ripo 

de auelo. El pastoreo no tivo efec':o aparente en la lnfecci6n con cidcorri

zas o en la poblaci6n do esporas. A niveles altos de fertili:.aci6n con P, 

so observ6 una dismlnucl6n on la infecci6n con mcorri;cas ( A. 1o''ns 4 p. 

phaseoloides v A. gavanus I !1. phiseoloid s v A. . n..... + S.. eapitata)... 

La infecct.6n por micorrIzas en A. ,avanu; es mayor que la de coalestiera 

de las legumIlnosa. los niveles de Ca no an ectaron la intecc6n con 

micorrizas, pero hubo una dinsinuctl6n marcada en la pollaclin .e esporas a 

altos nlveles del nutrimento. Se encontrrA que a n'avore!4 nlveles de K, 

aumentaba la infre cf6n do micerri .ar en las Ieglirwainoc, pero no en las 

gramIneas. Se concluv quo las especies difieren not ableviente ell el nvel 

observado de infecci6n con lfcorrizasa. it!; rarnine;nS cost raron tisas rnIcho 

mss altas de Infecci6n que las lepo i nsas. F.s claro que la simbiosis us 

muy sensible a los niveles di fortiL1i'aci6n con 1 v es nececario determinar 

los nlveles apropladoc de I' para codn romi inacicn hospedlnte/hong,. L.a 

poblaci6n do micorri;sas en pr;ideras mejoradas ec ras abundanto quo ol 

sabana nativa. La inoculac,In con hongos endomlcorrizale on sabana nativa 

puede tener un efecto Importante en el esta 1ec icivento de legutinosas y 

gramIneas. (Resumen por ElIITfCi SI) 

21648 IIATiLFF, A. I977. Icologicll ctuclle of root-nodule bacteria 

Introduced into field environments. 6. Antigenic and svmbiotic stabililty 

in lotononis rhizohia over a 1'2-year pe, lod. (F'studios ecol6gicos de 

bacterias de n6dulos radicales lntroducidas en ambintes de campo. 6. 

Estabilidad antipgnica v stmbi6tica en rhi:,obia de lotononis durante on 

perlodo do dhceo Soil It ology and Blochemistrv 1)(2):85-88. Ingl., 
Res. Ingi., 20 Plc., hls. 

Lotononis bainesii. Digtaric decumbens. Praderas mixtas. Rhizobtum. 

Fijacl6n de N..Nodulaci&. Australia. 

En Australia no se presentan nturalirente Rhizobium adecuados para 

Lotononis balnesii. Se lntrodtijeron 2 ce; serol6gicamente diversas, de 
origen africano, en una esta!CAn do campo aislada, coil praderas do I.. 

baine sl-tigltarla dicumUhens 1a ) pastere(. las parcelas tenlan d Iversos 

perlodos do ocupaci6n por LhIzoblun (5-1? alos). Se determino la esrabili

dad do 4 caracterfsticac de Rhizoblum (color de la colonia, eficacia, 

antlgenos celulares v nsib I I idad a los antibtticosO en n6dulos de 

plantas persistentes de I . bainesii. lods ' cepap se establecieron en las 
782 ha. No se ,bservaron catnblos en ci color de la colonia ni en la 

reacci6n serol6gica. ,in relaci6n con ila simbiosts, tn 8.52 do los aisla

mienros presentaba ,na renor capacidad fijadora de N que los cultivos 

bfisicos mantenidos en el lab., aunque no hubo aislamientes ineficaces. El 
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cambio en ]a eficacia no se relacion6 con el serotipo ni con el LiEmp3 de 

ocupaci6n. Tampoco hubo mucho camblo en ia sensihilidad a los antibi6ticos 
aunque un aislamiento toler6 15 partes/IC- do estreptomlcina. So rogistr6 
por primera ve- la bacteria roja Protam!nobacter rubra como cohabitante de 
los n6dulos do L. balnestli So concluve que el color de la colonia, las 
propiedades serol6gtcas v stmbl6ticas son suficiontomente estables para 
utilizarlas en estudios ecol6gicos a largo plvzo, aunquc. 1a sensbilidad a 
los antibi6ticos parece ser menws ostable. (Resumen del autor. Trad. por 
I.B.) Sol 

0167 
:2828 DIATIOFF, A. 1971. Pelleting tropical legume seed. (Peletlzaci6n 

de semillas de leguminosas tropicales). Queensland Agricultural Journal 
97:363-366. lng]., Ils. 

Calopogonium mucunoides. Cajanus cujan. Centrosema pubescens. Desmodium 
intortum. Desmodium uncinatum. Macrotvloma axillare. lablab purpureus. 
Neonotonia wigltli. Teucaena leucocephala. lotononis bainesii. Medicego 
sativa. Macroptillum atropurpureum. Macropt Ilium lathyroiles. Pueraria 
phaseoloides. S :izolobium deerInglanum. Stvlowtaithes gulanensl s. 
Stvlosanthes humil is. Trifol lum repens. Tr tfo luim semipil osum. Vigna 
luteola. Vigjfna sI' d; is. Inoculac6n. Ca I agricola. Roca fosf6rica. 
Nodulaci6n. Sc:nlIla. FiIecI6n de N. Australia. 

La inoculact6n de semillas, con tn inoculIante aprop ido para legumi nosas, 
asegura quo las hacterias do los n6dulos necesarlas para la nodulaci6n scan 
introducidas al momento de la siombra. Sa definen la peletizaci6n, sus 
heneflcios y lOs casos en que st nreesita. Se describen los materiales que 
se dehen utilizar en la poletizaci6n, los adhesives, el Inoculante, la 
manera do preparar los pelets v la siombra de las semillas peletizadas. So 
!ncluye una gula sobre los in6culos % los requerimlentos do peletizaet6n do 
loguminosas uttlizadas en praderas tropicales, asT como do la cantidad de 
material para usar en la peletizacion do semillas. (Oesumen por M.M.) Sol 

0I68 
19925 EAGLESIHAM, A. R..; SZAI.AY, A.A. 1983. Aerial stem nodules on 

Aeschvnomeno spp. (N6dulos caulinares a~reos en Aeschvnomene spp.) 
Plant Science letters 20:265-272. Ingl., Res. lngl., 14 Refs., Ilus. 
[Boyce Thompson lst. for Plant Research, (criell 1'niv., Tower Road, 
Ithaca, NY 14853, USA]
 

Aeschynomene. Lnoculac16n. Nodulacl6n. Fijaci6n de N. Rhizohium. Tallos. 
Fertilizantes. N. Inundaci6n. Ralces. I.Ul1,
 

Una sola inoculaci6n de los tallos do plantas do Aeschvnome;,e con la cepa 
de Rhizobium IITAi I Indujo Ia formaci6n do n6dulos verdes, 'ijadores de N, 
visibles en '3 dias. De esta manera so Indulo la format 6n do n6dulos 
a6reos en los tallos y ramas de 7 especies do Aeschvnomene. No so inhibi6 
significativamento el proceso de nodulaci6r. caulinar de A. scabra en las 
plantas quo reciblan abundante N fertilizante. Aunque la nodulaci6n 
caulinar se presenta en la naturalera en los tallos do las plantas de 
Aeschvnomene inundadas, tambi6n so indujo Ia ocurrencia del fen~meno en el 
invernadero on plantas no inundadas. Las plantas de A. scabra que se 
haban inoculado 12 sa-.ces en los tallo- v en las ramas, presentaban 0.5 g 
de peso seco de los n6dulos y redujeron el acetileno a tn.] tasa de 165 
micromo]./planta/h. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) S(1 

0169 
21643 FRANCA, G.E. DE; BAIIIA FILIIO, A.F.C.; CARVALIIO, M.M. DE 1973. 

Influencia de mnagn63io, micronutrentos e calagem no desenvolvimento e 
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fixacao simbi6tica de nitrogenlo na soja perene var. Tinaroo (Glycine
 
wightii) em solo de cerrado. (Influencia del magnesio, de los micronu
trimentos y del encalamiento en el desarrollo y en la fijaci6n simbi6

tics de nitr6geno en Glycine wightii var. Tinaroo en suelo de cerrado).
 
Pesquisa Agropecugria Brasileira 8(8):197-202. Port., Res. Port., Ing..,
 
25 Refs.
 

Neonotonia wightii. Mg. Ca. Mo. B. Zn. Contenido de minerales. Fijaci6n de
 
N. Nodulaci6n. Rhizobium. Rendimiento. Materia seca. Fertilizaates. Nutri
ci6n vegetal. Cerrado. Oxisoles. Brasil.
 

Se realiz6 un ensayo de invern;detro para estudiar el efecto de micronutri
mentos Mg y cal en el desarrollo y fijaci6n simbi6tIca de N en Glycine 
(Neonotonia) wIghtii var. Tinaroo en un Latoqol rojo-oscuro fase cerrado. 
Se utiltz6 un disefio exptl. factorial de 2 en bloques al azar, con 3 
repeticiones. So estudlaron las siguientes variables: peso seco, N total, 
pesEc de los n6dulos y contenidos de N, P, K, Ca y Mg en la parte a~rea. Se 
concluy6 que el encalamlento tuvo un efecto notorlo en el peso seco, N 
total y contenidos de N, P, Ca y Mg de las plantas. El peso de los n6dulos 
disminuy6 con el encalamiento cuando se aplic6 B. La aplicaci6n de Mg no 
afect6 ninguna de las variables estudiadas. En los tratamicntos con cal, 
el B a, nent6 ]a prr ':ci6n de MS, el N total y el peso de los n6dulos y 
disminuy6 lcoscontenidos de N, P, K, Ca y Mg de la parte a6rea. La in

teracci6n encalamiento x Zn solamente fue slgnificativa en el peso seco de 
]as plantas y en su contenido de P y K. El Mo, en ausencia de encala
miento, aument6 e N total y porcentual en las plantas. (Resumen del autor. 
Trad. por I.B.) 5,0l 
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21633 FRANCO, A.A.; SERPA, A.; SOUTO, S.M. 1973. Simbiose de estirpes
 

hom6logas com linhagens de Centrosema pubescens. (Simblosis de cepas
 
hom6iogas con lineas de Centrosema pubescens). Pesquisa Agropecuiria
 

Brasileira 8(2):13-17. Port., Res. Port., Ingl., 11 Refs., Ilus.
 

C-ntrosema pubescens. Nodulaci6n. Simblosis. Fijaci6n dc N. Rhizobium.
 
Contenido de N. Brasil.
 

Se realiz6 un expt. en invernadero con Centrosema pubescens, y se compar6 
el cv. Deodoro con 4 de sus Ilneas, para estudlar las diferencias en la 
nodulacl6n y en el rendimiento de la planta, con diferentes cepas de 
Rhizoblum. So observaron efectos altamente significativos de la cepa en la 
nodulaci6n y en el creclimiento de la pianta, en las 2 cosechas (28 y 56 
dias despu6s de la slembra). Las diferencias entre las lineas s6lo fueron 
significativas en la primera cosecha. Las cepas hom6logas produjeron mrs 
n6dulos que ]as no hocii6ogas. Se encontr6 una regresi6n altamente signifl
cativa del N total de las plantas con el peso de los n6dulos (r = 0.94), 
independientemente de la cepa de Rhizobium y del hospedante. Hubo interac
ci6n entre las cepas y las cosechas y por tanto, se sugiere que la precoci
dad dc las cepas no es la caracterlstica m5s importante que se debe obser
var en la selecci6n de cepas para plantas perennes. Debe considerarse la 
utilizaci6n de mns de una cepa del inoculante, una precoz y otra de ata 
eficiencia tardla. (Resumen del autor. Trad. por L.B.) SOI 
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21638 COWDA, U.S.G.; PATIL, R.B. 1976. Forage legume inoculation and
 
grass-legume association studies. (Estudios sobre inoculaci6n de
 
leguminosas forrajeras y asociaci6n graminea-leguminosa). Mysore lournal
 

of Agricultural Sciences 10(2):225-233. Ingl., Res. Ingl., 10 Refs.,
 

Ilus.
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Calopogonium mucunoides. Centrosema pubescens. Neonotonia wightii. Lablab
 
purpureus. Praderas mixtas. Gramineas. Inoculaci6n. Rhizobium. Fijaci~n de
 
N. Rendimiento. Contenido de N. Cortes. India.
 

Se estudi6 la contribuclSn de N de 4 leguminosas a la graminea asociada
 

Dharwar hibrido-2, con y sin inoculaci6n, durante 2 afios. Las leguminosas
 

utilizadas fueron Calopogonium mucunoides, Centrosema pubescens, Glycine
 

javanica (Neonotonia wightii) y Lablab purpureus. La producci6n de la
 

graminea fue significativamente mayor on asociaci6n con las leguminosas que
 

en cultivo puro. Los mejores rendimientos de la graminea se obtuvieron en
 

las asociaciones con inoculaci6n; el peso de forraje verde se increment6 en
 

31% cuando las leguminosas de la asociaci6n se inocularon con Rhizobium.
 
Las mejores leguminosas de las asociaciones fueron C. mucunoides y L.
 

purpureus. La fijacin de N debido a la inoculaci6n con Rhizobium vari6
 

marcadamente en las diferentes asoclaciones. C. mucunoides fiJ6 relativa

mente ms N que L. purpureus, C. pubescens y C. javanica (249.6, 244.4,
 
229.7 y 211.8 kg/ha/afio, resp.). (Resumen del autor. Trad. por M.M.) SOl
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21250 ISIIIZAWA, S. 1972. Root-nodule bacteria of tropical legumes.
 
(Bacterias de n6dulos radIcales de leguminosas tropicales). Japan
 

Agricultural Research Quarterly 6(4):199-211. Ingl., 8 Refs., !lus.
 

Albizzia moluccana. Crotalaria anagyroides. Crotalaria usaramoensis.
 
Desmodium gyroides. Mucuna capitata. Tephrosia maxima. Tephrosia
 

noctiflora. Tephrosia vogelii. Vigna sinensis. Arachis aypgas.
 

Calopognnium mucunoides. Sesbania. Leucaena leucoccphala. Nodulaci6n.
 
Rhizobium. Inoculaci6n. Fljaci6n de N. Raices. Jap6n.
 

Se describen caracterlsticas generales de las bacterias nodulantes de
 
algunas leguwinosas tropicales o subtropicales y sus fen6menos simbi6ticos
 
con plantas hospedantes. Se especifican caracteriaticas generales en
 
diferentes medios artificiales, de aislamientos de Rhizobium obtenidos de
 
las siguientes leguminosas comprendidas en el grupo Caupf (Albizzia
 
moluccana, Calopogonium mucunoides, Centrosema pubescens, Crotalaria
 
anagyroides, C. usaramoensis, Desmodium gyroides, Mucuna capitata,
 
Tephrosia maxima, T. noctiflora, T. vogelii y Vigna sinensis). De 6stas,
 
los aislamientos del tipo B corresponden a los quo so han considerado como
 

representativos de las bacterias del grupo Caupi. Se indica el grado de
 
fijaci6n simbi6tica de N de cada tipo de Rhizobium con las diversas legumi

nosas hospedantes mencionadas. Se describen tambi~n las caracterfsticas
 
generales de aislamlentos de Rhizobium en diversos medios artificiales,
 
obtenidos de Mirosa invisa, Leucaena glauca y Sesbania aegyptiaca. El tipo
 
E del grupo Ca,,p! produce n6dulos en Mimosa y Leucaena. Seg~n ]a defini

ci6r del grupo denominado inoculaci6n cruzada, Mimosa puede considerarse
 
como uno de los miembros del grupo Caupf. Los aislamientos de ambas
 
especies fueron Igualmente efectivos en ambos hospedantes en cuanto a
 
fijaci6n de N. Cuando so realicen colecciones do Rhizobium es importante
 
tener en cuenta el tipo de hospedante. (Resumen por EDITEC) SOl
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21646 KEYA, N.C.O.; E[JNATTEN, C.L.M. VAN 1'j75. Studie on oversewing of
 

natural grasslands in Kenya. 2. Effects of seed inoculation and
 
pelleting on the nodulation and productivity of Desmodium uncinatum
 
(Jacq.) DC. (Estudios de sobresiembra de praderas naturals on Kenia.
 
2. Efectos de la inoculaci6n y peletizaci6n do semillas on la nodulaci6n
 
y productividad do Desmodium uncinatum). East African Agricultural and
 
Forestry Journal 40(4):351-358. Ingl., Res. Ingl., 16 Refs., Ilus.
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Desmodium uncinatum. Semilla. lnoculaci6n. Cal agrlcola. Roca fosf6rica.
 

Nodulaci6n, Estableclimiento. Rendimiento. Materia seca. Germinaci6n.
 

Praderas raturales. Praderas mixtas. Precipitaci6n. Kenia.
 

En 1972 so relizaron expt. on Kitale, Kenia, para determinar el papel de 

la iioculaci6n y peletizaci6n do las semillas (con cal, roca fosf6rica y 

yeso) en el estableciwiento y productividad do De,,modium uncinatum, on 

cond'ciones do invernadero y cuando se sobresiembra en praderas permanen

teF. En expt. an macetas las plntuilas inoculadas fueron m~s vigorosas, 

prsiblemente porque ellas nodularon ms temprano y prosentabn n6dulos m~s 

vumerosos y pesados. Sin embargo, esta 'entaja inicial deJ6 de set signi

ficativa a las 20 semanas de siembra.
la No hubo respuestas a la Inocula

ci6n y la peletizaci6n an condIciones de campo. So concluy6 que la ino

culaci6n y Ia peletLizaci6n pueden ser omitidas, sin efectos adversos pars 

el establecimiento y productividad dc D. uncinatum, deido a que esta
 

en de sitios
leguminosa forma n6dulos naturale,. efectivos un aiplio rango 

en el occidente do Kenia. (Resumen del autor. Trad. par M.M.) SOl 
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21629 LUCK, P.E.; MEARS, P.T.; PUISFORD, J.S. 1971. Peleting and
 

tertilizer effects on nodulation of Glycine wightil. (Efectos de la
 

peletizaci6n y fertili;aci6n on la nodulaci6n do Glycine wilhtii).
 

Tropical Grasslands 5(2):81-87. Ingi., Res. Ingl., 9 Refs.
 

Neonotonia wightlit. Fortillcantes. inoculaci6n. Semilla. Cal agricola. 

Nodulaci6n. I'. G rziiaci(r.. Au,-,traliz. 

So compararon 2 tratamientos do inoculacl6n de semilla de Glvcine 

(Neonotonla) wghtii cv. Clarpnce v Tinaroo (turba aplicada en agua resi

dual normai y turba apllcada con 5," de Cellofas A adhesivo seguido por 

revestimiento do cal) cuando se mezclaron con diversas formas de superfos

fato, antes de. sembrar on suelo krnsnozen, en Lismore, Nueva Gales del Stir 

y alez, Quuensland, Australia. En itIsmore, el revestimiento con cal no 

afect6 la proporci6n de plantas con nodulac!6n de ia corona a las 6 sema

na-, pero a las 8 semanas, aument6 el no. do n6dulos/planta. En Maleny, se 

obtuv.o una Interacct6n stgnlficativa entre el fortilizante v el inocularte 

(p ! G.01), Io cual indica que ]a peletizaci6n con cal aument6 el 7 de 

plantas noduladas cuando la semilla se sembr6 en contacto con ol fertill

zante mhs icido (superfosfato) o con el superfosfato amonlado, y rodujo el 

Z de nodulac 6n cuando la semilla entr6 en contacto con el superfosfato 

amoniado + cal. los resultados indican que on los casos en los cuales se 

puede esperar la germfnac16n poco despu6s do la siembra, ]a pr~ctica do 

revestir con cal inmedtatamente antes do In siembra puede ser de valor si 

In semilla se va a sembrar en lIneas o a chorrillo en contacto con el
 

superfosfato. (Resumen del autor. Trad. For [.B.) SO
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22475 M.,..; .EJIAVERA G., C. . 1980. Efectividad de a inoculaci6n 
en dos especies do
 

leguminosas tropicales (Poeraria phaseoolodes (Roxb) Benth, Stvlosanthe; 

cap.tata). Tesis Zootecnit ta. NedellTn, Universidad Naconal de Colom

bia. 49p. Esp., Res. Esp., 20 Refs., Ilus. 

artificial con dos razas natlas de Rhizohium sp. 


Rhizoblum. lnoculacl6n. Pueraria phaseoloides. Stylosanthes capitata. 

Nodulac6ri. Colombia. 

Se realiz6 tn estudio para conocor en mas detalle las caracterlsticas y 

pricticas do inoculaci6n artificial tie leguminosas conresultados quo las 

RhIzobium podrilan toner en tin pals tropical, como Colombia. En un mismo
 

104
 



tipo de suelo, previamente esterilizado o no, se plantaron 2 especies de 
leguminosas: Pueraria khaseoloides, de origen foraneo, y Stylosanthes 
capitata, nativa. Escas fueron Inoculadas artificialmente o no, con 2 
cepas distintas de Rhizobium, facilitadas por el CIAT. L.osresultados se 
evaluaron seg6n el peso dc forraje seco y ia nodulaci6n producida al cabo 
de 80 dfas. El anlisis estadfstico de las cantidades de forraje no fue 
significativo para el tratamlento do inocilaci6n. En cambio, mostr6 
diferencias altamente signifIcativas (P ' 0.01) tanto para el factor 
especie come para el factor suelo, siendo mayor pars P. 2 Lihaeoloide; y el 
suelo esterillzado. En todos los trtamientos, on general, hubo muy buena 
formacl6n de n6dulos, presentndose el caso je que algunos testigos (sin 
I ilaci6n), supevaron en no. de n6dulos a ls tratamientos Inoculados. 
E an~lisis estadistico para la formaci6n ie n6dulos s6lo mostr6 diferen

clas significativas (P < 0.05) para el factor especle, siendo mayor para S. 
capitata. Rn ninguno do los casos hubo diferenclas significativas para las 
interacciones suelo-planta, suelo-in6culo, planta-in6culo y suelo-planta
in6culo. (Restuen del autor) SO 
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22486 MIRANDA, C.HI.B. 1983. otodologia de avaliacao de estirpes de 

Rhtzobfum em nodulos de legulnosas. (Metodologla de evaluaci6n de 
cepas de RhlIzobium en n6dulos de leguminosas). Campo Grande-MIS, Brasil, 
Empresa Braslepira de Pospisa Agropecuria. dentro Naclonal de Pesquisa 
de Gado do Corte. Documeltc .. 24n. Port., Res. Port., Ing]., 41 
Refs., Ilns. !Centro Nacional do lesqeoisa de Cado de Corte, Caixa Postal 
154, 79.100 Campo rande-,'S, Brasill 

Phizobium. lgeiumtnosas. -valnacin;. NOeOaci6n. Brasil. 

Se presentan retodologlas de marcacl6n de cepas de Rlizobium y de reconoci
miento de las inismas en ri dinmica do ocurrencla un n6dulos de legumino
as, ceuando se tzan como nocnlalltes On ambLe1ltos con cepas nativas prees

tablecidas. Se describen r6todos prdcticos para el uso de mutantes a 
antlbi6ticons N de reacciones do Inruneoaglutinacl6n. (Resumen del autor. 
Trad. por M.M.) Sw 

0177 
21677 PAPEDES D STANZIOILA, M.A. 1980. Aspeeos de la fjaeci6n del 

nitr6geno en Ia 1egumInosa leacaena leucocephala. Tesis .ic.Biol. 
Panama, Universidad do anam5. 64p. sp., '5 Refs., I lus. 

Loucaena leucorephala. Cal agricola. Inoculac i6n. N. Mo. Nodulaci6n. 
Rhizobiumn. Semilla. Nendfmlento. ,Materia eca. Contenmido de protenas. 
Suclos. PanamA.
 

Se determiN6 la poblaciCn de Rliu:obIum On suClos on diferentes areas de 
inter6s do ?anama, el ofecto del encalamiento en la nodulaci6n v cl rendi
miento do MS de .'.eucaena leucocephala var. K-72, as! como diferentes 
aspectos relacionaos con la simbiois v el ofecto de esteu aspectos on el 
crecimiento v desarrollo de la leguminoa,. las cepas de RhkIobium incluye
ron las detectadas on los diferenLe s suelos v como testigos i -Tql v C(IAT 
42. E.nel ensayo do encalamiento e utilizC la cepa 24

5 . So midielron la 
altura do las plantas y h;i MS dc los a6dulos;. Todas la; plantas nodularon, 
In coal Indica la presencla do Rhizobium nativo capaz de nodular en L. 
leucocephala. El no. do n~dulos var6 entre Ios tratamientos, observndose 
una relaci6n inversa entre el peso v el no. do n6dules. L.a mayor MS de 
n6dulos se obtuvo al aplIcar in6culo, N v Mo en ausencia do CaCO,. l.a 
mayor altura de planta se observ6 en aquellas a las cuales so les aplc6 N, 

con una reducci6n en las que recibleron cal. Se encontr6 que la poblaci6n 
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de Rhizobium en el suelo es baja en diferentes 5reas del pals. Es necesa

rio inocular L. leucocephala cuando se s'embra per primera vez. En suelos
 

sin problemas do acidez intercambiable, L. leucocephala se puede sembrar 

sin necesidad de encalamiento, con s6lo aplicear P y K. Se recomiendan 

ef,tudios para determinar los factores nutricfonales que limitan ]a sImbio

sis en suelos tropicales. Se sugiere que una pcque~ia dosis de N podria 

favorecer el creciniento v desarrollo inicial do Leucaena. (Resumen por 

EDITEC) SO1 
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21229 RAO, A.V.; VENKATFSNARI,U, B. 1982. Nitrogen fixation by AzospirIllum 

isolated from tropical grasses native to Indian desert. (Fijaci6n de
 

nitr6geno por Azqspirillum aislado de gramtnieas tropicales nativas del
 

desierto de ]a India). Indian Journal of Experimental Biology 20(4):
 

316-318. Ingl., Res. IngI., 
 11 Refs. fDivision of Soil-Water-Plant 

Relationship, Central Arid Zrte Research Inst., Jodhpur 342003, India] 

Ccnchrus. Chrysopogon.Azospirillum. Fijaci6n de N. Ralces. Brachiaria. 


Cynodon. Dichanthium. Eleusiine. Eragrostis. Ileteropo,:i. Panicum.
 

Pennisetum. Saccharum. Nitrogenasa. India.
 

Varias gramIneas tropicales nativs del desierto de Ia India exhibieron 

actividad do nitrogenasa asociada con las raices. Eragrostis tremula 

mostr6 Ia mayor actividad, seguida per Cvnodon daet'ljnn. De las raices de 

estas gramfneas se aislaron cultivos puros de Azospirillum fijadores do N. 

La actividad de nitrogenasa entre estos cultivos vari6. Se estudi6 el 

crecirsento y Ia fisiologfa de estos cultivos selectos en un medio 

semis6lido. Se observ6 una 6ptima actividad do nitrogenasa a las 48 h de 

proincubaci6n y con 0.25% de agar en el medio. Se encontr6 que las mejores 

fuentes de C fueron los 5cldos organicos del orden do acetato, lactato, 

piruvato y malato. Entre las fuentes do N suministradas externamente, el 

nitrite de potasio y Ia fenilalanina sostuvieron mejor Ia actividad de 
de amonio no influy6 ennitrogenasa quo el testigo. La adici6n de sulfate 


el crecmienoto pero reprimI6 Ia actividad de nitrogenasa temporalmente.
 

(Resumen dei autor. Trad. par M.M.) SOI
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21847 ROY, .1.; MESSAGER, 1.I.. 1976. La symblose fixatrice d'azote et
 

I'inoculation des semences de legumineuses. (Simblosis fijadora de
 

nitrfgeno e inoculaeci6n de semillas do leguminosas). Maisons Alfort,
 

France, Institut d'Elevage ot de Medecine Veterinalre des Pays Tropicaux.
 

Note de Synthese no.7. 86p. Fr., 80 Refs.
 

Inoculaci6n.
Leguminosas. Simbiosis. RhIzobIum. r'iJaci6n de N. Semille. 


Nodulaeci6n. Stvlosanthes, plH. Fertilizantes. Minerales y nutrimentos.
 

Insecticidas. Costa de Marfil.
 

una sintesis de las resultados de investigaciones realizadas
 

sobre ]a simbiosis fijadora de N y la inoculaci6n de semillas de legumino

sas forrajeras, en zonas templadas y tropicales. Sc discuten el 


Se presenta 


proceso, 

los meceanismos y Ia especificidad de Ia fijaci6n del N atmosfrico por las 

leguminosas, la importancia de la inoculaci6n, y fuentes, m6todos y riqueza 

lel in6culo. Se tratan los factores que afectan ]a simbiosis: acci6n del
 

pH, Ca, P, Mo, S, B, elementos t6xicos, fertilizaci6n nitrogenada, MO,
 

temp., humedad, luz, microorganismos del suelo y pesticidas. Se analiza el
 

caso particular de Stylosanthes y los aspectos propios do las regiones
 

tropicales. La informaci6n sobre los problemas de la simbiosis
 

Rhizobium-leguminosas en zonas tropicales es insuficiente. Se resalta la
 

importancia de la dtversificaci6n de especies, el ostudio de los problemas
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propios de cada region o zona eccl6gica y la contribuci6n potencial de las
 

leguminosas forrajeras. (Resumen por l.B.) Sal
 

Viase ademfs 0027 0185
 

S02 Edafologla
 

0180
 

21860 CENTRO INTERNACIONAL DE ACRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE 
 PASTOS
 
de plantas. In
TROPICALES. 1984. Fertilidad del suelo y nutrici6n 


8 7

. Informe Anual 1982. Cali, Colombia. pp.1 -201. Esp., Ilus. 

TC'iT, Apartadc Agreo 6713, Cali, Colombia] 

Andropogon gayanus. Stylosanthes capitata. Praderas !niXtas. Fertilizantes.
 

P. Establecimiento. Rendimiento. Oxisoles. Desmodium ovalifolium. S. Efecto
 

residual. Disponibilidad de forraje. Caiidad del forraje. Pastoreo.
 

Pueraria phaseoloides. K. N. Brachiaria decumbens. Brachiarla humidicola.
 

rertilidad del suelo. Disponihilldad de nutrimentos. Llanos Orlentales.
 

Colombia.
 

Las actividades de investigaci6n de la Se:!i6n de Fertiliclad del Suelo y
 

Nutrici6n de Plantas del Programa de Pastos Tropicales del CIAT se concen

traron en los efectos competitivos en mezclas de gramineas y leguminosas,
 

en el efecto de la fertilizaci6n con elementos claves en la producci6n y
 

calidad de pastos tropicales, en la utilizaci6n de fuentes menos costosas
 

de fertilizantes eiiel establecimiento de pastos, y en la evaluaci6n del
 

detritus producido por praderas bajo pastoreo como componente del ciclaje
 

de nutrimentos. En una mezcla 
de Andropogon gayanus 621-Stylosanthes
 

captitata 1019, Is fertilizaci6n con P aa.rnent6 la firomasa en un 70% en
 

comparaci6n con el testigo; 
 el 75% de la respuesta correspondi6 a la
 

graminea y s6lo el 25% a la leguminosa. La graminea dio la mayor respuesta
 

a los primeros 20 kg de P/ha, la cual se confirm6 como dosis idecuada para
 

la asociaci6n. No se observ6 efecto del material 
vegetal cosechado y
 

poco tlempi de descomposi

ci6n que tuvo el material fresco. La fertilizaci6n busica caus6 un efccto
 

significativo en Ia producci6n de MS de Ia leguminosa, equlvalente a un
 

120% en relaci6n con el testigo. Entre tanto, la respuesta de ia graminea
 

s6lo fue del 


picado aplicado al suelo al voleo, quiz~s por el 


30%. Los resultados indican que la leguminosa compite con la
 

graminea 
en rela:16n con otros nutrimentos y requiere una fertilizaci6n
 

b5sica inicial o, aIternativamente, que debe establecerse Ia asociaci6n
 

finicamente con P para, luego del establecimientc, aplicar una fertilizaci6n
 

b~sica. La fertilizaci6n cle D. ovalifolium 
350 con S indic6 que en la
 

6poca lluviosa, el S produjo una fitomasa que tue casi el doble en compara

ci6n con los tratamientos sin S. Los anglisis follares indicaron que los
 

cambios significatlvos en los contenidos de P, K, Ca y Mg estuvieron
 

directamente asociados con Is presencia o ausencla del S en Is fertiliza

cl6n de mantenimiento. Las resultados de expt. con animales 
indicaron que
 

el efecto de la fertilizaci6n de mantenimiento con yesO cono fuente de S
 

produjo en D. ovalivolium 350 aumentos en Is disponibilidad y calidad de
 

forraje, asi como en Is utilizaci6n de is leguminosa por el animal, en
 

forms similar a otras fuentes de fertilizaci6n con S tales como flor de
 

azufre y sulfomag. Los estudios sobre fuentes slternativas de fertilizan

tes se concentraron en rocas feldesp~ticas originarias de Colombia. Estas
 

pueden constituir un buen sustituto del KCI, pero es necesario determinar
 

agron6mica y econ6micamente la efectividad de estas fuentes. En estudios
 

pars evaluar el ciclaje del nutrimento en praderas con residuos de legumi

nosas como fuentes de N, se investigaron 4 praderas bajo pastoreo pars
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determinar las cantidades y concn. de N de los residuos y conocer las
 
variaciones existentes en el aporte de N al sistema, en funci6n del tipo de
 
leguminosa asociada con diferentes gramineas. Los resuitados indican que
 
el aporte de N al 3uelo depende principalmente del tipo de leguminosa
 
existente en is praeera, cualquiera que sea is graminea acompafiante, y de
 
la cantidad de fitomasa producida (A. gayanus 621-P. phaseoloides 9900 dio
 
mayor producci6n de residuos y conc. de N que D. ovalifolium 350 en
 
asociaci6n). Al evaluar el ciclaje de nutrimentos en praderas tropicales,
 
deben considerarse los componentes de cada pradera como parte importante
 
del aporte efectivo de nutrimentos al sistema. (Resumen por EDITFC) S02
 

0181
 
22436 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS 

TROPICALES. 1984. Suelos/nutrici6n de plantas. In . Informe 
Anual 1983. Cali, Colombia. pp.179-203. Esp., Ilus. [CIAT, Apartado 
Agreo 6713, Cali, Colombial 

Tambln en ingl~s.
 

Andropogon gayanus. Stylosanthes capitata. Compatibilidad. Praderns mixtas.
 
Valor nutritivo. Fertilizantes. P. Rendimiento. Materia seca. K. P'ieraria
 
phaseoloides. Desmodium ovalifolium. Ralces. Absorci6n de nutrimentos.
 
Brachiaria humidicola. Centrosema macrocarpum. Panicum maximum. Brachiaria
 
dictyoneura. Tasa de carga. N. S. Mg. Efecto residual. Brachiaria
 
decumbens. Contenido de proteinas. Contenido de mineralee. Nutrici6n
 
vegetal. Oxisoles. Llanos. Orientales. Colombia.
 

La investigaci6n de is Secci6n Suelos/Nutrici6n de Plantas dol Programs de
 
Pastos Tropicales del CIAT se concentc6 en is compatibilidad nutricional on
 
asociaciones de gramineas-leguminosas, en Is recup!raci6n de praderas en
 
vfas de degradaci6n, en Is evaluacl6n del ciclaje de nutrimentos en el
 
sistema suelo-planta-animal, y el uso de rocas naturales como fuentes
 
alternativas de fertilizaci6n. En la asociaci6n de Andropogon py.anus-S.
 
ca'.ta, is graminea respondi6 significativamente a los primeros 20 kg de
 
P/ha, indpendiente de is fuente de P; este aumento de produccidn en is MS
 
de Is gramfnea signific6 un aumento del 50% sin fertilizaci6n b~sica y del
 
100% con fertilizaci6n bfsica en comparaci6n con el testigo. La producci6n
 
de MS de S. capitata depend16 de la aplicaci6n de una fertilizaci6n b~sica.
 
Cuanto mas similar sea Is capacidad de intercamblo cat16nico radical entre
 
las especies asociadas, mayor serg is compatibilidad de Is mezcla en is
 
absorci6n de cationes. Cuando el. suministro de K fue relativamente bajo en
 
Carimagua (20 kg de K/ha), todas las gramineas presentaron una capacidad de
 
inteicambio cat16nico radical baja en comparaci6n con las 2 leguminosas
 
utilizadas (S. capitata y Zornia sp.), lo cual sc traduce en una absorci6n
 
diferencial de K favorable a is graminea. La mezcla de A. gayanus-S.
 
capitata presents una capacidad de intercambio cati6nico radical similar y,
 
por tanto, un aumento significativo en is absorci6n de K por is leguminosa.
 
En un estudlo sobre is recuperaci6n de praderas de Brachiaria humidicola en
 
visa de degradaci6n, se encontr6 que Is fertilizaci6n con N aumenta signi
ficativamente iE producci6n de forraje, pero no el nivel de proteins en el
 
tejido. Los efectos interactivos 0e1 K, S y Mg no fue'on significativos en 
Is recuperac16n. El aumento de producci6n de MS al aplicar Mg (10 kg/ha)
 
fue sorprendente. Otros resultados indican que B. humidicola en degrada
ci6n puede recuperaise en t~rminos de producci6n de biomass con nn pase de
 
escardillos, evithndose is fertilizaci6n con N. Como ninguno de los 2
 
m~todos autenta el nivel de proteins, la perspectiva es introducir una
 
leguminosa compatible para compensar el deficit de proteina o sustituirla
 
con ecotipos de is misma especie o g~nero con mejor calidad nutritiva. B.
 
humidicola, B. decumbens y B. dictvoneura presentaron un mayor desarrolio
 
cuando se aplic8 N en forma de nitrato. B. humidicola absorbe y utiliza N
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tanto en Ia forms de nitrato como en la de amonio. Se presentan resultados
 

de estudlos b~sicos del uso de feldespatos de K como posibles fuentes
 

alternativas de los fertilizantes tradicionalmente utilizados. Se discuten
 

au composici6n y metodologias de an~lisis. Los esrudios agron~micos
 

preliminares han proporclonado resultados alentadores, pero arn se requiere
 

ms investigaci6n. (Resumjn por EDITEC) S02
 

0182
 
Efecto de las quemas sobre algunas propiedades
20398 CORREA S., A. 1982. 


do los suelos de los Llanos Orientales. Colombia Ceogrtfica 9(2):56-80.
 

Esp., Res. Esp., 30 Refs., flus.
 

Llanos Orientales. Clima. Suelos. Anilisis del suelo. Quema. Materia
 

orginica. N. Praderas naturales. Gramineas. Contenido de minerales. Colom

bia.
 

Se eligieron 4 sitios de muestreo de un suelo clasificado como Haplorthox
 

Tropeptico, ubicado en la altillanura plana del municipio de Puerto Gaithn
 

(Mets, Colombia), para conocer el efecto de las quemas en las propledades
 

edhficas. Se muestrearon los horizontes A y B de suelos bajo pasto nativo
 

sometidos a quemas a diferentes intervalos. Se tom6 como referencda un
 

suelo con Brachiavla decumbens que no habla sido quemado al menos 
durante 2
 

afos. Se efectu6 Un mucstreo durante el "veranillo" y otro durante el
 

verano intenso, cuando las quemas son mis frecuentes. Se obtuvo un conte

nido de bases ligeramente mayor en los suelos con B. decumbens debido al
 

incremento de K, aunque tambign el Ca y el Mg 
aumentaron ligeramente. El
 

en el suelo con B. decumtens baJ6 ligeramente en relaci6n
 

con su nivel en los suelos sometidos a quema peri6dica. Lo propio puede
 

soastenerse respecto a su saturaci6n calculada con base en la capacidad de
 

intercambio cati6nico efectiva. El conteo de microorganismos aument6 en
 

los suelos con B. decumbens, especialmente los microorganismos fijadores de
 

N aer6bico. La nitrificaci6n fue mayor en suelos bajo B. decumbens y muy
 

baja o nula en los suelos sometidos a quemas peri6dIcas. La adici6n de
 

alanina como sustrato org~nico aument6 la nitrificaci6n, pero fue Igualmen

te evidente la mayor mineralizaci6n en suelos bajc B. decumbens. Los
 

efectos favorables de B. decumbens respecto al pasto nativo, sometido 


contenido de Al 


a
 

diferentes intervalos de quema, son mat notables en la ipoca de verano,
 

cuando las quemas son ,,,s frecuentes. Es necesario continuar los estudios
 

paa observar los resultados cuando el establecimiento del pasto mejorado
 

e ha producido despu6s de un tiempo prolongado. Igualmente, valdria la
 

pens ahondar mis la dingmica del Fe y de los microorganismos responsables
 

de su precip4.taci6n y solubilizaci6n respecto a las quemas y/o al estable

cimiento de pastos mejorados. (Resumen del autor) S02
 

0183
 

22384 DUXTRE, R. 1984. Requerimientos nutricionales de Arachis pintol
 

(CIAT 17434). Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura
 

Tropical. 27p. Esp., 9 Refs., lius.
 

Arachis £intoi. Botgnica. Taxonomia. Morfologia vegetal. Fertilizantes. N.
 

P. K. Ca. Mg. Micruonutrimentos. Oxisoles. Nutrici6n vegetal. Rendimiento.
 

Materia seca. Llanos Orientales. Colombia.
 

En evaluaciones realizadas por el Programs de Pastos Tropicales del CIAT,
 

la leguminosa Arachis pintoi CIAT 17434 muestra caracteristicas &gron6micas
 

que la sefialan como una especie promisoria: excelente comportamiento en
 

asociaci6n con 4 especies del g~nero Brachiaria, buena palatabilidad y alto
 

valor nutritivo. Dentro de las evaluaciones quo so realizan con esta
 

especie, se llev6 a cabo un ensayo de inveraadero con macetas pars
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determinar los nutrimentos mis importantes para su crecimiento; se usaron 2 
suelos representativos de la altillanura colombiana: Hacienda Guayabal, 
carca a Puerto Gait~n, y Carimagua. En cl suelo de Guayabal no hubo 
respuesta a la aplicaci6n de N. Se sugiere que la falta de respuesta al N 
puede deberse a una cbracteristica de la leguminosa de fijar N atmcsf~rico 
bajo condiciones de suelos 9cidos, probablemente porque existe una cepa 
nativa de Rhizobium efectiva. La aplicaci6n de P lncrement6 en un 70% is 
producci6n de MS. Tambi~n hubo respuesta al K, Ca y Mg, pero no a Zn, B, 
Cu, Mn y Mo. En el suelo de Carimagua A. pintoi respondi6 solamente al P, 
Mg y a la interacci6n P, K, Mg y S. No hubo respuesta al N, ni a Zn, Cu, 
B, Mn Y Mo. F1 rendimiento de MS (g/maceta) fue mayor en el suelo de 
Guayabal que ,!n el de Carimagua, probablemente porque el primero tiene 
mejor textura y mayor fertilidad. (Resumen por M.M.) S02 

0184
 
20947 KUMAR, A.; ABROL, I.P. 1979. Effect of exchangeable sodium on the
 

yield and chemical composition of five forage grass species. (Efecto
 
del sodio intercamblable en el rendimiento y la composici6n quimica de
 
cinco especies de gramineas forrajeras). Forage Research 5(21I01-108.
 
Ingl., Res. Ingl., 17 Refs., Ilus.
 

Pennisetum purpureum. Brachiaria mutica. Panicum maximum. Setaria
 
sphacelata. Cynodon dactylon. Na. Rendimlento. Materia seca. Fqtablecimien
to. Fertilizantea. Cortes. Composici6n quimica. Suelos. Salinidad. India.
 

En un expt. en macetas en 1974, se estudi6 is tolerancia de Pennisetum
 
)urpareum x P. americanum, Brachiaria mutica, Pan1cum maximum, Setaria
 
aphacelata y Cynodon dactylon al exceso de Na intercamblable. Se alcanza
ron niveles de exceso de Na intercambiable (Nal) de 16, 34, 50, 64 y 80%.
 
Se aplic6 una dosis basal de fertilizante que contenls 20 ppm de N, 20 ppm
 
de P, 15 ppm de K y 12.5 ppm de ZnSO en cada maceta, con una dosis ad~cio
nal de 20 ppm de N aplicada a las semanas de Ia slembra y subsecuente
mente despu~s de cada corte. B. mutica present6 un 100% de supervivencla a
 
todos los niveles de Nal, en tanto que C. dactylon present6 supervivencia
 
completa a 16 y 34% de NaI y 97, 95 y 90% de supervivencia a 50, 64 y 80%
 
de Nal, resp. El aumento del % de Nal perjudic6 e] establecimiento de S.
 
srphacelata y P. purpureum x P. america.um. Los rendimientos de forraje
 
verde disminuyeron con el aumento en los % de Nal; los rendimientos de B.
 
mutica, C. dactylon, P. purpureum x P. americanum y S. sphacelata se
 
redujeron en un 45, 50, 86 y 70%, resp., a un % de Nal de 80, mientras que
 
P. maximum no dio ningrin rendimiento. El aumento en el % de Nal disminuy6
 
los contenidos de PC, Ca, Mg y K y aument6 el contenido de Na de las
 
gramneas. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) S02
 

0185
 
21835 LIMA, S.A.A. DE; MATTOS, 1.B. DE; MONTEIRO, F.A. 1982. Nutricao
 

mineral de cinca estilosantes cultivados ew um solo de cerrado Paulista.
 
1. Producao de mat6ria seca, nitrogenio total e nodulacao. (Nutrtci6n
 
mineral de cinco accesiones de Stylosanthes cultivadas en sue.o de
 
cerrado en Sao Paulo. 1. Producci6n de materia sec-i, nitr6geno total y
 
nodulaci6n). Boletim de Tndristrla Animal 39(1):43-54. Port., Res.
 
Port., Ingl., 17 Refs.
 

Stylosanthes gulanensis. Cultivares. Stylosanthes humilis. Stylosanthes
 
hamata. P. K. S. B. Cu. Zn. Mo. Fe. Cil agrieola. Cerrado. Nutrici6n
 
vegetal. Fertilizantes. Rendimiento. Materla seca. Nodulaci6n. Contenido de
 
N. Brasil.
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Se realiz6 un expt. en la Estaci6n Exptl. Central del Instituto de Zootec

nia, Nova Odessa, SP (Brasil), en el perlodo de marzo-mayo de 1979, pera
 

estudiar el comportamiento de 5 acceslones de Stylosanthef. (S. guianlensis
 

cv. Schofield, Endedvour y Cook; S. humilis y S. hamata) con respecto a la
 
6 


nutrici6n mineval. Se utiliz arena cuarzosa de vegetaci6n de sabana y un 

disefio factorial de. 5 x 12 (5 accesiones x 12 tratamientos de fertiliza

cl6n), con 3 repeticlones. L.ostratamientos do fertilizaci6n fueron de 

tipo sustractivo. Su midieron los siguientes pargietros: producci6n de MS, 

N total y nodilaci6n. l.a mayor producci6n de MS correspondi6 a S. 

guianensis cv. Schofield; S. humilis respondi6 a la aplicaci6n de mns 

nutrimentos quo las otras accesiones de Stvlosanthes. El P fue el nutrl
6 
 acce

slones de Stylosanthes. El K present6 efectos bencficos en todas las 

variables do los cv Schofield y Cook v en ]a nodulaci6n de S. humilis, 

pero disminuv6 la nodulaci6n do S. hamata. El encalamiento (1.2 t/ha) tuvo 

efectos positivos en S. humilis y en S. gulanensis cv. Schofield y Cook. 

La mayor tasa do eacalamiento (2.9 t/ha) tuvo efectos negativos en S. 

humilis y S. hamata. La adici6n do S favoreci6 el desarrollo de S. 

mento que m~s limit el crecimiento y la nodulaci6n rormales do las 

gulanensis cv. Cook. La aplicacl6n Cinica do los 5 micronutrimentos (B, Cu,
 

Fe, Mo y Zn) increment6 lodos los parlmetrus do S. humills. El Mo tuvo 

efectos positivos on S. hamata, on tanto que el Fe perjudic6 a S. 

gulanensis cv. Cook. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) SO? 

0186
 

21834 IIMA, S.A.A. DF; MATTOS, H.B. DF 1982. Nutricao mineral em cinco 

estilosantes cultivados em um solo de cerrado Paulis-A. 2. Teores de
 

calclo, f6sforo, magn6sio, pot~ssio, cobre, ferro, zi . e mangan~s. 

(Nutrici6n mineral en cinco accesiones de Stylosanthes cultivadas en 

suelo de cerrado en Sao Paulo. 2. Contenido de calcio, f6sforo, magne

sio, potasto, cobre, hierro, zinc y manganeso). Boletim de Ind6stria 

Animal 39(2):93-105. Port., Res. Port., Ingl., 12 Refs.
 

Stylosanthes gulanensis. Cultivares. Stylosanthes humilis. Stylosanthes 

hamata. FertilizanteF. 1'. K. S. B. Cu. Zn. Mo. Fe. Cal agricola. Nutrici6n 

vegetal. Contenido de minerales. Cerrado. Brasil. 

Se realiz6 un expt. en ]a Estaci6n Fxptl- Central del Instituto de Zootec

nia, Nova Odessa, SP (Brasil), en marzo do 1979-ago. de 1980, para estudiar 

el efecto de los nacro y micronutrimentos (B, Cu, Fe, Zn y Mn) en las 

concn. de 6stos en 5 acesiones de Stylosanthes (S. humills. S. hamata y S. 

gulanensis cv. Schofield, Endeavour y Cook). El expt. fue de tipo sustrac

tivo, con bloques al azar y 3 r'2peticiones. Se utiliz6 un suelo de arena 

cuarzosa de bajo contenido de nutrimentos, proveniente del municiplo de 

Brotas, SP. La omisi5n do I' disminuy6 la concn. de este elemento en las 5 

accesiones de Stylosanthes. La ausencia de K aument6 las concn, de Ca, Mg, 

Cu y Mn en los 3 cv. de S. Zuianens's y disminuy6 la concn. de K en los 

mismos. La omisi6n de cal aument6 las concn. de K en el cv. Schofield y en 

S. humilis, las de Mn en las 5 accesiones, y las de Zn en 4 de ellas. La 

omisi6n de los micronutrimentos (B, Cu, Zn y Fe) no afect6 las concn, de 

Ca, Mg, K, y Mn en las 5 accesiones de Stylosanthes, en tanto que la 

omisi6n de Mo aument6 los niveles de P en S. hamata y en ol cv. Schofield. 

(Resumen del autor. Trad. por I.B.) S02
 

0187
 

20567 MENDOZA P.E. 1979. Response of Andropogon gavanus to lime, P, and 

micronutrients in a highly weathered Amazon soil from Colombia. (Res

puesta de Andropogon gayanus a la cal, el P y los micronutrimentos en un
 

suelo amaz6nico colombiano muy meteorizado). Ph.D. Thesis. Gainesville,
 

University of Florida. 14Op. Ingl., Res. Ingl., 143 Refs., llus.
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Cal agricola. P. Micronutrimento3. Fertilizantes.
 

Rendimiento. Materia 

Andropogon gayanus. 


seca. Contenido de minerales. Absorci6n de nutrimen-


Ralces. pH. Suelos. Amazonla. Colombia.
tos. 


de 5 niveles
Se realiz6 un expt. de inverdadero para estudiar el efecto 


cada uno do cal, P y micronutrimentos en la producc16n de MS, 
las concn. y
 

por Andropogon gayanus, y en caracterfsticas
asimilaci6n de nutrimentos 

Cuenca
seleccionadas de un suelo do baja fertilidad, muy meteorizado do la 


Superior del Amazonas, Colombia. Se organizaron 23 combinaciones de
 

en ,n disefio repetido modificado de superficie de

tratamientos exptl. 

respuesta compuesta central. Se aplic6 cal a tasas de 0, 0.5, 1, 2 y 5
 

Se aplic
6 

P a tasas de 0, 1/32, 1/16, 1/8 y 1/4 del
meq/100 g de suelo. 

max. do absorci6n de P, calculado mediante la ecuaci6n de 1angmuir, equiva

y 260 ppm de 1'. las tasas de micronutrimentoslente a 0, 32.5, 65, 130 


fueron 0, 2, 5, 10 y 20 ppm do Fe, y 0, 0.5, 1, 2 y 5 ppm de Zn, Cu, B y
 

on nivel dado se aplicaron concurrente-
Mn. Todos loF micronutrlmentos a 

mente. Se cosech6 3 vec.s, a intervalos de 57 dfas aprox. Despu~s de la 

tercera cosecha, sE separaron las ralces para analizarlas en el lab. El P 

nutrimento limitante para el crecimiento del
disponible on el suelo fue el 


forraje y la ralz de A. gayanus. Sin la aplicaci6n de P, se presentaron
 
dias de la germinacl6n.
sintomas severos de deficiencia aparentes a los 20 


L.atasa de 32.5 ppm e P indujo un aumento de 10 veces en la MS del forraje
 

,n comparact6n con los tratamientos 
sin 1P. La tasa de 65 ppm de P produjo
 

un aumento del 100% on el rendimlento de forraje. en comparaci6n con la de
 

32.5 ppm. No so obtuvo ninguna respuesta signil.cativa a la cal n a los
 

mic'onutrimentos en el crpcimiento del forraje o do la raz. La concn. de
 

P en el forraJe a niveles de P aplicado menores de 130 ppm, varI6 do 0.07 a
 

0.10%, inferior a 0.11%, valor que ha sido registrado como crftico para el
 

tejido de A. gavanus. La aplicacl6n de P aument6 su conch. en el forraje
 

(de 0.07 a 0.15%) y on las ralces (do 0.07 a 0.177) a las tasas do 0-260
 

ppm do P aplicado, resp. La cal aument6 (P < 0.01) la concn. y la asimi

laci6n de Ca en el forraje y en el sistema radical, pero disminuy6
 

(P < 0.01) las conen. de Zn y de Mn en la planta. No se detect6 ning6n
 

concn. de Mn on el forraje fueron
efecto de la cal en la conch. de Fe. Las 


aprox. el doble de las de las ralces. las conch. de nutrimentos dlsmlnuye

ron con las osechas. l a cal aument6 el p1lde 4.3 a 4.7 c-. el suelo no 

de suelo; redulo el Al intercamencalado, a la tasa de 5 mec CaCO3 /100 g 

biable de aprox. 5 a 1.3 meq/100 g de suelo y dIsmlnuy6 la saturaci6n do Al 

de la capacidad efectiva do intercambio cati6nico do 60 a 18%. No se 

detectaron efectos do los niveles de cal en el P doble-5cido extralble del
 

suelo. El P extralble s6lo aument6 con ia aplicaci6n do P fertilizante.
 

La recuperaci6n aparente de P vari6 de 7-23%, considerado alto, debido a la
 

severa deficiencia do P del suelo no fertilizado, pero la recuperaci6n
 

aparente de Ca fue baja en comparaci6n con las cantidades aplicadas.
 

(Resumen del autor. Trad. por I.B.) S02
 

0188
 

21886 PIMENTEL, J.C.M.; NASCIMENTO JUNIOR, D. DO: RESENDE, M.; FUCLYDES,
 

R.F.; CANDIDO, J.F. 1982. Caracterizacao das pastagens naturals das
 

pedopaisagens concava e convexa 
do Planalto de Vicosa-MG. (Caracteriza

ci6n de las praderas naturales de los paisajes c6ncavo y convexo del
 

Planalto de Vicosa-MG). Revista da Sociedade Brasileira de Zooteenia
 

11(l):168-187. 
 Port., Res. Port.. Ingl., 14 Refs., 1lus.
 

Praderas naturales. Vegetac16n. Suelos. Gramfneas. Anglisis del suelo.
 

Fertilidad del. suelo. pH].Brasil.
 

un estudio en Vicosa, MG, Brasil, do nov. 1979-ago. 1980, en 3
 

greas utilizadas recientemente como praderas, a baja presi6n do pastoreo.
 

En cada grea se seleccionaron 2 paisajes, c6oicavo y convexo. 


Se realiz6 


El principal
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objetivo consisti6 en la caracterizaci6n de estas zonas como &reas pecua
rnas. Se determin6 mensualmente la humedad del suelo de nov./79 hasta
 
Julio/80 a 2 profundidades (0-20 y 40-60 cm) y tambign se determln6 Is
 
fertilidad a 2 profundidades, en nov. 15/79, feb. 3/80 y Julio/80. En
 
estas 3 fechas se determinaron ademis la frecuencia y la productividad de
 
MS (65°C) de las 10 especies m5s frecuentes. Se concluy6 que las gramineas
 
Andropogon sp., Pasalum conjugatum y Cyperacea maynienus se pueden utili
zar como especies claves para las praderas de las zonas c6ncavas, e
 
Imperata brasiliersis y Melinis minutiflora como especies claves para las
 
zon. convexas. Se encontr6 una correlac16n alta y positiva entre la
 
frecuenLla de I, brasiliensis y M. minutiflora y is fertilidad del suelo, y
 
las 2 zot.! orogr~ficas se pueden identificar como sitios ecol6gicos
 
diferentes. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) S02
 

0189
 
22829 SANZONOWICZ, C.; VARGAS, A.A.T. 1980. Efeito do calc~rio e do
 

potasslo na producar e na composicao quimica do Stylosanthes guyanensis
 
em um Latossolo Vermelho-Escuro de cerradn (Efecto del calcio y del
 
potasio en is produ:ci6n y en la composici6n quivica de Stylosanthes
 
gulanensis en un Latosol rojo-oscuro de cerrado). Rivista Brasileira de
 
Ciencia do Solo 4(3):165-169. Port., Res. Port., Ingl., 19 Refs., llus.
 

Stylosanthes guianensis. Ca. K. Fertilizantes. Produccin de forraje.
 
Materia seca. Composici6n quimica. Absorci~n de nutrimentos. Oxisoles. pH.
 
Cerrado. Disponibilidad de nutrimentos. Brasil.
 

Se realiz6 un expt. de invernadero en un Latosol rojo-oscuro, originalmente
 
bajo vegetaci6n de cerrado, para estudiar el efecto de diferentes niveles
 
de cal y de K en el rendimiento y la composici6n qu1mica de Stylosathes
 
guianensis. Los tratairlentos consistieron en un factorial completo 5, en
 
un diseo de bloques al azar. Efectuadas 3 cosechas se obtuvo una produc
ci6n max. de MS con 270 kg de K/ha y 4.5 t de cal/ha, lo cual elev6 el pH
 
de 4.6 a 5.7. El anglisis qufmico de !as hojas mostr6 un efecto positivo
 
de la cal en In fijaci6n de N, y el mayor nivel de N total se estim6 con la
 
dosis de 5.0 t de cal/ha y pH de 5.9. La adici6n de cal increment6 la
 
concn. de N, P y Ca y la absorcin total de N, P, K y Ca, pero disminy6 la
 
concn. de K y Mg y Ia absorci6n total de Mg. El K increment6 la producci6n
 
de MS y Is concn. de K, asi como la absorci6n total de N, P y K, pero
 
disminuy6 I concr. de N, P, Ca y Mg en el tejido de las plantas. (Restmen
 
del autor. Trad. por M.M.) S02
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22439 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Calidad de pasturas y nutrici6n. In
 
Informe Anual 1983. Cali, Colombia. pp.253-275. Esp., flus. [CIAT,
 
Apartado Agreo 6713, Cali, Colombia]
 

Tambign en Ingl~s.
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reticulata. guianensis.
 

Centrosema arenarium. Centrosema macrocarpum. Calopogonium caeruleum.
 

Calidad del forraje. Cortenido de proteinas. Aceptabilidad. Brachiaria
 

decumbens. Andropogon gayanus. Taninos. Desmodium 


Desmodium ovalifolium. Rhynchosia Dioilea 


heterocarpon.
 

Stylosanthes guianensis. Stvlosanthes capitata. Stylosanthes scabra. Valor
 

nutritivo. Consumo de allinentos. Selectividad. Pastoreo. Styloaanthes
 

macrocephala. Zornia brasliensis. Praderas 
mixtas. Ilojas. Tallos. Tasa de
 

carga. 
Banco de protelnas. Brachiaria h-midicola. Brachiaria dictyoueura.
 

Digestibilidad. Disponibilidad de forraje. Puerarbi phnseoloides. Epoca
 

seca. Epoca lluviosa. Palatablidad. Colombia.
 

de la Secci~n de Calidad de Pasturas y Nutrici6n del
 

Programa de Past( Tropicales del CIAT se cunzentraron en la evaluaci6n de
 

germoplasma forrajLro 


Las actividades 


desde el punto de vista del valor nutritivo y acep

tabilidad para el animal en pastoreo, las relaclones entre atributos de
 

c lidad de germoplasma ensamblado en praderas y producci6n animal, y la
 

idntificacl6n de asos alternos de germoplasma en funci6n de atributos de
 

calidad. En esadios de Is degradaci6n de proteinas in situ se encontr6
 

que los taninos de ciertas leguminosas ipodrian influenciar negativamente la
 

cantidad de N disponible para las bacterias en el runen. En los estudios
 

de aceptabilidad de accesiones de Desmodium ovelifclium, se determin6 que
 

aunque las accesiones 3673, 3666 y 3784 tendieron a ser mas preferidas que
 

el testigo 350, Ia Inyor variabilidad se present6 entre animales, lo cual
 

puede ser el resultado de Is metodologfa utilizada. En los estudios de
 
su
aceptabilidad de Stylosanthes guianensis "tardlo" se concluy6 que 


aceptabilidad es baja; esta caracteristica combinada con su alta tolerancia
 

a la sequfa podria ser muy ventajosa en ecosistemas como el Cerrado brasi

lefio con perlodos prolongados de sequla. Ademgs, podria tener mucho valor
 

como suplemento de pastos nativos, p.ej., 
en los Llanos de Colombia. En
 

estudios del valor nutritivo y consumo de leguminosas con carneros en
 

jaulas, se 
encontr6 que Centrosema macrocarpum 5065 y S. macrocephala 1643
 

presentaron el mayor consumo con menor variabilldad, en comparacidn con S.
 

guianensis "tardlo" 1283 y Zornia brasiliensis 7485 (con esta Gltima se
 

observaron trastornos digestivos, indicativo de un problems de alcaloides).
 

Se estgn adelantando estudios de selectividad de leguminosas en asociaci6n
 

con gramineas. Los estudios de consumo de B. humidicola en condiciones de
 

pastoren indicaron que ls calidad de la gramfnea se reduce con el tiempo,
 

princIpalmente debido a una deficiencia de proteina en el tejido. En el
 

caso de B. decumbens, se encontr6 que presenta mayor contenido de proteins
 

al estar asociada con leguminosas (PuLraria phaseoloides y !. ovalifolium
 

350). El consumo de S. capitata y E. phaseoloides en bancos de prot Ina
 

establecidos 
en Carimagua indic6 que el de S. capiiata fue pr~cticamente el
 

doble del de P. phaseoloides, lo cual se relacion6 con diferencias en
 

digestibilidad y tosa de excreci6n de 
heces. El bajo consumo de P.
 
parece set factor
 

positivo cuando so emplea esta leguminosa como suplemento de sabana, tanto
 

en bancos como en franjas. S. capitata no parece ser una opci~n adecuada
 

para suplementar la sabana, debido a su alta palatabilidad y tasa de
 

consumo; 6sta podria ser aprovechada pars el levante de terneros en un
 

sistema de destete precoz dirigido a aumentar la tasa de producci6n en
 

hatos de cria. (Resumen por EDITEC) TOO
 

phaseoloides, junto con su alto contenido de proteins, 
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21862 CENTRO INIERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Calidad de pasturas y nutrici6n. In . Informe
 
2 4


Anual 1982. Cali, Colombia. pp.225- 9. Esp., Ilus. [CIAT, Apartado
 

Agreo 6713, Cali, Colombia]
 

Desamodium ovalifolium. Calidad del forraje. Contenido de N. Taninos. Hojas.
 

Centrosema pubescens. Zornia latifolia. Pueraria phaseoloides. Stylosanthes
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scabra. Stylosanthes capitata. Contenido de fibra. Centrosema macrocarpum.
 

Stylosanthes macrocephala. Contenido de protefnas. Contenido de minerales.
 

Consumo de alimentos. Digestibilidad. Materia seca. Hojas. Tallos.
 

Andropogon gayanus. Brachiaria humidicola. Pastoreo. Aceptabilidad. Dispo

nibilidad de forraje. Presi6n de pastoreo. Praderas mixtas. Cal agrfcola.
 

S. Fertilizantes. Epoca seca. Epoca lu'iosa. Selectividad. Colombia.
 

Las leguminosas que se han caracterizado por factores de calidad (contenido
 

de N total, N soluble en pepsina, taninos, digestibilidad y consumo)
 

incluyen diversas accesiones de Desmodlum ovalifolium, D. gyroides 3001.
 

Stylosanthes scabra 1009, Pueraria phaseoloides 9900, Centrosema
 

macrocarpum 5065 y S. macrocephala 2093. Los estudios de caracterizaci6n
 

de la calidad de gramineas indicaron que es posible seleccionar dentro de
 

la poblaci6n de Andropogon gayanus cv. Carimagua 1, genotipos con mayor
 

cantidad de hojas y por ende con mayor potencial de co~isumo. Los iesulta

dos con carneros en jaula se deben validar con animales en pastoreo. En
 

los expt. de caracterizaci6n de germoplasma bajo pastoreo, se encontr6 que
 

el consumo de Brachiaria humidicola fue bajo, lo cual parece 
estar relacio

nado con el bajo nivel de proteina en el forraje disponible y seleccionado.
 

En los estudios de aceptabilidad di leguminosas, se encontr6 que la mhs
 

palatable rue C. macrocarpum 5065, y de otros estudios sobre l aceptabi

lidad relativa de los componentes de las asociaciones de gramineas-legumi

nosas, se dedujo, en general, que las leguminosas son m~s seleccionadas a 

medida que transcurren los dias de pastoreo, lo cual refleja la disminuci6n 

progresiva de material verde de las gramineas. Los estudios de selectivi

dad bajo pastoreo en praderas de A. Zayanus-S. cavitata 1019 + 1315 y S. 

capitata 1405, indican una mayor proporci6n dE leguminosa en is pradera con 

S. capitata 1405, lo cual es consistente con una mayor proporci6n de 

leguminosa seleccionada y mayor contenido de proteina en is dieta. Otros 

resultados sugieren que rediante la inclusi6n de una leguminosa a la sabana 

sin quemar se puede mantener un nivel adecuado de proteina en la dieta 

durante el afio. La aplicaci6n de mantenimiento de S a D. ovalifolium 350 

no solamente result6 en el aumento en la aceptabilidad de la leguminosa, 

sino tambign en un incremento en el valor nutritivo, en las condiciones de 

Carimagua, Colombia. B. humidicola sin fertillzaci6n con N en Carimagua 

present6 deficicncia severs de proteina, 1o cual incide negativamente en el 

consumo voluntario y por ende en la producci6n animal. 
 Por consiguiente,
 

es necesario buscar una leguminosa compatible con esta graminc" para
 

condiciones de sabana bien drenada. 
 Se discuten los resultados de consumo
 

de B. humidicola-D. ovalifolium 350 y A. gayanus-P. phaseoloides; 
en este
 

rltimo caso, un exceso de P. phaseoloides podria afectar negativamente la
 

ganancia de peso por una deficiencin de energia. (Resumen por EDITEC) TOO
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20371 McCOVN, R.L.; GARDENER, C.J. 1983. Diet-quality considerations in
 

the design and management of pastures in seasonally dry tropics of
 

Australia. (Consideraciones sobre calidad de la dieta en el disefo y
 

manejo de praderas en tr6picos estacionalmente secos de Australia). In
 

Smith, J.A.; Hays, V.W., eds. international Grassland Congress, 14th.,
 

Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado, Westview.
 

pp.756-759. Ingl., Res. Ingl., 9 Refs., Ilus.
 

Manejo de praderas. Tr6pico seco. Ganado bovino. Stylosanthes. Nutrici6n
 

animal. Valor nutritivo. Australia.
 

Gran parte de Is investigaci6n sobre pastos tropicales australianos de los
 

Gltimos 20 afios se ha encaminado a satisfacer el requerimiento proteinico
 

durante la estaci6n seca (6poca de escasez de proteins), con una leguminosa
 

de buena adaptaci6n. Actualmtnte se encuentran disponibles varias legumi

nosas apropiadas, pero su oontribuci6n a un r6gimen alimenticio mejorado ha
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sido variable. Se presentan algunas generaliaciones con respecto a la
 

contribuci6n de los componentes de la pradera a la nutrici6n del ganado y
 

se intenta aplicar esta informaci6n para proyectar estrategias regionales
 

para el disefio y manejo de praderas. La contribuci6n de un componente
 

forrajero es funci6n de: 1) su valor nutritivo y 2) su aceptabilidad
 

relativa. Tres componentes se pueden considerar muy nutritivos y acepta

bies: graminea verde tierna, leguminosa verde madura y rEsiduos de legumi

nosas (principalmente hoJa y semilla). La graminea tierna predomina en la
 

dieta desde las primeras tempestades hasta bien avanzada la estaci6n
 

lluviosa. La dr9stica reducci6n de Is calidad de la graminea corresponde a
 

los rendimientos max. de la leguminosa verde madura, y la composici6n de la
 

dieta cambia seg6n esto. La leguminosa verde contin6a siendo el pri-.!,.
 

componente de la diets hasta que el agotamiento del agua del suelo oligina
 

el envejecimiento y la caida de las hojas. Durante el perlodo de ilimenta

cI6n seca, el residuo de leguminosa es capaz de mantener el aumento de peso
 

vivo, a menos que las lluvias ocasionen daro. Una liuvia suficiente
 

tambign puede promover un crecimlento considerable de is graminea, repre

sentando un beneficio neto. La situaci6n m~s perJudicil estA representada
 

por las lloviznas, suficientes pars daar el forraje pero insuficientes
 

para mantener el crecimiento. La precipitaci6n de estaci6n seca en las
 

regiones ganaderas de Australia tropical es muy variable, tanto geogr9fica
 

como temporalmente. Se presentan cifras que demuestran is variaci6n en el
 

riesgo de dafio causado por ]a lluvia en ]as leguminosas secas, y la proba

billdrd de graminea verde disponible. Estas cifras proporclonan una base
 

para el dise6o de praderas y su manejo en diversas regiones. Se discuten
 

estrategias para 2 ambientes contrastantes. Aunque ya se ha logrado la
 

meta de obtener una leguminosa de buena adaptaci6n y de altos rendimientos
 

para las zonas tropicales comprendidas entre las condiciones subh6medas y
 

semigridas, queda todava una importante labor que desarrollar: Is optimi

zaci6n del empleo de tales plantas en sistemas de producci6n en un rango
 

ambiental amplio. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) TOO
 

V~ase ademhs 0074 0078 0109 0143 0150
 

TO Composici6n QuImica, Digestibilidad y Valor Nutritivo
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20359 ABRAMS, S.M.; HARTADI, H.; CHAVES, C.M.; MOORE, J.E,; OCUMPAUGH,
 

W.R. 1983. Relationship of forage-evaluation techniques to the intake
 

and digestibility of tropical grasses. (Relaci6n de las tcnicas de
 

evaluaci6n de forrajes con el consumo y la digestibilidad de gramineas
 

tropicales). In Smith. J.A.; Hays, V.W., eds. International Grassland
 

Congress, 14th., Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder,
 

Colorado, Westview. pp.508-511. Ingl., Res. ingl., 8 Refs.
 

Cynoden dactylon. Digitaria decumbens. Paspalum notatum. Heno. Forrajes.
 

Evaluaci6n. Calidad del forraje. Intervalo de corte. Rebrotes. Nateria
 

orgfnica. Digestibilidad. Consumo de alimentos. Ganado ovino. Materia seca.
 

Contenido de fibra. Contenido de proteinas. EE.UU.
 

Se suministraron a voluntad a carneros adultos, 76 henos de gramineas 

(Cynodon, Digitaria y Paspalum), cosechadas a 2, 4, 6 y 8 semanas de 

rebrote, en un ensayo de digestibilidad y consumo. El rango de DMO fue de 

54.1-72.3% y el de consumo de MO (CMO) de 17.3-27.4 g/kg. El componente 

que m~s se relacion6 con la DMO (r - -0.72) fue la lignina. La FND fue 

superior a la FAD para predecir is DMO (r = -0.66 vs. -0.45). La digesti

bilidad de FND in vitro (DFNDIV) fue superior a la DIVMO y a todos los 
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demis anilisia, para predecir la DMO (r = 0.84). El CMO se predijo mejor 
mediante la FAD (r = -0.54). La lignina y el 5cido p-cumirico se correla
cic,,aron casi igualmente bien con la digestibilidad de FND, aunque el 5cido 
p-cumirico representaba solamente un prom. de 0.6% de FND. El 5cido 
fer6lico no se relacion6 bien con ninguna medida in vivo de la calidad del 
forraje. La digestibilidad in vivo de FND se relaclon6 mis estrechamente 
con la cantidad de FND potencialmente digestible que con la digestibilidad 
dc FND predicha con base en las tasas estimadas de paso y digesti6n (r = 
0.89 vs. 0.75). Se concluye que: 1) La relaci6n entre las fracciones de
 
fibra y la calidad del forraje en estas gramineas tropicales es diferente
 
de las relaciones aceptadas convencionalmente. 2) La influencia de la tasa
 
de paso en la variaci6n de la digestibilidad de los henos de gramineas
 
tropicales, suministrados a voluntad, puede ser marginal. 3) Las t6cnicas
 
in vitro siguen siendo el m6todo mis exacto para estimar la digestibilidF
 
4) Ej necesario investigar mis sobre la naturaleza de los fenoles vegetales
 

y sus relaciones con !a calidad del forraje. (Resumen del autor. Trad. por
 
I.B.) TOI
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22385 ANZULES S., A.A. 1979. Contenido mineral en los pastos del irea de
 

Quevedo y su concentraci6n en el suero sangulneo de bovinos. Tesls
 
Ing.Agr. Ecuador, Universidad de Guayaquil. 101p. Esp., Res. Esp.,
 
Ingl., 40 Refs.
 

Panicum maximum. Pennisetx- purpureum. Contenido de minerales. Canado
 
bovino. Nutrici6'n animal. Calidad del forraje. Ecuador.
 

Para obtener informaci6n sobre el contenido mineral de los pastos y el
 
estado de nutrici6n mineral del ganado en pastoreo en la zona de Quevedo,
 
Ecuador, se obtuvieron muestras de sangre de 10 vacas de 3-4 a6os de edad,
 
en 5 fincas durante 3 6pocas del aEo. Asimismo se recolectaron muestras de
 
forraje manualmente, simulando el h5bito seloctivo de los animales. Ademis,
 
en la Estaci6n Pichilingue so tomaron 6 muestras de higado do animales
 
sacrificados para la determinaci6n de Cu, Fe y Mn. En el suero sangulneo
 
los niveles altos de Ca, P y Mg fueron adecuados durante todo el aio; del
 
total de muestras analizadas s6lo el 7.0 V 7.63% presentaron niveles
 

deficientes o cercanos a la deficiencia en y Mg, resp. Los valores mis
 
altos de Cu, Fe y Zn en el suero sangulneo sa observaron an abril (6poca
 
lluviosa); se not6 un descenso brusco al final de la 6poca seca (nov.). El
 
47.4 y 10.0% de las muestras presentaron niveles inferiores a los conside
rados normales, en Cu y Zn, resp. En las muestras de forraje, los niveles
 
prom. de 0.44, 0.27, 0.17 y 1.29% para Ca, Mg, Na y K, resp., fueron
 
adecuados para suplir los requerimientos del ganado bajo pastoreo do la
 
zona. El P, en cambio, acus6 valores por debajo de los niveles requeridos,
 
considerindose como deficitario en la dicta. Los valores prom. de 10.02,
 
214.90, 43.87 y 102.42 ppm reportados para Cu, Fe, Zn y Mn fueron adecuados
 
durante los 3 perodos de muestreo y en las 5 fincas, asl como el contenido
 
de PC (10.09%) y la DIVMS (48.02%). En !as muestras de higado el Cu y el
 
re estuvieron adecuados, en tanto que el Mn fue deficiente. (Resumen del
 
autor) TO1
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20798 CHAPMAN, P.C.; NORTON, B.W. 1982. The effect of s,.mple preparation
 

on the digestion of chopped, masticated and ground siratro and pangola
 
grass in nylon bags. (Efecto de la preparaci6n de muestras en la
 
digesti6n de Macroptilium atropurpureum y Digitaria decumbens picados,
 

masticados y molidos, en bolsas de nailon). Proceedings of the
 
Australian Society of Animal Production 14:580-583. Ingl., Res. Ingl.,
 
13 Refs., Ilus. [Dept. of Agriculture, Univ. of Queensland, St. Lucia,
 
Qld. 4067, Australia]
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Macroptilium atropurpureum. Digitaria decumbens. Forrajes. Digestibilidad.
 
Valor nutritivo. Ganado ovino. Fistulas. Australia.
 

Se prepar6 heno picado seco de Digitaria decumbens y de Macroptilium
 
atropurpureum y se suministr6 a 3 ovejas durante 2 perlodos de 5 semanas de
 
duraci6n. Se masticaron o molieron muestras de alimento preparado como
 
material fresco congelado o como heno seco picado y luego se incubaron en
 

-c t
bolsas de nailon. Una ecuaci6n de forma p = a + b (I - e ) (Orskov y 
McDonald, 1979) describi6 con exactitud (r = 0.92 - 0.99) el proceso de 
desaparici6n de MS y de N en el tiempo. La degradabilidad potencial de la 
MS de D. decumbens (73.1-82.9%) fue significativamente mayor que la de M. 
atropurpureum (61.8-65.7%). La masticaci6n aumient6 la degradabilidad 
potencial, la solutil.dad y la tasa de degradaci6n de MS y de N en ambas
 
especies. Se d.'ostr6 que la preparaci6n de las mucstras afecta los
 
estimativos de !as constantes de Is tasa de degradabilidad de MS, siendo la
 
constante de las muestras frescas congeladas significativamente mayor que
 
la de las muestras secas, y la de las muestras molidas 6ignificativamente
 
mayor que la de las muestras picadas y masticadas. (Resumen del autor.
 
Trad. par I.B.) TOI
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21804 D'MELLO, J.P.F. 1982. Toxic factors in some tropical legumes.
 

(Factores t~xicos en algunas leguminosas tropicales). World Review of
 
Animal Production 18(4):41-46. Ingl., 11 Refs., Ilus. [Dept. of
 
Agricultural Biochemistry, Edinburgh School of Agriculture, West Mains
 
Road, Edinburgh, E1193JG, Scotland]
 

Leucaena leucocephala. Psophocarpus tetragonolobus. HIojas. Semilla. Valor
 
nutritivo. Toxicidad. Taninos. Salud animal.
 

Se describen los constituyentes t6xicos de las leguminosas (inhibidores
 
inestables al calor y factores antinutricionales eatables al calor) y ve
 
discuten Jos m~todos disponibles para su detoxificaci6n (fitomejoramiento,
 
tratamientos t~rmicos y aditivos), con referencia particular a Leucaena
 
leucocephala y Psophocarpus tetragonolobus. Las hojas y semillas de laq
 
leguminosas contlenen una amplia variedad de compuestos que son potencia'
mente t6xicos; sin embargo, sc ban logrado progresos considerables en el
 
estudio de m~todos para detoxificar estos compuestos. (Resumen por M.M.)
 
TO1
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22451 LAREDO C., M.A. 1975. Requerimientos nutricionales para animales
 

de granja y composi:i6n qufmica y mineral de forrajes del municipio de
 
Ibagu6 y del departamento del Tolima. lbagu6, Colombia, Universidad del
 
Tolima. Departamento de Sanidad y Producci6n Animal. 41p. Esp., 7 Refs.
 

Axonopus scoparius. Cynodon dactvlon. Digitaria decumbens. Hyparrhenia
 
rufa, Panicum maximum. Pennisetum purpureum. Tripsacum laxum. Brachiaria
 
mutica. Pennisetum clandestinum. Ixophorus unisetus. Bohemeria nivea.
 
Dactylis Zlomerata. Anfilisis quImico. Materia seca. Contenido de proteinas.
 
Contenido de fibra. Forrajes. Ganado bovino. Requerimientos nutricionales.
 
Suplementos alimenticios. Colombia.
 

Se prese.ta en forma de cuadros la 07gulente informaci6n: necesidades
 
nutritivas del ganado lechero; necesidades diarias de nutrime-atos del
 
ganado bovino lechero (vaquillas y toros en crecimiento de razas pequefas,
 
toros en crecimiento de razas grandes, terneros para came y mantenimiento
 
de toros sementales adultos); necesidades diarias de nutrimentos pe'ra vacas
 
lecheras lactantes (mantenimiento y gestaci6n, producci6n de leche);
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necesidades de nutrimentos del ganado bovino de carne (terneros y terneras
 

en fase de terminaci6n, rnvillos y vaquillonas de 1 afo en fase de termina
ci6n, novillos de 2 afios en fpe de terminaci6n, novillos y vaquillonas en
 

crecimiento, vacas secas maduras prefiadas, vacas quo amamantan terneros en
 
los primeros 3-4 meseas despugs del parto, torob en crecimiento y manteni
miento); requerimientos de energla, proteins, amino~cidos, vitaminas,
 
minerales y hcido linolico pars ayes; requerlmientos nutritivos del cerdo
 
y del caballo, anglisis quImico de forrajes (59 especies de gramineas y
 
leguminosas) y inglisis proximal, mineral y'vitminico de alimentos concen
trados. (Resumen por EDITEC) TOI
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17264 LASCANO, C.E. 1979. Determinants of grazed forage voluntary intake
 

in cattle. (Determinantes del consumo voluntario de forraje bajo
 
pastoreo en ganado). Ph.D. Thesis. Texas, Texas A & M University. 200p.
 
Ingl., Res. Ingl., 66 Refs.
 

Cynodon dactylon. Consumo de alimentos. Pastoreo. Presl6n de pastoreo.
 
Ganado. Digestibilidad. flojas. Tallos. Materia seca. Fistulas. EE.UU.
 

En 1977 y 1978 se estudi6 la relaci6n del consumo voluntario de forraje
 
bajo pastoreo con ]a digestibilidad, el Ilenado gastrointestinal, tasa de
 
pasaje de residuos no digeridos y tasas de degradaci6n y pasaje de las
 
particulas de forraje, variando Is madurez y partes seleccionables de
 
Cynodon dactylon disponibles a animales bi.-fistulados. Los atributos del
 
forraje se variaron mediante el pastorc. de las parcelas en 3 estados
 
diferentes de rebrote por 3 animales en una secuencia de un animal A,
 
seguido por un B y un C. El efecto de la madurez en las mediciones en Is
 
plants y el animal vari6 con los afios y, aparentemente, tambi~n fue in
fluenciado por el forraje residual de las parcelas despu~s de cads pastoreo
 
en 1977. La secuencia de pastoreo empleada result6 en que el animal A
 
tuviera concistentemente mayores consusos voluntarios en coaparacil6n con el
 
animal C, slendc, el animal B intermedio. Los mayores consomos so relacio
naron lavariablemente con mayorec digestibilidades de MS, tasas de pasaje
 
de residuos no digeridos m5s r~pidas y menor llenado gastrointestinal. Sin
 
embargo, los incrementos en llenado gastroinestinal se compensaron por una
 
disminuj6n en las tasas de pasaje de los residuos no digeridos, resultando
 
por lo tanto, en una excreci6n diarla constante de heces/unidad do peso
 
corporal en los 3 animales en los 3 estados de madurez. Esto sugiril6 que
 
el principal factor que afect6 el consui.., de C. dactylon con distinta
 
calidad, fue la digestibilidad del forraje. Se consider6 que un mayor
 
Ilenado gastrointestinal, asociado con una menor digestibilidad del forraje
 
y un menor consumo voluntario, indica una capacidad limitada del tracto
 
gastrointestinal para procesar los residuos no digerldos. La ubicacil6n
 
exacts de la porcil6n del tracto limitante del llenado no fue evidente en
 

este estudio, ya que los aumentos en el Ilenado total del tracto no se
 
pudieron atribuir enteramente a los cambios de llenado en el retlculo-ru
men. Las tasas de degradacil6n y pasaje de particulas runinales fueron
 
afectadas por Is madurez, la secuencia de los animales on el pastoreo, la
 
parte de la plants y el tamao de la particula. Las tasas de degradacil6n
 
fisica y de pasaje de particulas de hoja y tallo fueron m~s r~pidas en el
 
animal A, con el forraje inmaduro, que el animal B y C con el forraje
 
intermedio o maduro. Las partIculas de hojas presentaron consistentemente
 
tasas de degradacil6n y pasaje m~s r~pidas que las partIculas de tallo de
 
tamafio similar. Las particulas de hoja y tallo mSs grandes so relacionaron
 

con tasas de degradaci6n m5E r~pidas, pero con tasas de pasaje m5s lentas,
 
comparadas con las particulas progresivamente menores de hoja y tallo, las
 
cuales presentaron tasas de degradacl6n m~s lentas y tasas de pasaje mis
 
r~pidas. En contraste, la tasa de digesti6n quImica in vitro aument6 a
 
medida que se disminuyo el tamafio de la partIcula ingerida. Se sugiri6 que
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la degradaci6n de particulas de forraje ingerido fue la consecuencia (segfin
 

las mediciones de este estudio) de un proceso fisico (rumia) mis que de un
 

proceso qulaico. Ademfs, se infiri6 que los diferentes tamafios de particu

las en el reticulo-rumen se derivan de 
la dieta por masticaci6n inicial y
 

par rumia de las particulas mis grandes. La combinaci6n de ambas fuentes
 

de particulas pudo haber subestimado las constantes calculadas de 
tasa de
 
tamafios de partIculas. E1 rvuea
degradaci6n y pasaje de los diferentes 


retuvo una proporci6n relativamente alita de particulas pequehas (300/1b( y
 

menores que 160 micrones) antes del pasaje, indicando que is retenci6n de
 

estas particulas en 1a digests ruminal puede influir en su pasaje o trn

sito hacia el tracto inferior. El enfoque utilizado pars calcular las
 

Lasas de degradaci6n fisica y de pasaje de las partIculas, seria 5til en
 
y
expt. futuros disefiados para estudiar las relaciones entre Ilenado 


de especies forrajeras. (Resumen del
 consumo. con un rango mis amplio 

autor. Trad. par 1.B.) TO|
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1975. Valor nutritivo dos
21606 LIMA, C.R.; SOUTO, S.M.; LUCAS, E.D. DE 


fenos de Brachiaria brizantha (Sigralgrass), Brachiaria purpurascens
 

(Capim angola) e Brachiaria sp. (Tannergrass). (Valor nutritivo de los
 

henos de Brachiaria brizantha, Brachiaria purpurascens y Brachiaria
 

sp.). Pesquisa Agropecuaria Brasileira (Serie Zootecnia) 10(4):I-.5.
 

Port., Res. Port., Ingl., 15 Refs.
 

Brachiaria brizantha. Brachiaria mutica. Heno. Valor nutritivo. Rendimien

to. Materia seca. Contenido de proteinas. Contenido de fibra. Digestibili

dad. Brasil.
 

Itagual, RJ, Brasil, pars determinar el rendimiento
Se realiz6 un expt. en 

y el valor nutritivo de los hencs de B.rachiaria brizantha, B. purpurascens 

y Brachiaria sp. Las parcelas (25 m ) se s!mbraron vegetativamente con 

estolones, en lineas continua3 a I m de distaicia, en greas exptl. de suelo 
.e is regi6n; se hicieron 4gris-hidrom6rfico tipico, representativo 


repeticiones. Pars esta prueba de digestibilidad se utilizaron 6 cameras
 

machos castrados (2/tratamiento) y se utiliz6 el m6todo de colecta total de
 

heces. Los henor presentaron 86.24, 81.83 y 83.61% de MS, 5.20, 3.60 y
 

de PC, y 23.74, 23.31 y 22.99% de FC, pars B. brizantha, B.
3.36% 

los coeficientes de
purpurascens y Brachlaria sp., resp. Las medias de 


digestibilidad (CD) obtenidas fueron: MS, 58.19, 54.82 y 54.49%; PC, 80.37,
 

76.17 y 66.78%; y FC, 80.75, 80.99 y 78.23%, pars los henos de las 3
 

gramineas, resp. No se encontraron diferencias sIgnificativas en el
 

anflisis estadlstico (nivel de 5%), con respecto a los CD de MS, PC y FC ni
 
los 3 tratamientos.
con ruspecto a los nutrimentos digestibles totales de 


(Resumen del autar. Trad. par I.B.) TOl
 

0200
 
22354 LOPEZ C., ..H. 1980. Estado de Is nutrici6n mineral del ganado
 

bovine en Chiriqui. Tesis Ing.Agr. Chiriqui, Panamg, Centro Regional
 

Universitarlo de David. 1O2p. Esp., Res. Esp., 30 Refs., Ilus.
 

rufa. Ganado bovino. Contenido de minerales. Requerimientos
 
nutricionales. Nutrici6n apimal. Panc5.
 
Hyparrhenia 


nutrici6n mineral de ganado bovino en diferentes
 

ireas de is Provincia de Chiriqui, Panama, y se observ6 el contenido de Ca,
 

P y Mg en el suero sangulneo de bovinos bajo pastoreo cuntinuo de
 

Hyparrhenia rufa durante feb.-mayo de 1979. Se seleccionaron 9 fincas
 

ganaderas dedicadas a la explotaci6n extensiva de ganado de carne, con
 

suplementaci6n mineral irregular y se tomaron un total de 9 muestras de
 

Se analiz6 el estado de 
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suelo, 36 de paste y 108 de suero sangulneo que se colectaron de animales 
de 18-30 meses de edad (hembras de raza CebG puro y Criollo x CebO). Las 
muestras se analizaron per mtodos de espectrofotometria, colorlmetria, 
titulaci6n y espectrofotome !fa de absorcl6n at6mica. Ios resultados 
indican los siguientes prom. :,.erales en suelo sangufneo: Ca, 8275 mg/100 
ml de suero (P > 0.05), el :ual vs un nivel adecuado; P, 3703 mg/lOO ml 
(P '<0.05), coosiderado deficiente, y Mg 2860 mg/lO0 ml (P < 0.05), para el 
grea I y (P < 0.01) para el grea III, observfndose niveles normales en 
suero sanguineo. Se encontraron deficiencias de Ca, P y Mg en el 43, 64.8 
y 9.3% de las muestras, resp. los valores prom. para las conc. de 
minerales en el paste son: Ca, 0.386 en base seca (P > 0.05), un nivel 
adecuado; P, 0.157% en bate seca (P >0.05), considerado deficiente, y Mg, 
0.208% en base seca (P > 0.05), valor considerado limitante en el pasta. 
El Ca no present6 deficiencias; sin embargo, el 77.7 y el 66.6% de las 
mtestras presentaron deficlencias en P y Mg, resp. los resulrados prom. de 
los minerales en la soluci6n del suelo indican: Ca, 12.31 meq/100 ml, el 
cual es alto; P, 4.44 microgramos/ml, considerado bajo, y Mg, 5.78 meq/l00 
ml, el cual es alto. En dichos suelos so encontr6 el Ca a nivel medio en 
el 33.3% de las muestras y alto en el 66.6%. El P se encontr6 bajo en el 
100% de las muestras analizadas. El Mg so encontr6 bajo en el 33.3, medio
 
en el 22.2 y alto en el 44.4% de las muestras analizadas. La composici6n
 
quimica del suero sangulneo y pasta faragua fueron estudiadas en un diseho
 
de parcelas divididas en bloques completamente al azar. En la relaci6n
 
suelo-planta- animal, para el Ca se obtuvieron algunas conca. limitantes y
 
deficientes atribuidas al estado fisiol6gico del animal; el P presents una
 
situaci6n deficiente y el Mg se presenta en condiclones de medio a alto.
 
Se recomienda proporcionar suplementos minerales apropiados. (Resumen del
 
autor) TOl
 

0201
 
21280 lOURENCO, AJ.; SARTINI, H.J. 1982. Efeito da fertilizacao fosfa

tada e da lotacao nas concentracoes de fosforo e calcio no solo, na
 
forragem diaponivel e no sore sanguineo de bovinos. (Efecto de la
 
fertilizaci6n fosfatada y de Ia tasa de carga en las concentraclones de
 
f6sforo y de calcio en el suelo, en el forraje disponible y en el suero
 
sangulneo de bovinos). Boletim de [nd6stria Animal 39(l):l-10. Port.,
 
Res. Port., lngl., 22 Refs., llus.
 

Hyparrhcnia rufa. Praderas mixtas. Macroptilium atropurpureum. Neonotonia
 
wightii. Stylosanthes guianensis. Centrosema pubescens. Pastoreo. Ganado
 
bovino. Disponibilidad de forraje. Fertilizantes. P. Tasa de carga.
 
Contenido de P. Contenido de Ca. Anhlisis del suelo. Nutrici6n animal.
 
Brasil.
 

En la Estaci6n Exptl. Central del Instituto de Zootecnia, Nova Odessa, SP 
(Brasil), se evalu6 el efecto de 3 niveles crecientes de P (0, 75 y 150 kg 
de P/ha) y de 4 tasas fijas de carga (1.3, 1.6, 2.0 y 2.4 novillos/ba) en 
la concn. de P y de Ca en el suelo, en los forrajes y en el suero sangulneo 
de novillos Nelore. Los resultados demostraron que Ia fertilizaci6n 
fosfatada de las praderas de Tlyarrhenia rufa asociadas con leguminosas 
tropicales aument6 la concn. de P en el sulo, en la graminea y leguminosas 
asociadas, v en el sucro sangulneo de los novillos. Tambf~n se encontr6 
que la Lasa de carga no alter6 Is conch. de P del suelo de las leguminosas 
ni del suero sangulneo de los novillos; sin embargo, aument6 la concn. de P 
en H. rtufa a medida que se increment6 la tasa de carga. La concn. de Ca en 
el suelo present6 tendencia a aumentar con la fertilizaci6n fosfatada, pero
 
las mayores tasas fijas de carga no Is afectaron. Los 3 niveles crecientes
 
de P y ls 4 tasas de carga utilizadas no afectaron la concn. de Ca del
 
forraje ni la del suero sangulneo de los novillos. (Resumen del autor.
 
Trad. par 1.B.) T01
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0202
 

20364 MISLEVY, P.; HODGES, E.M.; MARTIN, F.G. 1983. Hydrocyanic acid
 

potential in stargrass (Cynodon spp.). (Potencial de fcido cianhifdrico
 

en Cynodon spp.). 
 In Smith, J.A.; [lays, V.W., eds. International
 

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

Boulder, Colorado, Westview. pp.732-735. Ingl., Res. Ingl., 9 Refs.,
 

Ilus.
 

Cynodon nlemfuensis. Cynodon aethiopicus. Cynodon dactylon. Cultivares.
 

hCN. Toxicidad. Hojas. Tallos. Vainas. EE.UU.
 

Se determin6 el potenclal de UCN en muestrvs de material fresco y de heno
 

de Spices cau]liares meriste;nticos de 9 introducciones de Cynodon, 
en
 

diferentes estadcs de cracimiento fisiol6gico, durante el verano (10-33'C) 

y otofto (11-32'C). Tambi~n se separaron 2 lineas seleccionadas (C. 

nlemfuensis Ona y UF-5), en Spices caulinares meristem~ticos, hojas y 

vainas, y nudos e Internudos, en distintas etapas de madurez, para contzo

lar el potencial de lICN,Ia MS Ny el % de plants completa, contribuldo por 

lns componentes de Ia planta. Se determinaron correlaciones entre ia 

concn. de HCN y Ia radiaci6n solar total. Todas las introducclones vegeta

les se graduaron a 7.5 cm y recibieron 280, 25 y 93 kg de N, P y K/ha, 

resp. , una semana antes de comen: ar Io- estudios de verano y orono. Se 

obtuvieron .ifcrencias significativas en Ia concn. de IICN en los Apices 

caulinares meristemticos, entre las 9 lIneas de Cynodon, durante un
 

perlodo do 2 aos. La concn. de IICNsigui6 b~sicamente niveles altos o
 

bajos. Las gramineas con alto nivel de HCN promediaron 407 y 529 ppm, con 

base en el peso fresco (11F)duraate el verano y el otofo, resp.; las 

griamneas con bajo ICN promediaron 121 y 131 ppm en el PF. Las concn. 

prom. do lICNfueron menores en C. dactvlon Callie (75 ppm) y mayores en C. 

nlerfuensis Puerto Rico (506 ppe). Las introducciones disminuyeron con Ia 

maditrez durante el verano, pero durante el otofio, el HCN permaneci6 alto 

hasta quo las temp. descendieron bajo el punto de congelamiento. Despu~s 

del congelamiento, el lICN disminuy6 de 92 a 43 ppm y de 78 a 25 ppm, en las 

gramneas de alto y hajo nivel de lICN, resp. Los Spices meristemAticos 

deshidratados a un 855 de 'S redujeron el IICNen un 88% y un 78%, pars las 

gramIneas de alto y bajo nivel, 'esp., en comparaci6n con las muestras 
= 


frescas. Se encontraron correlaciones significativas (r 0.56) entre el 

HCN potencial y ]a radlaci6n solar total. l a separaci6n de las gramneas 
Ona y UF-5 en varias partes do Ia planta, para el anlisis de MS y de HCN, 

revel6 quo existlan niveles similares de MS en ambas. Sin embargo, el HCN 

en UF-5 fue consistentemente menor (1P < 0.05) que el do Ona. Los Spices 

meristemntlcos contenian generalmente el mayor (P < 0.05) IICNsin conside

rar la especie. Estos datos indican que hay diferencias (P < 0.05) en las 

concn. de HCN entre las introducciones de Cynodon, las cuales pueden ser 

bengficas para el manejo de gramIneas tropicales. (Resumen del autor. Trad. 

por I.B.) TOI
 

0203
 

21890 NICOLA, S.M.C. 1982. Efelto de dias de vegetacao e data de corte
 
sob.e a dlgestibilidade in vitro e o teor de N, P e K do capim
 

andropogon (Andropogon gayanus Kunth) var. bsquamulatus. (Efecto de ia
 

madurac!6n y de los perfodos de corte en Ia digestibilidad in vitro y el
 

contenido de N, P y K de Andropogon gavanus var. bisquamulatus). Tesa
 

Mag.Sc. Piracicaba-SP, Brasil, Escola Superior de Agricultura Luiz de
 

Queiroz. 106p. Port., Res. Port., Ingl., 118 Refs., Ilus.
 

Andropogon gayanus. Maduraci6n. Intervalo do corte. Digestibilidad. Conte

nido do N. Contenido de P. Contenido de K. Epoca seca. Epoca Iluviosa.
 

Calidad del ferraje. Brasil.
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Se determinaron los efectos de los perfodos de corte y de la maduraci6n en
 

la calidad de Andropogon gayanus var. bisquamulatus, durante la 6poca
 

cflida y hfmeda de 1980-81. Se realiz6 un expt. de campo cercea al Depto.
 

de Zootecnia de la Escola Superior de Agriculture "Luiz de Queiroz" (Pira

cicaba, SP, Brasil), en un suelo clasificado como terra roxa estruturada
 

serie Euiz de Quoiroz. El disefio exptl. fue completamente a] azar y los 

tratamientos, con 4 repeticlones, consistieron en los cortes efectuados
 

cada 7 dfas, durante 49 dfas, en 4 perfodos (22/10/81-09/12/81, 18/1I/81

06/01/82, 16/12/81-03/02182, 13/01/82-03/03/82). El 5rea exptl. se dividi6
 

en 4 sub5reas con 120 m cada una, correspondiendo cada subgrea a] creci

miento de un periodo. El corte de uniformidad se efectu6 el 22/10/81 en
 

todas las sub~reas, inicigndose cortes a intervalos semanales en la subarea
 

correspondiente a]. periodo, on tanto que para los dem~s perfodos, ]as
 

plantas continuaban creciendo. Se sigui6 el mismo procedimiento con todos
 

los perfodos. Las 4 subreas que representaban los perlodos, recibieron
 

120 kg de P y 60 kg de K/ha al momento de la siembra, y 80 kg ee N, 20 kg
 

de P y 90 kg de K/ha, despa6s de cada corte de uniformidad. Se observ6 que
 

en la estaci6n c~lida y h~meda (oct.-marzo), A. gayenuq debe cortarse a las
 

3-4 semanas de crecimiento para que la )IS se apryxime al 60%. La DIVMS y
 

los gcados-dia se correlacionaron negativamenLe (R = 86, 74, 79 y 94% para
 

los perfodos 1, II, 111 y IV, resp.). El % do N, P y K disminuy6 con la
 

maduraci6n de la planta. El intervalo de variaci6n fue de 2.91-1.60%,
 

0.35-0.18%; y 2.48-2.01%, resp., para estos elementos. A. Eayanus present6
 

m5s de 8% de PC hasta la s6ptima semana do crecimiento, y 0.2% de P hasta
 

la quinta semana de crecimiento; estos elementos son necesarios para
 

satisfacer los r~querimlentos de mantenimiento de los animales adultos. El
 

comienzc. de la estaci6n de crecimiento no fue el perlodo m~s adecuado para
 

obtener forraje de mejor calidad, hecho que debe analizarse con cierto
 

cuidado en vista de los prublemas que se han presentado con las evaluacio

nes. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) TO1
 

0204
 

21265 VELLOSO, I..;STRAZZACAPPA, W.; PROCKNOR, M. 1982. Valor nutritivo
 

e disponibilldade forrageira de um pasto do caplm--,Jaragu5 (Ilyparrhenia
 

rufa (Nees) Stapf). Fase 2. Periodo do inverno. (Valor nutritivo y
 

disponibilidad de forraje de una pradera de llvnarrhenia rufa. Fase 2.
 

Perfodo de invierno). Boletim de IndOstria Animal 39(2):107-116. Port.,
 

Res. Port., Ingl., 18 Refs., Ilus. [UnIv. de Sao Paulo, Faculdade de
 

Medicine Veterinaria e Zootecuia, Brasil]
 

Hlyparrhenla rufa. Valor nutrftivo. Disponibilidad do forraje. Rendimiento.
 

Materia seca. lDigestibIlIdad. Epoca Iluviosa. Contenido de protefnas.
 

Contenido de fibra. Registro del tiempo. Novillos. Consumo de alimentos.
 

Brasil.
 

Se realiz6 un ensayo do digesti6n para determiner la producci6n y el valor
 

nutritivo do una pradera de I.yparrhenia rufa durante el invierno, en el
 

U-,t.-,i dt. a,, T olo, Hiabi . L confinaron 3 maclhos cruzados (CobH x 

Holstein) j6venes, en jaulas do madera prnvistas de recolectores para heces 
y orina, durante 10 dias, despu6s de un periodo de adaptaci6n al forraje de
 

8 dtas. Se sumlnistr6 gramfnea reci6n cortada a los animales despu~s de 

perfodos de creclmiento (ie 2140, ICO y 360 dias. Se encontraron los 

siguientes coeficientes do digesti6n porcentual: despu6s de 240 dies, MS
 

50.82; IC 18.18; FC 59.66; extracto et6reo (EE) 57.87; --
Kractos no nitro

genados digesttbles (ENN) 51.09; y NDT 51.37. Despu6s de 300 dties, MS 

35.05; PC 0.0; FC 51.14; EE 43.58; ENN 31.69; y NDT 38.26. Despu6s de 360 

dias, MS 45.68; PC 0.0; FC 57.69; EE 29.74; ENN 44.37; y NDT 46.00. La 

disponibilidad do MS so estlm6 asf: despu~s de 240 dfas, 13,850 kg/ha; 

despu~s do 300 dias, 17,120 kg/ha y despu~s de 360 dias, 10,560 kg/ha. 

(Resumen del autor. Trad. por 1.B.) TOI 
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0205
 
21256 CHADHOKAR, P.A. 1982. Gliricidia maculata: una leguminosa forraje

4

ra prometedora. Revista Mundial de Zootecnia no. 4:36-4:3. Esp., 14
 
Refa., ilus. [Proyecto FAO/PNUD, ETH 81/003, P.O. Box 5580, Addis Abeba,
 
Etiopla]
 

Gliricidia sepium. Requerimientos climaticos. Requerimienros ed~ficos.
 
Siembra. Establecimiento. Intervalo de corte. Rendimiento. Producc16n de
 
forraje. Hojas. Contenido de proteinas. Contcnido de minerales. Valor
 
nutritivo. Materia seca. Leucaena leucocephala. Amino5cidos. Aceptabilidad.
 

Nutri.ci6n animal. Sri Lanka.
 

Se analizan las posibilidades de utilizar la leguminosa arb6rea perenne
 
Gliricidia maculata (G. sepium), como alimento para el ganado. Se descri
ben las caracteristicas botgnicas de la especie, medidas en las condiciones
 
de Sri Lanka. Esta leguminosa es tolerante a sequfas prolongadas y a
 
suelos 5cidos, bien drenados. . puede sembrar por semillas o por estacas.
 
Se deben util'zar estacas de m~s de 6 meses de edad como material de
 
siembra; se observ6 que entre m6s grande es el digmetro de la estacs
 
(3.6-4.0 cm), mayor es el % de establecimiento (60%). Se recomiendan
 
estacas de I m de largo, y es preferible tomar las estacas del extremo
 
inferior de la plants. El corte oblicuo de los extremos dio un estableci
miento superior en comparac16n con los cortes rectos. La profundidad de
 
siembra debe ser de 15 cm con apisonamiento del suelo en los alrededores.
 

La nodulac 6n varla con la calidad del material de siembra (10-12 s~manas
 

despu6s de la siembra) y cada plants puede contener entre 50-150 n6dulos.
 
Durante los 2 6 3 primeros a6os, las plantas solamente se deben cosechar 1
 
6 2 veces al aio pars favorecer su desarrollo. Cuando se corta cada .3
 
meseE, se pueden obtener alrededor de 8890 kg de hojas y talloa 'erdes 6
 
5156 kg de hojas verdes en un seto vivo de alrededor de 400 m en un
 
terreno d2 1 ha. Los rendimientos anuales/ha con una distancia de siembra
 
de 1.32 m , con cortes cada 3 mes2s, pueden set de 74,074 kg de MS 6 42,963
 
kg de hojas/ha. Las hojas recogidas cada 3 meses producen de 20-23% de MS.
 
Los animales consumen hojas, la parte tierna de los tallos y Is corteza que
 
los cubre. En hojas j6venes se observaron valores altos de proteins total,
 
P y Ca. El rendimiento de proteins/ha con intervalos de corte cads 3 meses
 
puede set de 2360 kg/ha. Esta especie se compara favorablemente con
 
Leucaena leucocephala, Cocus nucifera y Medicago sativa. En Sri Lanka se
 
comprob6 palatabilidad tanto para el ganado vacuno como pars el ovino. En
 
ensayos de alimentaci6n se confirm6 que es una valiosa fuenre suplementaria
 
de proteinas, especialmente pars acompaFar forraje de rtrla calidad y no
 

produce efectos perjudiciales. Los resultados obtenidos son alentadores
 
pero es necesario confirmarlos en diversas condiciones de cultivo. (Resumen
 

por EDITEC) T02
 

0206
 
20362 CO!EN, R.D.H.; GARDEN, D.L. 1983. Relationship between botanical
 

conposition of herbage on offer and herbage eaten by grazing beef
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cattle. (Relaci6n entre la composici6n botgnica del forraje disponible
 

y el forraje corsumido por el ganado bovino en pastoreo). In Smith,
 

J.A.; Hays, V.W. , eds. International Grassland Congress, 14th., 

Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado, Westview.
 

pp.678-681. Ingi., Res. Ing]., 5 Refs., llus.
 

Praderas naturales. Praderas mejoradas. Trifolium repens. Lotononis
 

bainesii. Disponibilidad de forraje. Composici6n bothnica. Consumo de
 

alimentos. Ganado bovino. Pastoreo. Australia.
 

Se describe la relac16n entre iL cor,+-sici6n bot~nica del forraje disponi

ble y el consumido en praderas inulties,,ecfficas en regiones subtropicales. 

Novillas Hereford, provistas de fistulas esof5gicas, pastaron praderas 

raturales o mejoradas. La prndera natural, que nunra habla sido fertili

zada, contenla una mezcla de gramineas y ninguna leguminosa. Una de las 

praderas ;,,ioradas consistia en pradera natural fertilizada con super

fosfato y las otras praderas mejoradas se fertilizaron y se Fobresembraron 

con Trifolium repens solo o con Lotonoui6 baincsii. Sc r-zle.Jn muestraq 

de excrusa esoffgica y de pradera en 5 ocaslones (Junio a feb.) de 2 

repeticiones de cada pradera. La extrusa se separ6 en graminea verde, 

leguminosa verde y componentes muertos. Se establecieron las relaclones 

entre la cantidad total de forraje verde disponible (FV0, toneladas mgtri

cas de MS/hn) y la proporci6n de forraje verde consumido (PFV, g de MS/g de 

MS total de extrusa). Estas relaciones fueron similares en las 4 praderas 

y se puedern describir rnediante_ 3,, 6 e&ci6n de combinaci6n 6nica de 
0 


Mitscherlich: PFV = 0.924 - 790e (r = 0.93), 'on una desviaci6n 

est~ndar residual (DER) aprox. de + 0.119. Tambiln so ajustaron relaciones 

entre la cantidad de leguminosa verde disponible (LV), TM de MS/ha) en 

ambas praderas de graminea-leguminosa y la proporcl6n de leguminosa verde 

en la dieta (PIy, g de MS/g de MS de la extrusa). No hubo diferencias 

significativas entre las relaciones estabecidas para las 2 praderas. La 

ecuaci6n de los datos globales fue lineal y el Intercepto no difiri6 

significativamente de 0: PLV = 0.432 IVD (EEb + 0.070; DER + 0.085; 

P < 0.001). Se puede calcular la proporcl6n de graminea verde Ingerlda 

(PGV, g de MS/g de MS do la extrusa) sustrayendo PLV do PFV. (Resumen del 

autor. Trad. por I.B.) T02
 

0207
 

20732 DEVENDRA, C. 1981. The energy requirements for maintenance of
 

stall-fed Kedah-Kelantan cattle in Malaysia. (Requetimientos
 

energ~ticos para el mantenimiento do ganado Kedah-Kelantan alimentado en
 

establos en Malasia). MARDI Research Bulletin 8(2):267-279. Ingi.,
 

Res. Mal., lngl., 30 Ref ., flus. [Malaysian Research & Development
 

Inst., Serdang, Selangor, Malaysial
 

Pennisetum purpureum. Consumo de alimentos. Materia seca. Requerimlentos
 

nutriclonales. Aumentos de peso. Toros. I)igestibilidad. Malasia.
 

Se informa sobre 2 ensayos relacionados con los requerlmientos energticos 

para el mantenimiento de 12 toros Kelantan de 3-3 1/2 aos de edad y peso 

vivo de 194-217 kg, alimentados en establos. Se utillz6 Pennisetum 

purpureum cortado a intervalos do 4-5 semanas para ajustar el consumo 

alimenticlo y para mantoner el peso vivo relativamente constante durante 

las 22-32 semanas del ensayo. El consumo do MS fue do i.89 y 1.467 del 

consumo alimenticio en los 2 ensayos, y en cl ensayo 1, el consumo do MS se 

correlacIon6 !gnificativamente con el peso vivo prom. (r = 0.824). El 

cambio total de peso vivo en ambos ensayos fue do -0.8 y +1.1 kg, . El 

requerimiento prom. de mantenimiento de EM fue de 615.9 k.J/kg . Se 

presentan datos sobre el requerimiento de mantenikniento de ganado Kelantar 

adulto de 200-500 kg de peso vivo. (Resumen por Nutrition Abstracts and 

Reviews. Trad. por I.B.) T02 
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0208 
22362 FERNANDEZ R., J.A. 1982. Comparaet6n de la pmoductividad en kg. de 

carse/ha de los pastizales nativos (Paspalum spp. :Ionopus spp) con y 
sin introducci6n do leguminosas (t;Ivcine wightli var Cooper y 
Macrotyloma axillae) y zacate elefante (Ponisetum purpureum). Tests 
Zootecnista. M~xico, UTniversidad Nactonal Aut6noma de M6xico. 42p. Esp., 
Res. Esp.. 24 lefs., Ibis. 

Paspalum. Axonoeus. Praderas naturales. Neonotonia wightUi. Macrotyloma 
axillare. Pennisetum purpureuri. Praderas -ixtas. Pastoreo rotacional, 
NovIllos. Tasa de carga. Aumentos de peso. Producci6n de carne. Ingresos. 
M6xico.
 

Se compararon las ganancias de peso vivo y el costo del kilogramo de peso 
producido con becerros Indobrasil y Cruzados, hajo pastoreo en praderas de 
pastes nativos (Axouo2s spp.; Paspalum spp,) (PN), pastos nativos con 
leguminosas introducidas (Elycine (Neonotonta) wtji var. Cooper y 
Macrotvloma axillare) (PNI' Y 7acate elefate (Penninetum purpurum) (Z). 
E1 trabajo se realiz6 hajo tn cli na Af (in) (e) a I05 m.s.n.m., del 10 de 
abril-18 de dic. de 1980. las 3 praderas e estudio recibleron '0 kg de 
P/ha, y adLn5s PN v 71 se fertIlizaron con 80 kg do N/ha en 2 aplIcactones. 
El pastoreo en l'N se realtz6 tie abr'l-dic., mentras quoe ol I'N+I, y ZE fuc 
de junlo-dic., sendo en forma rotattva on Ins 3 tratamitntos. Al inito 
del expt. los animales tetlan un peso prom. de 194.5 kg y una edad prom. do 
12.8 moses, y la cargo animal imptesta. segnn el forraje dtsponible fue de 
1.9, 1.8 y 3.5 becerros/ha (1.1, l.;, v 2.1 U.A./ha) para PN, PN+I y ZE, 
resp. El peso final fie do 276.6, 2H7.5 v 278.0 kg/animal en PN, P'N+I y 
ZF, resp. Las gananclas Indivlduales fueton 518, 570 y 644 on las praderas 
de PN, I'N+I, y ZE, resp. Al comien;o del pastoroo hubleron en prom. 2780, 
2746 y 5908 kg do MS/ha y 6.67, 0.54 8. tie C, en PN, N4-1, y ZE, resp. 
Al analtzar los costos directos se encentr6 que el costa del kg de peso 
vivo ganado en e perfodo exptl. tue de Mex.$18.2) con PN, $14.47 con PN+L 
y s6lo $9.39 con ZE. S ceoncluye quo Ia ganancta tiodpeso vivo/ha con P. 
purpureum foe superior a la obtenida con el pasta nativo y el paste nativo 
con leguminosas Introductdas. Pose a que se emple6 una mayor carga animal 
en P. purpureum, Ia ganancia ..r animal foe mayor que en los otrs 2 
tratamientos. Con base ell los ILeIiLodos presentadcs sobre costos direc
tos, parece que la prfcttca dle estalolecer praderas de ZE, para engordar 
becerros es m5s redituable que las atras 2 alternattvas, IN y PN+L. (Resu
men del autr) 'ro2 

0209 
21294 GIRALDO V., L.A. 1983. Estudio do aceptabtlidad (palataLilidad) 

relativa do accesiones de Stvlosanthes gulanensts. Cali, Colombia, 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. Programa do Pastas 

0

Tropicales. 4 p. Esp., 2 Refs., lus. 

Stylosanthes gulanensis. Morfologta vegetal. t15bito do crecimiento. Palata
bilidad. Disponibllidad do forraje. (anado bovino. Materla seca. Pastoreo. 
Stylosanthes capitata. Stylosaothes scabra. Colombia. 

Se se-ohraron on parcelas de 6 x 'I m I-s accesiones do Stvlosanthes 
guianensis 1633, 1280, 1283, 1808, 2031, 2812, 1317, 2127, 1002 y 10136 y 
los testigos S. capitata 10280 (testigo positivo) y S. scabre 1009 (testigo 
negativo), para determinar la variabilidad en aceptaci6n per los animales 
entre estas accestones y detectar accesiones con problemas de aceptabili
dad. Las caracterIstloas morfol6gicas medidas incluyeron el hbito de 
crecimiento y el grado de viscosidad de cada accesl6n al tacto. Tambt6n so 
midi6 la disponibilidad do MS y la aceptabIlidad per 8 animales (4/repett
ci6n) machos CebO que permanecleron en las parcelas 7 dfas durante 8 h/dia.. 
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Ocho accesiones presentaron h9bito de crecimiento postrado y 5 accesiones
 

(1633, 7812, 1317, 1009 y 1062). el mayor grado de viscosidad. La mejor
 

aceptabilidad, posiblemente ligada al menor grado de viscosidad, corres

pondi6 a S. guianensis 1280. Entre las accesiones restantes no exiate
 

diferencia marcada en la aceptabilidad. En general, los S. guianensis
 

"tardlos" podrian tener problemas de palatabilidad, especialmente en
 

mezclas con gramineas. El patr6n de aceptabIlIdad parece estar ligado al
 

hfbito de crecimiento de la planta. El an~lisis do resultados en 
ensayos
 

de aceptabilidad relativa debe hacerse diariamente en forma separada y no
 

global, puesto quo la din~mica de la disponibilidad inicial de forraje
 

desempefia una funci6o Importante, y el no tenerla presenta puede llevar a
 

errores de interpretaci6n. (Resumen por EDITEC) T02
 

0210 

21693 GRUNOW, J.O.; RABIE, J.W. 1978. Utilization and preference rating 

of various subtropical pasture species and mixtures. (Utilizact6n y 

clasfficaci6n de preferencia do varias especies y mezclas de especies
 

forrajeras subtropicales). Proceedings Grassland Society of Southern
 

Africa 13:49-52. ingl., Res. Ing]., Afr., 5 Refs.
 

Digitaria milanjiana. Panicum maximum. Medicago sativa. Panicum coloratum.
 

atropurpureum. Vigna Eragrostis 


Neonotonia whti. Brachiaria brizantha. Cynodon dactylon. Cynodon 

nlemfuensis. Pennisetum clandestinum. Cenchrus ciliaris. Macroptilium 

vexillata. cu-vula. Praderas mixtas. 

Palatabilidad. Presi6n de pastoreo. Vacas. Disponibilidad de forraje.
 

Materia ssca. Repfblica de Sud5frica.
 

Se midi6 2 veces el % de utilizaci6n y preferencia demostrado por vacas de
 

came Bonsmara, en dic. de 1976 y ma'-zo do 1977, en 18 gramineas,
 

leguminosas y mezclas de gramlneas-leguminosas subtropicales, con riego
 

suplementario por aspersi6n. El corte antes y despu6s del pastoreo, con un
 

perfodo de permanencia de 2-3 dias, so efectu6 en el rebrote do 6 semanas
 

de edad. Se registr6 el grado de utilizaci6n 2 veces/dia, con base en una
 

escala de 6 puntos, io que permiti6 relacionar las clasificaciones de
 

preferencia con el tiempo y la presi6n do pnstoreo. Sc obtuvo la siguiente 

clasificaci6n prom. de preferencia, en orden descendente: Digitaria 

milanjiana, Panicum maximum cv. Sabi, 'ledicago sativa, P. coloratum cv. 

Makakari, P. coloratum cv. Bushman Minc, 1'. maximum cv. Sabi-Glycine
 

(Neonotonia) wightii, Brachiaria brizantha, Cynodon dactvlon cv. Coast
 

Cross 1, C. nlemfuensIs cv. Estcourt, Pennisetum clandestinum cv. Whittet,
 

Anthephora pubescens, Cenchrus cillaris cv. Mrlopo, C. ciliaris-


Macroptilium atropurpureum cv. Siratro, Vigna vexillata, M. atropurpureurn
 

cv. Siratro, Eragrostis curvula-V. vexillata, G. wightii, E. curvula cv.
 

Ermelo. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) T02
 

0211
 

21694 LIMA, F.P.; MARTINELLI, D.; ROCHA, G.L. DA; CORREA, A.A.; VIDAL,
 

M.E.P.; KALIL, E.B. 1962. Informacoes preliminares sobre o comporta

mento de plantas forrageiras em condicoes de pastoreio. (Informaciones
 

preliminares sobre el comportamiento de plantas forrajeras en condicio

nes de pastoreo). Boletim de Indistria Animal 20:249-257. Port., Res.
 

Port., Ingl., 10 Refs.
 

Cynodon dactylon. Cenchrus ciliaris. Digitaria swazilandensis. Urochloa
 

mosambicensis. Setaria sphacelata. Ixophorus unisetus. Eriochloa
 

polystachya. Panicum maximum. Cultivares. Palatabilidad. Pastoreo. Consumo
 

de alimentos. Vacas. Clima. Brasil.
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Se estudiaron 2 grupos de gramtneas para determinar el grado relativo en
 
que eran apetecidas por el ganado. El grupo A inclula 10 gramfneas:
 
Cynodon dactylon, Cenchrus ciliaris (azul), Digitaria swazilandensis,
 
Setaria sphacelata, Urochloa mon;ambicensis, Ixophorus unisetus, Eriochloa
 
polystachya, C. ciliaris (verde), Acrocerac macrum y Setarissp. El grupo
 
B tenia 7 representantes de Panicum maximum: Coloniao, Sempre Verde,
 
Coloniao de Tanganica, Coloninho, Coloniao Sul Lfricano, Bufalo y Coloniao
 
de Sergipe. Las var. del grupo B se sembraron en parcelas de 5 x 6 m, con
 
4 repeticiones y las del grupo A en parcelas de 3.5 x 7.25 m, con 4 repeti
ciones. SP hizo un anglisis general y 3 por estaci6n, con las medias de
 
las notas dadas a cada parcels. Pars el grupo A el an~lisis general
 
comprende las notas dadas durante el perfodo de observaci6n del 15-3-61 al
 
26-6-62 y por estaci6n: otofio, notas dadas del 15-3-61 al 10-5-61 y del
 
1-3-62 al 7-4-62; invierno, notas dadas del 21-6-61 al 31-8-61 y del
 
25-6-62 al 26-6-62; repano, notas dadas del 13-11-61 al 21-1-62. Pars el
 
grupo B, el anrilists general comprende las notas dadas durante el perlodo
 
de observaci6r, del 14-3-61 al 23-6-62 y por estaci6n: otofio, notas dadas
 
del 14-3-61 al 10-5-61 y del 13-3-62 al 18-3-62; invierno, notas dadas del
 
21-6-61 al 31-8-61 y del 22-6-62 al 23-6-62; verano, notas dadas del
 
10-12-61 al 20-1-62. El juzgamiento se hizo por parte de un solo ticnico,
 
mediante observaciones visuales, despu6s de cade pastoreo, cuando se
 
conferfan notas (escala 0-10) a las diversas gramfneas de los 4 bloques.
 
El criterio utilizado pars la mayor o menor permanencia de los animalzc en
 
el grea exptl. dependla de ia disponibilidad de forraje, evItando los dafos
 
causados por el pastoreo demasiado Intensivo en las de mayor palatabilidad.
 
Despufs del primer pastoreo (del 14-3 al 24-3-61, para el grupo B, y del
 
15-3 al 20-3-61, para el grupo A) hubo necesidad de igualar ]a vegetaci6n
 
por corte mecnico; posteriormente, hasta el final del expt., se utilizaron
 
solamente 4 vacas Cebrl de peso similar. Los resultados revelan los si
guientes Indices de apetencia relativa: grupo A, F. polystachya 8.65, C.
 
ciliaris verde 7.23, Setaria op. 6.48, 1. unisetus 6.28, C. dactylon 5.90,
 
A. macrum 5.10, U. mosambicensis 4.13, S. sphacelata 3.60, C ciliaris 
(azul) 2.83, D. swazilandensis 0.68 con un error de + 0.27; grupo B, 
Coloiiiao de Sergipe 9.53, Sempre Verde 8.55, Colonian 8.30, Coloniao Cdl 
Africano 5.43, Coloniao de Tanganica 5.35, Coloninho 4.50, Bufalo 3.93, con 
un error de 0.07. Las diferencias fueron significativas al nivel de + 
0.1%, para los grupos A y B. El coeficiente de variaci6n (CV) para el 
grupo A fue de 10.4% con d.m.s. a 5% = 1.28; para el grupo B, CV + 2.2% con 
d.m.s. a 5% = 0.33. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) T02 

'212
 
21613 NGENDAHAYO, M. 1)83. Pennisetum purpureum Schum (Herbe a 616phant):
 

influence de l'apport de concentre sur son ingestibilit6 et son
 
efficacit6 alimentaire chez le mouton local en croissance. (Pennisetum
 
purpureum: influencia del aporte del concentrado en la cantidad ingerida
 
y en la eficiencia alimentaria de la raci6n, en ovinos locales en
 
crecimiento). Rubona, institut des Sciences Agronomiques du Rwanda.
 
Note Technique no.l. 31p. Fr., Res. Fr., 33 Refs., ilus. [Inst. des
 
Sciences Agronomiques du Rwanda, B.P. 138, Butare, Rwanda]
 

Pennisetum purpureum. Concentrados. Canado ovino. Consumo de alimentos.
 
Suplementos alimenticios. Aumentos de peso. Ruanda.
 

En Ruanda se estudi6 el efecto de 4 niveles de un concentrado con un 20.2% 
de protetna total (60, 120, 180 y 240 g/cabeza/dla) en las rantidades de 
racin ingerida y en la eficiencia alimentaria de la rpei6n global 
(Pennisetum purpureum + concentrado) en ovinos en crecimiento durante 20 
semanas. Se utilizaron 24 animales de 3-8 meses de edad, de raza local con 
un peso prom. de 14.15 kg. La cantidad de materia fresca y de MS del 
forraje ingerido no cambi6 significativamente (P = 0.05) con el nivel de 
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suplementaci6n, )mo tampoco la MS total, Aparentemente, el ovino local es 

capaz de ingerir cantidades considerables de MS de P. purpureum (191 g/kg 

peso corporal), con un aporte de 60 g de concentrado. El max. de absorci6n 

de MS total/kS de peso metab6lico corres ;di6 a los animales que recibie

ron el mayor nivel de concentrado. El aumento de peso diario fue de 
31.907, 43.097, 36.19 y 38.0FS g, resp., pars los 4 niveles de concentrado. 

(Resumen por I.B.) T02
 

0213
 

22496 PACOLA, L.J.; LIMA, F.P.; CAMPOS, B. DO E.S. DE 1974. Apetibilidade
 
e producao de oito variedades do capim elefinte, Pennisetum purpureum,
 

Schum. (Palatabilidad y producci6n de ocho variedades de Pennisetum
 
purpureun). Boletim de Ind~stria Animal 31(l):91-96. Port., Res. Port.,
 
Ingl., 15 Refs.
 

Pennisetum purpureum. Cultivares. Palatabilidad. Producci6n de forraje.
 
Pastoreo. Vacas. Epoca seca. Epoca lluviosa. Brasil.
 

Se realiz6 un ensayo en la Estaci6n Exptl. de Zootecnia, en Sertaozinho, 

SP, Brasil, pars determinar la palatabilidad y la producci6n de forraje de 
8 var. de Pennisetum purpureum: Taiwan A-146, Mineiro, Porto Rico, Taiwan 
A-25, Merkeron Comum, Merkeron M~xico, Merker y Taiwan A-143. La palatabi
lidad se evalu6 mediante observaci6n visual, antes y depu~s del Dastoreo 

por el ganado, y se utiliz6 on disefio exptl. de bloques completos al azar, 
con 4 repeticiones durante 2 perlodos: seco y Iluvioso. Las var. que 
mostraron diferencia estadfstica al nivel de 1% de probabilidad fueron: 1) 
en el perfodo lluvioso Taiwan A-146 no difiri6 de Merkeron Comum, Taiwan 
A-25 y Merkeron M6xico, pero fue superior a Porto Rico, Taiwan A-143, 
Mineiro y Merker; 2) en el perlodo seco Taiwan A-146 fue superior a los 
otros. La produccl6n de forraje verde en kg/ha fue: Taiwan A-143, 71,082;
 
Taiwan A-146, 69,791; Mineiro, 57,343; Porto Rico, 53,666; Merker, 46,854;
 
Merkeron Comum, 44,968; Taiwan A-25, 42,657 y Merkeron M~xico, 27,270.
 
(Resumen del autor. Trad. por M.M.) T02
 

0214
 

20363 WALKER, B.; RUTHERFORD, M.T.; WHITEMAN, P.C. 1983. Diet selection
 
by cattle on tropical pastures in northern Australia. (Selecci6n de
 
dieta por el ganado en praderas tropicales del norte de Australia). In
 
Smith, J.A.; Hays, V.W., eds. International Grassland Congress, 14th.,
 

Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado, Westview.
 
pp.681-684. Ing!., Res. Ingl., 4 Refs., flus.
 

Setaria sphacelata. Macroptilium atropurpureum. Stylosanthes guianensis.
 
PFraderas mixtas. Selectividad. Novillos. Pastoreo continuo. Digestibilidad.
 
Composici6n botgnica. Aumentos de peso. Rendimiento. Tasa de carga. Clima.
 
Australia.
 

Se estudi6 la selecci6n de diets por novillos en una pradera de Setaria
 
sphacelata var. sericea (Kazungula), Macroptilium atropurpureum (Siratro) y
 
Stylosanthes guianensis var. guianensis (Schofield), bajo pastoreo continuo
 
en el norte de Australia. El tratamiento que mantuvo los mayores aumentos
 
de peso anuales en la pradera (254 kg/novillo), fue el de 1.7 novillos/ha.
 

La precipitaci6n pluvial anual prom. fue de 1490 mm, el 70% de la cual cay6
 
de dic.-marzo. Las temp. mensuales prom. son mayores en di. (30.1C) y
 
menores en Jul. (11.9°C). Se tomaron muestras de la pradera en 1973 (7
 

perfodos de 3 dias) y en 1975-76 (6 perfodos de 3 dias), con 3 novillos
 
provistos de fistulas esofigicas. Se analiz6 el contenido de N, ha diges
tibilidad in vitro (DIV) y ha composici6n botgnica de las muestras de 
extrusa. Se determin6 el rendimiento y la composici6n de la pradera y se
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analizaron muestras de forraje con respecto al N en 1973 y al N y DIV en 
1975-76. En 1973 la proporci6n de leguminosa (principalmente Siratro) en 
las dietas del ganado fue menor que la proporci6n de leguminosa de Is 
pradera (8.2%). con excepci5n de marzo, cuando fue de 12.3%. El contenido 
de N de la diets siempre fue mayor que el valor derivado de los componentes 
de la dieta. La DIV de las muez.tias de extrusa excedi6 el 70% en 5 perlo
dos y fue inferior (66.5%) en ago. de 1973. Con la excepci6n de die. de 
1975, el ganado seleccion6 una mayor proporci6n de leguminosa (principal
mente Siratro, nuevamente) en su dicta, en comparaci6n con la proporci6n de 
leguminosa de la pradera, especialmente en junio (38.0% en comparaeci6n con 
7.1%). Con la excepc16n de oct. de 1975, el contenido de N de las muestras 
de extrusa fue mayor que los valores derivados. La DIV de la dicta fue 
mayor en abril (67.7%) y menor en oct. (52.3%) de 1975. Las varlaeciones 
estacionales en la calidad de la pradera eran evidentes. Los valores de N 
y de DIV ilustran la calidad relativamente baja de las praderas tropIcales 
y la necesidad de un mayor grado de selecci6n de la dicta, para sitisfacer 
los requerimientos nutricionales. Este grado de selecci6n se puede alean
zar solamente con tasas de carga ligeras. En las praderas sometidas a 
pastoreo continuo, con bajas tasas de carga, la preferencia poer S. 
sphacelata en lugar de leguminosas, durante la temprana estac16n de creci
miento, tiene una importancia practica para el mantenimiento de las legumi
nosas. Se pueden obtener mayores rendimientos de leguminosas mediante el 
descanso de las praderas durante 6pocas crIticas. En 1973, ]a preferencia 
par S. sphacelata se relacion6 con las mayores temp. de la estaci6n fria, 
que causabar, un crecimiento continuo de la pradera. (Resumen del autor. 
Trad. per I.B.) T02
 

V~ase adem~s 0043 0047 0062 0121 0132 0140 0144
 
0145 0146 0190 0191 0193 0195 0197
 
0198 0204 0215 0216 0217 0218 0219
 
0220 0221 0222 0223
 

T03 Suplementaci6n Animal
 

0215
 
21271 BENINTENDI, R.P.; ANDRADE, R.P. DE 1982. Suplementacao com alimen

tos volumosos e concentrados, durante a seca, a novilhas zebus mantidas
 
no pasto. (Suplementaci6n de novillas CebG en pastoreo con forrajes y
 
concentrados, durante ]a estaci6n seca). Boletim de Ind6steia Animal
 
39(1):11-28. Port., Res. Port., Ing]., 35 Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. Hyparrhenia rufa. Ileno. Ensilaje. Concentrasas. Suplemen
tos alimenticios. Novillas. Pastoreo. Epoca seca. Requerimientos nutricio
nales. Aumentos du peso. Epoca liuviosa. Brasil.
 

En un disefio exptl. de bloques al azar se evaluaron los efectos de la
 
suplementaci6n durante la estaci6n seca de 35 novillas Nelore de I afio de
 
edad con los siguientes tratamientos: 1) pradera de Panicum maximum + heno
 
de Hlyparrhenia rufa + harina integral de soya; 2) P. maximum + ensilaje de
 
malz + harina integral de soya; 3) P. maximum + mazorca de malz molida +
 
harna integral de soya; 4) P. maximum + harna Integral de soya; y 5) P.
 
maximum (testigo). Los animales se asignaron a] azar a cada bloque segun
 
el peso vivo inicial. El heno de 11.rufa, el ensilaje de malz y la mazorca
 
entera de malz molida suministraron un 40% de los requerimientog de MS para
 
mantenimiento. La harna integral de soya suministr6 Ia PC hasta completar
 
las necesldades de mantenimiento. Los suplementos evitaron p6rdidaw consi
derables en el peso vivo durante 56 dlas de sequla severa, en comparaci6n
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con el testigo (pradera de P. maximum). Si se considera un periodo de 84
 

dias, incluyendo todo el perodo de suplementaci6n, los tratamientos 1, 2 y
 

3 presentaron aumentos significativos en el peso vivo, en comparaci6n con
 

el testigo. El tratamiento 4 no difiri6 del testigo. Despu6s de la
 

estaci6n lluviosa, 196 dfas antes de finalizar el perfodo de suplementa

ci6n, todos los animales presentaron el mismo aumento de peso y no se not6
 

la influencia de la suplementaci6n recibida durante Is sequia. La suple

mentaci6n de la pradera no se considera rentable, ya que las diferencias de
 

peso vivo obtenidas desaparecen en Is siguiente 6poca liuviosa. (Resumen
 

del autor. Trad. por .B.) T03
 

0216
 
22807 COMBELLAS, J.; MARTINEZ, N. 1979. Efecto de Is suplementaci6n con
 

concentrado al inicio de is lactancia sobre el consumo y Is producci6n
 

de leche en pastoreo durante Is estaci6n lluviosa. Agronomia Tropical
 
29(6):463-475. Esp., Res. Esp., Ingl., 29 Refs., Ilus.
 

Cenchrus ciliaris. Suplementos allmenticios. Concentrados. Vacas. Pastoreo.
 
Consumo de alimentos. Producc16n de leche. Epoca Iluviosa. Aumentos de
 
peso. Disponibilidad de turraje. Calidad del forraje. Venezuela.
 

Se suplementaron 15 vacas Holstein bajo pastoreo en Cenchrus ciliaris cv.
 

Biloela, durante la estaci6n iluviosa, entre las semanas 3-8 despu~s del
 

parto con I, 4 y 7 kg de concentrado (19.4% de PC)/ Tn. Pesteriormente y
 

hasta Is semana 30, todos los animaleE recibieron 3 kg del mismo suplemen
to/dia. Las producciones de leche en los 3 tratamientos fueron de 8.6,
 
11.5 y 17.9 kg/dfa en el primer periodo y de 7.6, 7.4 y 11.9 kg/dla en el
 
segundo perlodo del ensayo. Los consumos prom. de pasto en el segundo
 
perlodo fueron de 14.5, 13.3 y 15.1 g de MO/kg de peso vivo/dIa en los
 

animales suplementados con 1, 4 y 7 kg/dla en el primer perlodo y no fueron
 
influenciados por estos tratamientos. (Resumen del autor) T03
 

0217
 
22808 COMBELLAS, .1. 1979. Efecto de la suplementaci6n con concentrado
 

sobre el consumo y is producci6n de vacas en la lactancia media. 2.
 
rsraci6n Iluviosa. Agronomla Tropical 29(6):517-526. Esp., Res. Esp.,
 

Ingl., 15 Refs.
 

Cenchrus ciliaris. Vacas. Pastoreo. Concentrados. Suplementos alimenticios.
 
Consumo de alimentos. Producci6n de leche. Aumentos de peso. Epoca
 
lluviosa. Disponibilidad de forraje. Calidad del forraje. Vfnezuela.
 

Se evalu6 el efecto de 3 niveles de concentrado (0, 3 y 6 kg/d1a) en el
 

consumo y la producci6n de leche de vacas en Is lactancia media, bajo
 

pastoreo en Cenchrus ciliaris cv. Biloela durante la estaci6n lluviosa. Se
 
utilizaron 12 anmmales Holstein de 2-4 partos, 6 de los cuales tenfan una
 
producci6n de leche de 18.0 kg/dfa al inicio del ensayo y los otros 6
 

produclan 13.5 kg/dIa. Las producciones de leche disminuyeron apreciable
mente durante el expt., en una magnitud similar en ambos grupos. La
 

respuesta a la stplementaci6n fue de 0.63 y 0.48 kg de leche/kg de concen
trado en las vacas de alto y bajo nivel de producci6n. Los consumos de
 

pasto fueron superlores en las vacas de mayor producci6n y disminuyeron con
 
Ia suplementaci6n. (Resumen del autor) T03
 

0218
 
22465 McDOWELL, L.R.; CONRAD, J.H.; ELLIS, G.L.; LOOSLI, J.K. 1983.
 

Minerals for grazing ruminants in tropical regions. (Minerales pars
 

rumiantes en pastoreo en las regiones tropicales). Gainesville,
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University of Florida. Department of Animal Science. 86p. Ingl., Res.
 
Ingl., 60 Refs., Ilus. [Dept. of Animal Science, Univ. of Florida,
 
Gainesville, FL 32611, USA]
 

Ganado. Pastoreo. Requerimlentos nutricionales. Forrajes. Ca. P. Mg. K. Na.
 
Cl. S. Co. Cu. Fe. 1. Mn. Fe. :n. Metabolismo. Toxicidad. Suplementos
 
alimenticios. Am6rica del Sur. America Central. America del Norte. Caribe.
 
Asia. Africa.
 

Se resume la informaci6n actualmente disponible sobre la nutrici6n mineral 
del ganado en los tr6picos y se hacen recomendaciones sobre como se deben 
suministrar estos minerales a rumlantes en pastoreo. Se discuten diferen
tes factores que influyen en la variaci6n de las necesidades de minerales 
por parte de los animales. El Ca, P, Na, Co, Cu, 1, Se y Zn se Lonsideran 
como los elementos minerales que faltan, con mayor probabilidad, en condi
ciones tropicales. En aigunas regiones, en condiciones especificas, puede 
haber deficiencla de Mg, K, Fe y Mn y los excesos de F, Mo y Se son muy 
perJudiciales. Se han mostrado t6cnicas pars evaluar el eccado mineral del 
ganado; 6stas utilizan tejidos animales y concn. de miierales en el forra
jo. La suplementaci6n mineral a voluntad const!tuye una garantla econ6mi
ca; en algunos estudios realizados, el. beneficio econ6mico de ]a inversi6n 
en suplementaci6n mineral alcanz6 una relaci6n de 20 a I. Se discuten 
algunos m~todos para evaluar la suplementaci6n mineral y algunos procedi
mientos pars la formulacl6n de suplementos. Se ilustran algunos alimenta
dores de minerales utillzados -n zonas tropicales. (Resumen del autor.
 
Trad. por l.B.) T03
 

0219
 
20449 KANCIO, A.B.; VIANA, J. DE A.C.; AZEVEDO, N.A. DE; REIIFFLD, O.A.M.;
 

RUAS, J.R.M.; AMARAL, R. 1982. Efeitos da suplementacao cam semente de
 
soja e ureia no perlodo da seca sobre o potencial reprodutivo de
 
novilhas zebuinas. (Efectos de la suplementacl6n con semilla de soya y
 
urea en el petlodo de sequIa sabre el potencial reproductivo de novillas
 
CebW). Arqulivos da Escola de Veteriniria da Universidade Federal de
 
Minas Gerais 34(3):573-585. Port., Res. Port., Ingl., 46 Refs.
 

Pqnlcum maximum. Suplementos alimenticlos. Concentrados. Novillas. Repro
ducci6n animal. Consumo de alimentos. Aumentos de peso. Epoca scca. Brasil. 

Se realiz6 un expt. en Governador Valadares, MG, Brasil, durante la esta
c16n seca de 1980 (mayo-oct.) para medir el efecto de la suplementaci6n 
alimenticia en el comportamiento reproductivo de novillas Cebf. Se asigna
ron 78 novillas CebG con una edad inicial de 17 meses y con un peso vivo de 
108 kg a 3 grupos de 26 novillas cada uno. las raciones consistlan de 
Panicum maximum y el siguiente suplemento a voluntad: TI , espigas de malz 
desintegradas y minerales (testigo); T + urea; y + soya. Despu6s del 
perlodo exptl. de 160 dfas, Ins aumenlos prom. diarlos de peso fucron de 
184, 268 y 304 g, para los 3 tratamientos, resp. El tratamlento con soya 
present6 el mayor consumo de supiemento (1.90 kg/dfa/animal) y el trata
miento con urea el menor (1.31 kg/dfa/animal). La altura de la cruz fue 
similar en los tratamientos con urea y con soya y slgniflcativamente menor 
en T . Aunque la suplementaci6n alimenticia no afect6 la Iniciacl6n de la 
actividad ov5rica, el ciclo estral de las novillas de 21-24 meses de edad 
mostr6 diferencias significativas para los tratamientos con urea y soya. 
(Resumen del autor. Trad. par 1.11.)T03
 

0220
 
21657 MANIDOOL, C. 1983. leucaena leaf meal and forage in Thailand.
 

(Harna integral de hoja y forraje de Leucaena en Tailandia). In
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Leucaena Research in the Asian-Pacific Region. Singapore, 1982.
 
Proceedings of a Workshop. Ottawa, Canada, International Development

Research Centre. pp.65-68. Ingl., Res. Ingl., Fr., Esp. [Division 
of
 
Animal Nutrition, Dept. of Livestock Development, Bangkok, Thailand]
 

Leucaena leucoceohala. 
Hojas. Forrajes. Suplementos alimenticios. Valor
 
nutritivo. Contenido de proteinas. Mimosina. Toxicidad. Ganado. Tailandia.
 

Se discute el papel de Leucaena como componente en la producci6n de alimen
to animal en Tailandia. El uso de Leucaena para forraje est5 siendo
 
impulsado 
en el pals dentro de un plan de pastos caseros. El compuesto
 
pars cerdos y ayes contiene generalmente 3-5% de harina integral de hoja de
 
Leucaena, pero el del ganado lechero puede incluir sin peligro 15%. 
 Hay 1
 
molinos de harna integral de hoja en el pals que producen aprox. 6 x 10
 
t/ailo. La calidad del producto es baja, y el contenido de proteins en las
 
muestras de 
harina integral de hoja oscila entre 11.2-21.5%, aunque las
 
hojas puras pueden tener tanto como 17-28%. El contenido prom. de mimosina
 
y su derivado es 
de 3-5% con gran variaci6n entre especies. La toxicidad
 
de is mimosina y su derivado DHP ha 
sido observada en estudios realizados
 
en Tailandia sobre ganado joven alimentado con altos niveles de hojas de
 
Leucaena fresca por 8 meses. 
 Tambi~n se ha observado Is toxicidad en las
 
ovejas. An, recientemente, pruebas preliminares en ganado alimentado con
 
altos niveler de hojas de Leucaena fresca han indicado que el ganado en
 
Tailandia puede degradar tanto mimosina como DHP y sobrevivir con la diata.
 
(Resumen del autor) T03
 

0221
 
22449 RODRIGUES, F. DE M.; SILVA, V.t,. DA; SUZART, J.C.C.; SILVA, U.R. DA;
 

ROCHA, J.C. DA 1983. Utilizacao de ursia na engorda de novilhos
 
durante o perlodo seco. (Utilizaci6n de urea en e] angorde de novillos
 
durante el perlodo seco). Salvador-BA, Brasil, Empress de Pesquisa
 
Agropecugria da Bahia. Boletim de Pesquisa no.3. 19p. Port., 
Res. Port.,
 
16 Refs., flus. [Empresa de Pesquisa Agropecugria da Bahia, Caixa Postal
 
1222, 40.000 Salvador-BA, Brasil]
 

Digitaria decumbens. Pastoreo. 
Novillos. Suplemetitos alimenticios. Urea.
 
Epoca seca. Tasa de carga. Aumentos de peso. Brasil.
 

Se evalu6 el efacto 
de diferentes niveles de urea en el desempefio de
 
novillos durante la 6poca seca, mantenidos en praderas de Digitaria
 
decumbens, en l 
Unidade de Execucao de Pesquisa do Paraguacu, Microrregiao
 
Homogenea 139 - Piedemonte da Diamantina, BA, Brasil. Durante el expt. los
 
animales recibieron niveles 
de 0, 50 y 75% de urea adicionados a la sal
 
mineral. 
 La mezcla mineral fue formulada a partir del diagn6stico parcial

de las deficiencias en la regi6n, efectuado por la Empress de Pesquisa

Agropecuiria da Bahia. 
 La tasa de carga inicial fue de 0.75 U.A./ha. La
 
ganancia de peso prom. diario/animal en el perlodo fue de 0.368, 0.457 y

0.495 kg, pars los niveles de urea de 0, 50 y 75%, resp. Seg6n el anglisis
 
de varianza hubo efecto significativo entres los tratamientos, y is prueba

de Tukey evidenci6 la mayor ganancia de peso vivo/animal en el perfodo con
 
el nivel de 75% de urea. Mediante el anglisis de regresi6n lineal se 
ajust6 la ecuaci6n y = 32.9909 + 0.955 X, concluy6ndose que pare cads 
unidad porcentual de aumento de urea en Is mezcla en sustituci6n a le
 
cantidad equivalente de sal mineral, se espera un aumento de 0.0995 kg de
 
peso/animal en el perlodo seco. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) T03
 

0222
 
22857 SIMON, L.; DOCAZAL, G. 1983. Utilizaci6n de ensilaje en is diets
 

de terneros lactantes. Pastos y Forrajes 6(3):383-389. Esp., Res. Esp.,
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Ing!., 7 Refs. [Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey,
 

Perico, Matanz-q, Cuba]
 

Cynodon nlemfuensis. Digitaria decumbens. Ensilaje. Terneros. Concentrado3.
 
Calidad
Suplementos alimenticios. Consumo de alimentos. Aumentos de peso. 


del forraje. Cuba.
 

Se utilizaron 36 terneros F (3/4 Holstein x 1/4 Cebfi) en un disefio total-

Los
 

mente al azar, para estudlar el efecto del ensilaje en la raci6n. 


terneros se distribuyeron en 
los siguientes tratamientos: A) ensilaje de
 

Cynodon nlemfuensis y C) forraje verde
 

Los terneros consumlan adema-s diariamente 4 kg de leche y

Digitaria decumbens, B) ensilaje de 


de D. decumbens. 

Las ganan

concentrado a voluntad, efectu~ndose el destete a los 60 dias. 


cias de peso vivo fueron 
de 396, 409 y 412 g/dia/animal, no difiriendo
 

entre sf, y el consumo de MS de los forrajes fue de 158.7, 214.5 y 217.0
 

difiriendo significativamente B y C con
 g/dia/animal para A. 	B y C, resp., 

el ternero
Se concluye que en dietas donde 


es factible la utilizaci6n del ensilaje

respecto a A (P < 0.001). 


recibe el concentrado a voluntad, 


como complemento de la raci6n. (Resumen del autor) T03
 

0223
 
MOORE, J.E.; MISLEVY, P. 1982.
 

21219 SPICER, L.; CHAPMAN JUNIOR, H.L.; 

plus energy and protein for beef cattle.


Mature aeschynomene haylage 


(Heno almacenado de Aeschynomene americana madura m~s energla 
y proteins
 

para ganado bovino). In University of Florida. Institute of Food and
 

beef cattle research report 1982.

Agricultural Sciences. Florida 


4 4 8

3- . Ingl., Res. lngl. [Agricultural Research
Gainesville, Florida. pp.
 

Center, Ona & Animal Science Dept., Gainesville, FL, USA]
 

seca. Contenido de proteinas. Novi-
Aeschynomene americana. Beno. M;tteria 

alimentos. Aumenllos. Concentrados. Suplementos alimenticios. Consumo de 


tos de peso. EE.UU.
 

Se cosech6 la leguminosa tropical Aeschynomene americana, en la etapa de
 

humedad (49.5% de
 
floraci6n tardla y se preserv6 como heno con un 35-50% do 


6	 fue de
 
MS). La cemposici n qutmica prom. del heno, con base en la MS, 


P. Se
 
de PC, 74.2% de FND, sin ceniza, 0.67% de Ca y 0.23% de 


efectuaron 2 pruebas pdra evaluar el heno de la leguminosa suplementado con
 

ensayo repetido de metabolismo, en cuadrado
 

10.3% 


proteina o con energla. En un 

1) heno solamente, a
 Latino (3 x 3) se alimentaron 6 novillos con 3 dietas: 


voluntad; 2) heno + torta de algod6n y 3) heno + concentrado de maiz-pulpa
 

3 dietas fueron, resp. 5.2,

de citricos. Los consumos de MS/dla para las 


6.7 y 9.3 kg; los coeficientes de digesti6n de MS fueron, resp., 30, 38 y
 

16, 45 y 42%; y la
 los coeficientes de digesti6n de PC fueron, resp.,
51%; 
5 y 20 g/dfa, resp. Se utilizaron 60 novillos
 retenci6n de N fue de -13, 


los
 
an un ensayo de alimentaci6n con 3 tratamientos repetidos. Durante 


ofreci6 heno a voluntad m~s un concentrado de malz y
 
se
primeros 100 dias, 


pulpa de citricos a 0.25, 1.25 6 2.25% del peso corporal. Luego se alimen

taron los novillos a voluntad con concentrado hasta alcanzar 
un 
peso prom.
 

6
 
Durante el perlodo de elimentaci n a voluntad con
 de sacrificio de 365 	kg. 6 


prom. de peso/dia Be increment (P < 0.05) de 0.15 a
 
forraje, el aumento 


0.70 a 1.02, para los 3 tratamientos, resp. El consumonAVuntario de MS de
 
'
 

con
a 44 g/dia/kg de W , la mayor

heno disminuy6 (P < 0.05) de 76 


6
 
suplementaci n. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) T03
 

0200 0207 0212
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VOO SALUD Y MANEJO ANIMAL
 

0224
 
21867 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. PROGRAMA DE PASTOS
 

TROPICALES. 1984. Salud animal, in . Informe Anual 1982. Cali, 

Colombia. pp.307-S19. Esp., flus. [CIAT, Apartado Agreo 6713, Call,
 

Colombia]
 

Brachiaria decumbens. Brophilus microplus. Fotosensibilizaci6n. Andropogon
 

gayanus. Melinis minutiflora. Praderas naturales. Pastoreo. Ganado bovino.
 
Reproducci6n animal. Salud animal. Pithomyces chartarum. Fertilizantes.
 

Manejo de praderas. Epoca seca. Epoca lluviosa. Llanos Orientales. Colom

bia.
 

Los trahajos de Is Secci6n de Salud animal del Programa de Pastos Tropics

lea del CIAT se concentraron en ]a garr3pata Boophilus microplus y en la
 

fotosepsibilidad hepatot6xica en anlmales que pastorean Brachiaria
 
decumbens. En los estudios bioecol6gicos de B. microplus, se encontr6 en
 

general, que B. decumbens mantuvo niveles mls altos de larvas y adultos en
 

los animales, en comparaci6n con Andropogon gayanus, Melinis minutiflora y
 

sabana nativa. Se encontr6 que, ademis de la carga animal, la cobertura y
 

altura del pasto son factores importantes en el mantenimiento de las
 

poblaciones de garrapatas. M. minutiflora se conoce por su efecto repe
lente contra larvas de las garrapatas. Los factores ecol6gicos y de manejo
 

(carga animal) son de gran Importancla en el disefio de esquemas de control
 

de garrapatas en zonas tropicales. Ademis, se encontraron variaciones en
 

Ia resItencia de los animales indIviduales. En una encuesta en fincas del
 

pie u, monte de los Llanos (23 fincas grandes, 8 medianas y 19 pequefias),
 

el 80% de los predios encuestados inform6 de casos de fotosensibilizaci6n
 

por B. decumbens. El 65% de los casos se presentaron durante las lluvias.
 

En un expt. se constat6 que el hongo !Lthomyces chartarum Inoculado a una
 

pradera de B. decumbens reproduce experimentalmente la fotosensibilizaci6n.
 

La medici6n del funclonamiento del higadc. por medio de niveles de la enzima
 

CGT es un buen Indicador de la fotosensibilizaci6n subcllnica y el Zn
 

aplicado al suelo disminuye significativamente el efecto de las toxinas del
 
hongo en los animales. El bongo representa un pellgro potencial si se
 

presentan condiciones que favorezcan su multiplicaci6n. (Resumen por
 
EDITEC) VOO
 

0225
 

21655 LOWRY, J.B. 1983. Detoxification of Leucaena by enzymic or
 

microbial processes. (Detoxificaci6n de Leucaena mediante procesos
 

enzimhticos o microbianos). In Leucaena Research in the Asian-Pacific
 

Region, Singapore, 1982. Proceedings of a Workshop. Ottawa, Canada,
 

International Development Research Centre. pp.49-54. Ingl., Res. Ingl.,
 

Fr., Esp., Ilus. [Project for Animal Research & Development (B.lai
 

Penelitian Ternak), Bogor, Indonesia]
 

Leucaena leucocephala. Hojas. Mimosina. Toxicidad. Salud animal. Indonesia.
 

La nueva informaci6n sobre efectos de Leucaena leucocephala en las dietas
 
del ganado ha aparecido tan r5pidamente que muchos investigadores afn
 

desconocen las diferenclas en toxicidad producidas por la mimosina y st
 

producto de degradaci6n 3-hydroxy-4(11l)pyridone (DHP). Aunque Is mimosina
 

es directamente t6xica, el DHP lo es solo indirectamente mediante su acci6n
 

bocioginica. Asi, los animales que pueden descomponer Is mimosina en DHP
 
pueden tolerar niveles mls altos de Ieucaena en Ia dieta que otros
 

animales, y los animales que pueden degradar aOn mis el DHP pueden tolerar
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tambi~n mayores niveles, quizgs dietas solamente de Leucaena. La enzima
 
necesaria para convertir ]a mimosina en DHP se encuentra en algunas (no
 
todas) de las c~lulas de Leucaena que contienen la mimesina. La convers16n
 
ocurre cuando la enzin,a entra en contacto con el sustrato, p.ej., mediante
 
maceraci6n. La enzima se torna inactiea a niveles de plH menores de 4,
 
cuando se calienta repentinamente a temp. por encima de 70'C o cuando se
 
seca. Estos hallazgos tienen serias Implicaciones en la investigaci6n
 
pasada y futura. P.ej., los animales que pastan Leucaena iniclarlan la
 
conversi6n de mimosina en DIHPmedlante la masticaci6n de las hojas. La
 
Linversi6n contlnuaria hasta ser virtualmente completa en rumiantes, pero
 
serfa detenida en los monogfstricos por el 5cfdo del est6mago. La harina
 
de hoja comercial que ha sido secada al sol en condiciones claras o secada
 
r~pidamente al aire tendrIa la mimosina pr~cticamente Intacta, pero la
 
enzima estarla desnaturalizada. En contraste, la harina de hoja de
 
Leucaena que se hubiere deteriorado ya sea en una bolsa pl~stica al sol o
 

amontonada en condciones de humedad, tendrIa mucha de ]a mimosina conver
tida en DHP. Las conversiones que se producen bajo diversas circunstanclas
 
especIfceas podrfan explilcar los numerosos informes contradictorios sobre
 
la toxicidad de Leucaena que se da tanto a rumlantes como a ro rumiantes.
 
(Resumen del autor) VOO
 

0226
 
22899 OSCIIITA, M.; ANDRADE, S.O.; BUENO, P. 1972. Intoxicacao de bifalos
 

alimentados com 	Brachiarla sp; (Tanner Grass). (Intoxicaci6n de b6falos
 
alimentados con Brachiaria sp.). Arquivos do Instituto Biologico 39(3):
 
209-211. Port., 	Res. Port., Ingl., 4 Refs., flus.
 

drachi',ria radicans. Ganado bovino. Toxicidad. Salud animal. Brasil.
 

Se describe la ocurrencia de intoxicaci6n y inuerte de bOfalos alimentados
 
en una pradera formada por Brachiaria radicans (Tanner grass). Un lote de
 
32 animales permaneci6 en una pradera de B. radicans y gramInea nativa; a
 
los 40 dfas los animales que hablan consumido la gramInea nativa, dejando
 
B. radicans, no mostraron sIntomas de Intoxicaci6n. Un segundo lote de 55
 
biifalos machos y hembras se dejaron pastar en la pradera de B. radicans.
 
Dentro de un lapso de 20 dfas murieron 20 an!males, y los restant.es
 
mostraron sIntomas u.-Intoxicaci6n. El sIndrome mostrado por los bffalcs y
 
las lesiones observadas en el rilfiony el higado, fueron semejantes a los
 
observados en ganado Intoxicado con esta gramInea. (Resumen del autor.
 
Trad. por M.M.) VO0
 

V~ase adem~s 	 0151 0152 0153 0158 0194 0196 0200
 
0219
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ABREVIATURAS Y ACRONIMOS
 

ac Acre(s) Ib Libra(s) 
Al. AlemAn M Molar 
alt. Altitud b Metro(s) 
aprox. Aproximadamente max. Mhxi-, 
atm. Atm6sfera meq Miliequlvalente(s) 
C Grados centlgrados mg Miligramo(s) 

(Celsius) min. Mfnimo 
cm Centimetro(s) min Minuto(s) 
concn. Concentraci6n ml Millmetro(s) 
cv. Cultivar(es) mM Milimoles 
DIVMO Digestibilidad in vitro MO Materla organics 

de materia org9nica MS Materia seca 
DIVMS Digestibilidad in vitro m.s.n.m. Metros sobre el nivel 

de materia seca del mar 
DMO Digestibiidad de materia NDT Nutrimentos digestibles 

orginica totales 
DMS Digestibilidad de materia no. Ntmero 

seca PC Protefna cruda 
EM Energla metabolizable pH Concentraci6n de lones de 
Esp. Espafiol hidr6geno 
expt. Experimento(s) ppm Partes por mill6n 
exptl. Experimental(es) prom. Promedio 
FC Fibra cruda pulg. Pulgada(s) 
FAD Fibra Acids detergente Ref(s). Referencia(s) 
FND Fibra neutra detergente Res. Resumen 
Fr. Franc~s resp. Respectivamente 
g Gramo(s) seg Segundo(s) 
h Hora(s) sp. Especle 
ha Hectgrea(s) spp. Especies 
HCN Acido cianhfdrico t Tonelada(s) 
HR Humedad relativa temp. Temperatura 
i.a. Ingrediente activo var. Variedad(es) 
IAF Indice de Area foliar vol. Volumen 
Ilus. Ilustrado vs. Versus 
Ingl. Ingl~s % Porcentaje 
Kcal Kilocalorfas > Mgs que, mayor que 
kg Kilogramo(s) < Menos que, menor que 
km Kil6metro(s) 4 Igual o menor que 
1 Litro(s) 0 Igual o mayor que 
lab. Laboratorio ± Mgs o menos que 
lat. Latitud / Por 
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013b 0205
 
0043 


COMPOSICION QUIMICA

INDIA 


0028 0937 0045 
0#6 0076 0314 0171 0062 0068 0126 0196 0205 0220
 

MANEJO DE PRADERAS
 0178 

003b 0043 0062 012b 0129 0134
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SUFLOS NUTRICION ANI? %t
 

S035 010043 0062 0205
 

0035 0384 PRADERAS MIXTAS
 

0043 0068 0103 0129
INOONLSiA PR30UCCION ANIMAL
 

0036 0225 0043 0161
 

PROOUCCION DE SEMILLAS
 
INFLORESCENCIA 0103 0161
 

0055
 

LLANOS ORIENTALES
 

INGR-S0 0018 00?0 0039 0041 0059 0060 0069
 

014d 020R 0084 0085 0115 0118 0119 0120 0121
 

0123 0145 0146 0148 0149 0150 0152
 

0153 0156 0157 0180 0181 0182 0183
INOCULACION 


0167 0173 OI4 0190 0191 0224
 
RHIZOBIUM
 

013 0164 0165 0368 0171 0172 0175 LOTONONIS
 

Or7 017q LOTONONIS SAINEStI
 

0068 0166 0167 0206
 

INSLCTICIDAS
 
MACROPTILIUM
0095 0179 


0098 0113
 

MACROPTILIUM ATROPURPUREUM
 INSECTOS 13F.IFICOS 


INSECTP OEPREDADOReS 
 0114 0167
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
0089 

0007 0011 0040 0044 0045 0046
 

0068 0070 0075 0103 0144
 
INSECTM, PARASITOS 


0089 

COMPOSICION QUIMICA
 

0028 0044 0045 0068 0070 0075
 
INSECTOS PERJUDICIALES 


MANEJO DE PRADERAS
 
0059 0071 0074 0308 0326 0359 

0059PTEA 
 0044 0045 0046 0127 0144
000040 


015 0201 0214
 
0084 0085 OCS 0090 0091 0129 NUTRICION ANIMAL
 
LEPIDOPTERA 0144 0195 0201 0214
 

0085 0086 0089 PRADEWAS MIXTAS 

0040 0044 0045 0046 0068 0103
 

INTERVALO DE CORTE 0127 0144 0201 0210 0214
 

0023 0024 0025 0048 0062 0072 0108 PRODUCCIIN ANIMAL
 

0136 0193 0205 0155
 

REGISTRO DEL TIEMPO PRODUCCION DE SEMILLAS
 

0203 0075 0103 0155
 

MACROPTILIU0 LATHYnOIDES
 

INTRODUCCIONES 0011 0045 0068 0114 0167
 

0067 0068 0093 0095 0098 0099 0103
 

0108 0129 0155 MACROTYLOMA
 

MACROTYLOMA AXILLARE
 

INUNDACION 0075 0167 0208
 

0011 0058 0168
 

MAGNESI 0 

0120 0169 0181 0183 0218
KENIA 


CLIMA
 

0042 0173 MALASIA
 

0040 0207
 

SUELOS
LABLA13 

0062
0066 


155 



0224 

MALEZAS 


0031 0033 0034 


MANEJO ANIMAL 


0142 0151 0152 0153 0156 0158 0159 


MANEJO DE PRADERAS
 

0034 0035 0036 0049 0063 0064 0069 


0085 03J4 0138 0150 0152 0153 0354 


0156 0161 0192 0224
 

CAPACIDAD DE CARGA 


0139 0144 


ESTABLEC IMI ENTO
 

0045 0046 0057
0027 3040 0042 0044 


005b 0062 0073 0074 0076 0078 0079 


0096 0107 0115 0117 0118 0119 0123
 

0125 0126 0129 0130 0131 0132 0135 


0136 0149 0155 0113 0180 0184 0205 


MANEJU aEL PASTOREO 


0084 0115 0118 0121 0124 0129 0139 


0142 0143
 

MANTENIMILNTO 


0338 


SISTEMAS DE PA5TOREO 


0084 0120 0121 0141 0145 0157 0208 


RLNOVACION
 

0116 0118 0123 0127 0329 0130 0137 


0142 0159 


TASA DE CAIGA 


0043 0046 0047 0074 0084 0118 0139
 

0120 0121 0132 0130 0140 0143 0142 


0143 0144 0145 0146 0151 015? 0201 


0208 0214
 

MANGANESO 


0218 


MANTN IMI.NV) 


PkAUEAA. 


O13 


MArEQIA ORGANICA 


0u35 0078 0111 0122 0182 0193 


MATEPIA SECA 

0013 0017 O003 0010 0020 0023 0022 

0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 

003J 0040 0043 0042 0044 00.9 0046 


0045 0049 0057 00 2 0059 0060 0066
 

0067 Oo 00oorO 0071 00?2 0073 o0u74 

0075 0076 0078 0079 0116 0117 012o 

0133 0133 0335 .,138 0340 0141 314 7 

0369 0171 0177 0183 013 0384 0385 


0187 0189 0191 0143 0197 0198 0199 

0204 U205 0207 0209 0210 0223 


4OICAGU
 
UED3CAGaj SATtVA 

0027 0167 0230 


MELINIS
 

MLLINIS MINUTIFLORA 


CARACrENiSTICAS AGPONQOMCAS 


0020 0044 0067 0068 0077 0144
 

CQMPO9ICIO01 QUIMICA 

001 00.4 Ou6f 0064 0077 

MANLJU Dw PRAUEA5 

O044 0132 0144 014') 0356 0157 

0224 


NUTICIUN ANIMAL 


0132 0344 0156 


156 

PRADERAS MIXTAS
 

0020 0044 0068 0132 0144 0149
 

0157
 

PRODUCCION ANIMAL
 

0132 0149 0156 0157
 

PRODUCCION DE SEMILLAS
 

0020
 

MELOIDOGYNE JAVANICA
 

0081 00b2
 

METABOLISMO
 

0012 0218
 

METARHIZIUM
 

0085 0088 0090 0091
 

MEXICU
 

0025
 

PRODUCCION ANIMAL
 

0208
 

MICORR1ZAS
 

0164
 

FIJACION DE FOSFORO
 

016b
 

MICOSIS
 

0049 0079 0080 0081 0082 0085 0096
 

0097
 

MICkOdIOLOGIA DE SUELOS
 

0150 010 0163 0164 0165
 

MICkONUTRIWENTOS
 

O38
0022 0062 0169 0177 0183 0184 


0187 0218
 

MEMOSINA
 

TUXICIDAD
 

OU62 0161 0220 U225
 

MINERALES Y 4UTkIMFNTOS
 

0012 0013 0014 0022 0023 0024 0025
 

0026 0fz7 0028 00.:9 0010 0042 0044
 

CuOd 00,5 0057 0058 0062 0071 0072
 
0074 0071 0116 0117 031o a1 0 0121
 
03 03.7 0153 0164 0165 0355 0369
 

0177 0379 0380 Gk83 0382 U183 0185
 

016 0187 0189 0203 0203 02 8
 

MOCIS LAriE,
 

nIOLOGIA OE INSECTOS
 
0085 

CX4140L ,IOLOGICO
 

00-39
 
DINAMICA U= POOLACIONtS
 

MODELOS DE SIMULACION
 

0047
 

MULI007NO 

0169 0177 0385 03d6 

MONOCULTIVOS
 

0048 0049
 

MORFOLOGIA VEGETAL
 

0001 0004 0005 0017 0057 0063 0U64
 

0071 0074 0078 0105 0126 0363 0183
 

0209
 



0059 

NEMATODOS 


008. 0082 


NICARAGUA 


CLIMA
 

GERMOPLASMA 

0059 

SUELOS 

0059 


NIGERIA 

0105 

SUFLOS 


0022 0122 


NIrp0(.NASA 

017b 


NITROGENO 

0012 0013 0023 0024 0025 0026 0028 


0029 00J0 0042 0044 0048 0055 0057 


0u58 0172 0074 0078 0138 0147 0151 


0164 0165 0160 071 0180 0381 0182 

0143 


NUOULACION 
0027 0047 0163 0164 0165 0166 016? 
0168 0169 0170 u172 0173 0374 0175 
017.. C177 017Y 010b 

NOVILLOb 
0041 007* 0094 0120 0121 0140 0145 
0146 014) 0153 0204 0208 0214 0221 
0223 

NUTkICIUN ANIMAL 
0010 001' 0023 0026 0043 0062 0063 
0066 O-)9 0071 U074 0076 0094 0109 
0111 0120 1121 0123 0132 0140 0144 

0145 01.0 0151 0132 0156 0190 0191 

012 0197 1194 0195 0197 0198 0199 

0200 0701 0203 0204 0205 0206 o0O7 
020 0213 0232 O-14 021 0216 0217 

0218 0219 9221 02.'2 0223 

NUTRICIUA VEG=cAL 

0032 010* 0131 0150 0164 Olb9 011 


0183 0385 0386 0389 


ORYZA SATIVA 


o,36 

OXALATrO 

0016 0074 


OXISnLFS 

0069 0071 0075 0300 0104 0117 0140 


0350 0159 016* 0105 0169 0180 0181 

0183 0189 


PALATAnILIDAO 

0109 0190 0209 0210 0211 0213 


PANAMA 

0061 0200 


CLIMA 

0158 

GERMOPLASMA 

0150 

PROOUCCION ANIMAL 


0149 0150 0158 


PRODUCCION DE SEMILL 5
 

0150
 

SUELOS
 
0126 0150 0158 0177
 

PANICUM
 
0080 0174
 
PANICUM COLORATUM
 

CARACrERISTICAS AGRONOMICAS
 
0067 0068 0072
 

ComPosICIoN QUIMICA
 
0067 0060 0072
 

PRAOERAS MIXTAS
 
0068 0?10
 

PANICUM MAKIMUM
 
000d 0022 0056 0083 0086 (089 0101
 
0110 0113
 

CAOACTERISTICAS -GPONNICAS
 
0021 0040 0059 0067 0068 0069
 

0072 0075 0077 0078 0108 0117
 
014. 0181
 

COMPOSICION QUIMICA
 

003U 0013 0017 0029 0033 0067
 

0068 0072 0075 0077 0078 0118
 
015Y 0181 014 0194
 

MANLJO UE -RAUEkAS
 

0040 0069 007b 0117 0118 0129
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NUTRICIUN ANIMAL
 
0010 0003 007d 0144 0156 0194 
0197 0211 021 0219 

PRAUERAS MIXTAS 
0021 0040 0060 0069 0078 0117 
0118 0129 014 0157 0159 0381 
0210 

-ROOUCCION ANIMAL
 

0070 0111 0155 0155 035F
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 

0021 0075 010. 0155
 

PASPALUM
 
0019 0009 0040 0086 0098 Ol19 0120
 
0156 0208
 
PASPALUM CIMMERSONII
 
0067 0065
 
PASPkLUM CINJUGATU4
 
0077
 

CARACrFRISTICAS AGRONOMICAS
 
0067 0072
 

COMPOSICION QJIMICA
 
0067 0072
 

PASPALUM 6'JENO0AUM
 
0075 0144
 

PASPALUN NOTATUM
 
0008 0139
 
CARACTEMISTICAS AGRONOMICAS
 

009* 0141
 

COMPOSILION QUIMICA
 
011
 

MANEJD UE PRADENAS
 

011
 
NUTWICION ANIMAL
 

009* 0193
 

PR3UUCCION OE SEMILLAS
 
0055
 

PASPALUM PLICATULUM
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
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COMPOSICION QUIMICA
 
0057
 

MANEJU 0 PRAUERAS
 
00*0 027 0144 
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0144 
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PRADERAS
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0118 0119 0123 0137 0139 0142 0146
 

0148 0159 0182 0188 0206
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001 
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0132 0138 0139 0141 0142 0143 0145 0162 0206
 

0151 0161 0180 0190 0191 0198 0201
 

0206 0208 9209 0210 0211 0213 0214 P8ADERAS MIXTAS
 

0215 0216 0217 0218 0221 0224 0021 0068 0001 0103 0104 0109 0165
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0120 0145 0157 0214 0020 0040 0041 0044 0045 0049 0069
 

0144 0181
 

PASTOREO ROTACIONAL COMPETFNC14
 

0200 0118
 

COMPOSICTON 3OTANICA
 

PLNNISETUM 0019 0040 0044 
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0040 0073 014 0211 001d 0020 0040 0044 0046 0048 0049 

COUP0)ItdlN qUIMICA 0115 0121 

0073i 0304 0194 0,107 PkODUCCION ANIMAL 
"ANEJU F PIADF8'A 0043 0047 007d 0118 0123 0132 0146 
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PRFCIUS 
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0059 0060 3191) P-cLI.ITACI0N
 
M O
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PHOJCCION ANIMAL
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0059 0060 0159
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ABSOPCIJN 
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019 


PITHOMYCES CHARTANUM rLTZ5NT .IS
 

0224 0007 

TRANSLOCACIUN 

PLANTAS TOXICAS 0008 014 

0226 TkNAPIWACION 

000? 

POLINIZACION 

0110 PNOUUCCION ANIMAL
 

PLITA513 0043 0047 0013 0073 0078 011 0123
 

0055 0058 0120 013A 0165 0128 0332 314e U14f 0148 U349 0350 
0013 0028 


0152 0153 01,4 0155 0156 0187 010
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0161 0362 0,0e 0216 0217 
0180 0163 )183 0165 018) 

PRACTICAS CULTUR4LES 

0031 0032 0033 0034 0015 0036 0039 PROUUCCION 00 CAPNE 

0046 0054 0063 0081 0082 0118 0119 0043 014 0146 U47 014 0149 n154 

0125 0326 0137 0144 0182 0208 
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PRODUCCION DE FORRAJE 


0023 0024 0025 0028 0030 0045 0046 


0062 0076 0078 0094 0108 0111 0115 


0118 0122 0126 0133 0134 0136 0138 


0140 0163 0171 0184 0187 0289 0199 


0204 0205 0213 


PROUCCION DE LECHE 


0148 0149 0155 0210 0217 


PRODUCCION 0E SEMILLAS 


0020 0021 0052 0053 0054 005 0057 


0071 0074 0075 0079 0095 0103 0101 


0125 0150 0155 0161
 

PSEUDO0ONAS 


0082
 

PSOPHOCARPUS 


PSOPHOCARPUS TETRAGONOLOBUS
 

0196 


PUERARIA
 

0052 0053 


PUERARIA P4ASEOL.OIOES 


0163 0167 0175
 

CARACrERISTICAS AGRONOMICAS 


0011 0018 0040 0059 0060 0061 


0075 0333 0180 0183 


COMPOSICION QUIMICA
 

0018 0075 0118 0159 0164 0180 


0181 0190 0191 


MANEJO DE PRADORAS
 

0040 0084 0085 0'15 0118 0119 


0120 0121 0123 0129 0131 0146 


0149 0153 0157 0159 0180
 

MUTkICION ANIMAL 


0120 0121 0123 0190 0191 


PRAUERAS MIXTAS
 

0018 0040 0041 0084 0085 0115 


0118 0119 0120 0121 0123 0129 


0146 0149 0153 0157 0159 0165 


010 0383 0190 011
 

PROGUCCION ANIMAL 


0118 0123 0146 0149 0153 0157 


PROJUCCION OF SEMILLAS 


007. 


QUEMA 


0035 0081 0118 011O n320 0129 0:37 


014b 0139 0182 


RADIACION SOLAR 


0010 0134 


qAICFS
 

0011 0011 0017 
0168 0172 0178 0181 


0187 


REBRO 


0017 0075 0133 0193 


RPGULADORES OEL CRECIMIENT3 


0050 


PELACInN AGUA SUEL3 PLANTA
 
00070004ROCA 


0007 0009 


PELACION HOJ TALLO
 

0023 00b-


RENUIMIcNTn 


0013 O0IA 0019 0020 0021 0022 0023 


0024 0025 0027 0028 0029 0030 0038 


0040 0041 0042 0044 0045 0046 0048
 

0049 Q055 0057 0058 0059 0060 0062
 

0064 0066 0067 0068 0069 0070 0071
 

0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078
 

0079 0094 0095 0098 0108 0116 0117
 

0126 0131 0133 0134 0135 0136 0138
 

0140 0141 0147 0169 0171 0173 0177
 

0180 0181 0183 014 0185 0187 0189
 

0199 0204 0205 0213 0214
 

RENOVACION
 

0116 0118 0123 012? 0129 0130 0137
 

0142 0159
 

REPRODUCCION ANIMAL
 

0151 0152 0153 0219 0224
 

REPRODUCCION ASEXUAL
 

0101 0106 0110
 

REPRODUCCION DE LA PLANTA
 

0050 0055 0057 0105 0106 0110 01t4
 

REPUBLICA DE SUDAFRICA
 

0210
 

REQUERIMIENTOS CLIMATICOS
 

0010 0056 0066 0074 0078 009 0104
 

0134 0205
 

REQUERIMIENTIS EDAFICOS
 

0074 0078 0095 0104 0126 0205
 

REQUEIMIENT)S HIDRICOS
 

0007 0008 0011
 

REQUERIMtNTOS NUTRICIONALES
 

019? 0200 0207 0215 0218
 

RESISTENCIA
 

0071 0071 0083 0084 0085 0095 0097
 

OlOd 010" 0131
 

RHIZO1lUm
 

Oln4
 

FIJACION OF NITROGENO
 

OlbJ 0164 0155 Ob16 0168 036Q 0170
 

0171 0172 017)
 
NODULACION
 

016J 0304 0165 0166 Oh8 01b9 0170
 

012 Uii 9176 0177 017Y
 

PHILOCTONA SOLANI
 

0001 0982
 

R4YNCrHOSIA
 

0003 0095 0103 0113 0190
 

RHYNCHOSPDQIUM
 

0082
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0025
 

FO.F:.Q|CA
 
0117 019? 1173 0180 0181
 

SABANAS
 
0022 00d1 0082 0124 0132 0165
 

CLRAAU
 

0019 0021 9049 0059 0060 0069 0085
 

Olsb 0117 0123 0125 0150 0151 0159
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LLANOS ORIENTALES SIEMBRA
 

0018 0020 0059 0060 0069 0084 0085 0037 003q 0040 0063 0064 0066 0074
 

011S O18 0119 0120 0121 0123 0145 0094 0096 0115 0117 0118 0119 0123
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0036
 

SACCHARUM
 

SACCHAPUM SINENSE 
 SIMBIOSIS
 

0027 0042 0126 0163 0164 0165 0166
 

0167 0168 0169 0170 0171 0172 0174
 

5ALINIOAD 0175 0176 0177 0179 0185
 

0178 


0184 
 SISTEMAS DE CONTROL
 

CONTROL RIOLOGICO
 
SALU ANIMAL 0086 0008
 

0159 0194 0196 0225 0226 CONTROL CULTURAL
 

FOTOSENSIBILIZACION 0034
 

0152 0224 CONTROL QUIMICO
 

0034 0086 

SELLCCION
 

0094 0096 0097 0102 0103 0104 0111 SISTEMAS DE CULTtVO
 

0038 0162
 

AGICULTURA MIGRATORIA
 
0141 0143 


0122

SELECTIVIOAD 


0190 0191 0210 0211 0214 
 AGROSILVICULTURA 
0128 0159 

SE14ILLA CULTIVO ASOCIADO
 

0055 0097 0105 0114 0130 0136 0163 0122 0128 0132
 

0167 0373 0174 017? 0179 0196 CULTIVO DE COERTURA
 

ALMACENAMIENTO 0128
 

0056
 

CALIOAD DE LA SEMILLA SISTEMAS DE PASTOREO
 

0051 0054 0055 0056 00R4 0121 0141
 

LATL4CIA PASTOkEO CONTINUD
 

0050 0051 0120 0145 0157
 

TRATANMINTO DE LA SEMILLA PASTORFO ROTACIONAL
 

0050 0054 0208
 

ESCARIFICACION
 

0091 SISTEMAS DE PRODUCCION
 

0119 0120 0121 0146 0149 0190
 

SEQUIA
 

0007 SSTFMAS UE SEMBRA
 

0064 0074
 

SETARIA
 
SODI0
0080 


0184 019
SETARIA ANCEPS 


CARACTElISTICAS AGRONOMICAS
 
SURGHUM
0040 0074 0075 0144 
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COMPOSICION QUIMIC4 


SORGHUM ALMUM
0074 0075 

0067
 

MANEJO UE PRADERAS 

SORGHUM VULGARE
 

0068 0133
 
0040 0074 0144 


NUTRICION ANIMAL 


0074 0144 SPHACELGMA
 

PRADERAS MIX1'AS 0083 00"? 

0040 0074 0144
 

PRODUCCIN DE SEMILLAS SRI LANKA
 

0074 0075 CLIMA
 

SETARIA SPHACELATA 0205
 

CA8ACTERISTICAS AGPONOMICAS SUEL15
 

0042 0045 0068 013( 0205
 

COMPOSIcIUN QUIMICA
 

0029 0045 0068 0184 STEGASTA UOSQUEi.LA
 

MANtJO D PRADENAS 0085
 
0042 0645 0127 0155 0Iq4 0214
 

NUTRICIOIJ ANIMAL STIZOLgaIU4
 

0211 0214 STIIOLOBIUq DEERINGIANUM
 

PRADEAS MIXTAS 0167
 

0041 0045 9068 0103 0127 0214 

PRODUCCION ANIMAL STYLOSANTHES 

0155 0052 0053 0093 0113 0179 0192 

PRDOIJCCIrN DE SMILLAS STYLOSANTHES CAPtTATA
 

0104 0155 0082 017%
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CARACTERISTICAS AGRONOMICAS NUTRICION ANIMAL
 

0018 0013 0020 0021 0049 0059 011
 

0060 0061 0096 0098 0099 0100 PkAUERAS MIXTAS
 

Ollb 0117 0131 0180 0181 n104 0130
 

COMPOSICION QUIMICA PROUUCCION ANIMAL
 

0018 0019 0049 0098 0118 0104 015-.
 

0180 OldI 0190 0191 0209 PRQDUCCIOJ DE SEMILLAS
 

MANEJO D! PRADERAS 0079 0155
 

0049 0085 0096 0116 011| 0118 STVL3SANTHES LFIOCARPA
 

0121 0123 0131 0146 0149 0151 0020 0059 00'0
 

0152 03 0180 STYLOSANTHES HU14ILIS
 

NUTRICION ANIMAL 0014 0050 0167
 

0019 0121 0123 0151 0152 0190 COOACTERISTICA AGRONOMICAS
 

011 
 0040 006u 0185
 

PkA0DkAS .IXTAS COMPOSICION QUIMICA
 

0010 0010 0020 0021 0041 0049 0068 0186
 

0081 OOd5 0104 0116 0117 0118 MANEJO DE PRADERAS
 

0121 0123 0146 0149 0151 0152 0040 0130 0155
 

0153 0165 0180 0183 0190 0191 PRADEWAS MIXTAS
 

PRODUCCION ANIMAL 0040 0069 0104 0130
 

Olld 0123 0146 0149 0152 0153 PROOUCCION ANIMAL
 

PRODUCCION 0E SEMILLAS 015.
 

0020 0021 PHnJUCCION DE SEMILLAS
 

STYLOSANTHES GRACILIS 015*
 

CAPACTERISTICAS AGRONOMICAS STYLOSANTHES MACROCEOHALA
 

0027 0048 0068 0014 0020 13021 0049 0059 U060 0082
 

COMPO.ICION QJIMICA 009d 0099 0116 0117 0123 0164 0190
 

0048 0068 0191
 

MANEJO W) PRADERAS STYLOSANrHES MONTEVIOENSIS
 

0327 0132 0068
 

NUTOICION ANIMAL STYLOS&NTHES SCABHA
 

013e 0082
 

PRAUTRAS MIXTAS COMPOSICION QUIMICA
 

0048 0068 0132 0111 0190 0191 0209
 

PRODUCCIIN ANIMAL MANdJJ 0 PRAOERAS
 

1132 0161
 

51YL05ANTHFS GUIANENSIS NUTRIC|ON ANIMAL
 

0038 0051 0082 0167 0111 0151 0190 0191
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS PRADENAS MIXTAS
 

0011 0018 0019 0020 0021 0040 0194 0153 0190 0191
 

0044 0045 0046 0049 0059 0060 STYLOSANTHES VISCOSA
 

0061 0070 0075 0096 0097 0098 CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 

0099 0103 0116 0117 0131 0144 0018 0019 0021 0099
 

0185 CuMprfSICIUN QUIMICA
 

COMPOSCIION QUIMICA 0018 0019 0111 0104
 

0018 0019 0044 0045 0049 0070 NUTRICION ANIMAL
 

0075 009 011 0164 0186 0189 0019 0111
 

0190 0209 PRAUE,4AS MIXTAS
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0040 0044 0045 0046 0047 0049 PRODUCCION DE SEPMILLAS
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INTRODUCCION 

Esta revista de restmenes analfticos estA diseflada para proporcio

nar una guia especializada 	 de la literatura sobre pastos y forrajes 
se diseminan los avances y resultados detropicales, mediante la cual 

la investigaci6n y se registran las actividades relacionadias con las di

ferentes especies de gram fneas y leguminosas forrajeras de los tr6pi-

Cos. 

Los restimenes presentan informaci6n condensada de artfculos de 

revistas, folletos, informes, tesis, manuales y otros materiales con

vencionales y no convencionales, y estdn clasificados en Areas temdti

cas, complementados por fndices de autores y de materias para facili

tar su consulta. 

Cuando se requiera informaci6n sobre un tema especffico, el Cen

tro de Informaci6n sobre Pastos Tropicales del CIAT puede realizar 

bfisquedas bibliogrdficas en su colecci6n de documentos. Como 

parte de este servicio, el usuario recibe un grupo de resdimenes sobre 
con el tema de su interns; lostrabajos o investigaciones relacionadas 

a trav6s del Servicio dedocumentos completos se pueden obtener 
Fotocopias de la Unidad de Comunicaci6n e Informaci6n. 

Los Centros de Informacifn sobre yuca (Manihot esculentaCrantz) 

y frfjol (Phaseolus vulgaris L.) tambi~n publican revistas de resitme

nes en sus Areas respectivas. 

iii 



ELEMENTOS DEL RESUMEN
 

Nuinero consecutivo en 
Afio de la revista (para uso de 

Ntimero de acee- Autores publicaci6n fndices)
[.i_ 

so del documento 
(parapedidosde- 4 

20499 GUPTA, B.N.; SINGH, R.B. 
0163 

1981. Chemical composition and nutritive)--Tftulooriginal 
fotocopias) value of Stvlosanthes guvanensis (lIBK) hay. (Composici6n qulmica Y -Tituloen espafol

valor nutritive del heno de Stvlo.,anthps guianensis). Indian Veterinary)-- tente 
Journal 58(12).,969-972. Ingl., Res. Ing1., 6 Refs. [Dairy Cattle 
Nutrition & Physiology DivisioiANational Dairy Researci Inst., Karnal, Direcci6ndel Autor 
Haryana, India]
 

Pdeinas 	 Idiorna del Idjora del 'otas 
docurnento resumen adicionales 

Stvlosanthes gulanensis. Heno. Forraji es. Contenido de proteinas. Materia
 
seca. Valor nutritivo. Novillos. Consuiro de alimenros. Digestibilidad. Descriptores
 
india.
 

Se realiz6 un ensayo de alimentaci6n con 5 novillo: Red Sindhi a los cuales'
 
se suministr6 heno de Stylosanthes guianensis. Los animales consumieron en
 
prom. 1.42 kg de heno/1OD kg de peso corporal. Los resultados indicaron que
 
el heno de csta leguminosa contiene 8.64% de PC digestible y 41.77% de NDT Resumen 
con base en la MS. Los balances de N, Ca y P fueron, resp., 6.39 + 1.54, 
6.58 + y 1.57 + 0.19 g/dla. El heno de S. guianensis, preparado en estado 
de floraci6n, satisface las necesidades del ganado. (Resum-n del autor. 
Trad. por M.M.) i I 

Categoria(s) Compendiador 
de materias y/o traductor 



INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los ntzmeros que aparecen debajo de cada autor o materia en los fin
dices respectivos, corresponden al orden consecutivo de los resoinn
nes dentro de la revista; dicho nnirnero estdi ubicado en la parte 
superior de cada resumen. 

En la 0ltima revista del afio se incluyen los indices acumulativos 
anuales de autores y de materias. 

Indices de Autores 

Se utiliza para localizar los rcstimenes cuando ya sc conocen los 
autores personalcs o corporativos. Este fndice incluye los nombres 
de todos los autores o coautores citados en la publicaci6n, ordena
dos alfabdticarnente. 

Indice de Materias 

Este fndice presenta una lista alfabttica de descriptores utilizados en 
la investigaci6n de los pastos tropicales, muchos de los cuales estdn 
combinados con otros descriptores para permitir la identificaci6n de 
temas mis especfficos" 

-SIYLUSANtIES GUIANENS IS
 

0082 0092 0152
 

CARACIERIST. AGRONOCICAS
 

0039 0040 0070 0071 0078
 

0090 0095 0096 0111 015o
 

- C04P0-,ICI0N QUIMICA 

0039 0070 011 ( 0
 
MANEJO DE PRADERA!S
 

0038 0039 0342 0071 0079
 

009b 0996 0111 0112 0115
 
-NUTRICION ANIMAL
 

0038 0042 0071 0096 0111
 

PPADERAS MIXTAS
 

0038 0039 0040 0042 0070 

0090 0096 0112 0135 0154 

PROUUCCION ANIMAL 

0095 0096 CI II 0112 0135 

P ODUCCION DE SEMILLAS S 

0096 

Iv
 



DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

Los usuarios que deseen obtener el texto completo de los documen

las revistas de restdmenes pueden solicitarlos en foto
tos citados en 

copia a la siguiente direcci6n:
 

CIAT - Unidad de Comunicaciones e Informaci6n
 

Servicio de Fotocopias
 
Apartado Areo 6713
 
Cali, Colombia 

Los pedidos deben indicar el nlmero de acceso del documento (parte 

superior izquierda de cada referencia) y no el nfmero consecutivo. 

Costo de fotocopias" US$0.10 6 $Col.4.oo por pdgina para Colombia 

US$0.20 por p~igina para el exterior 

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

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

Unidos. 

2. Cheque en $ Col.: A nombre del CIAT, agregando el valor de la comisi6n bancaria. 

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

Cupones CIAT: En unidades de US$1 y fracciones de US$0.10, se pueden adquirir cn 
4. 

CIAT -Biblioteca (personalmente o por correo). 

5. Cupones AGRINTER: Disponibles en moneda local en las bibliotecas agrieolas naciona

les o en las oficinas del Instituto Interamericano de Cooperacibn para la Agricultura 

en todos los palses de Amdrica Latina y El Caribe.
(IICA) 


Cupones UNESCO: Se pueden adquirir en las oficinas de la UNESCO en todos los
 
6. 


pafses.
 

vi 

http:Col.4.oo


A00 BOTANICA. TAXONOMIA Y FIOGEO.AAFIA
 

0227
 
21628 AKINOLA, J.O.; WHITEMAN, P.C. 1972. A numerical classification of
 

Cajanue cajan (L.) Hillap. accessions based on morphological and
 
agronomic attributes. (Clasificaci6n numfrica de accesiones de Calanus
 
cajan basad& en atributos morfol6gicos y agron6micos). Australian
 
Journal of Agricultural Research 23:995-1005. Ingl., Res. Ingl., 24
 
Refs., Ilus.
 

Cajanus cajan. Accesiones. Clasificaci6n. Morfologla vegetal. Caracteristi
cas agron6micas. Distrlbuci6ni geogrifica. Evaluaci6n. Floraci6n. Semilla.
 
Inflorescencia. Australia.
 

Se cultivaron en el campo y se estudiaron durante un aio, 95 accesiones de
 
Cajanus cajan procedentes de 11 paises, en Redland Bay, en el sudeste de
 
Queensland, Australia. Las accesiones se clasificaron en 15 grupos me
diante el programa jergrquico MULTCLAS y el sistema euclideano segan Burr
 
(1970). Se utilizaron 31 atributos, incluyendo morfologia, crecimiento,
 
patrones de floraci6n, tolerancia a enfermedades y componantes de rendi
mfpnto de semilla. Se registraron dureza de la semilla y un patr6n poco
 
ut.;l de formaci6n de inflorescencias, no registrados previamente. Se
 
discuten atributos agcon6micamente importantes y sus implicaciones. (Resu
men del autor. Trad. por M.M.) AOO
 

0228
 
23528 SIMON, B.K. 1982. New species of gramineae from south-eastern
 

Queensland. (Nuevas especies de gramineas del sudeste de Queensland).
 
Austrobaileya 1(5):455-467. Ingl., Res. Ingl., 8 Refs., Ilus.
 
[Queensland Herbarium, Meiers Rd., Indoroopilly, Brisbane, Qld. 4068,
 
Australial
 

Bothriochloa bunyensis. Dichanthium queenslandicum. Sporobolus laxus.
 
Cynochloris reynoldensis. Dichelachne parva. Arundinella grevillensis.
 
Paspalidium grandispiculatum. Eragrostis longipedicellata. Taxonomia.
 
Morfologla vegetal. Anatomia de la plants. Australia.
 

,Se describen e ilustran 8 nuevas especies de gramfneas encontradas en el
 
sudeste de Queensland, Australia: Bothriochloa bunyensis, Dichanthium
 
queenslandicum, Sporobolus laxus, Cynochloris reynoldensis, Dichelachne
 
parva, Arundinella grevillensis, Paspalidium grandispiculatum y Eragrostis
 
longipedicellata. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) AOO
 

0229
 
23563 TOUTAIN, B. 1981. Graminees fourrageres tropicales: Genres
 

Paspalum et Axonopus. (Gramneas forrajeras tropicales: g6neros
 
Paspalum y Axonopus). Fiches Breves. Maisons-Alfort, France, Institut
 
d'Elevage et de Medecine Veterinaire des Pays Tropicaux. 24p. Fr., 5
 
Refs., llus.
 

Axonopus compressus. Paspalum commersonii. Paspalum compressus. Paspalum
 
conjugatum. Paspalum dilatatum. Paspalum distichum. Paspalum larranagai.
 
Pqspalum notatum. Paspalum orbiculare. Paspalum plicatulum. Paspalum
 
polystachyum. Paspalum scrobiculatum. Paspalum urvillei. Paspalum
 
vaginatum. Paspalum vaseyanum. Anatomia de la plants. Distribuci6n
 
geogrifica. Caracteristicas agron6micas. Taxonomia. Cultivares. Producci6n
 
animal. Praderas mixtas. Semilla.
 



Se presenta informaci6n breve sobre morfologfa, anatomia, origen, ecologla,
 
asociaci6n con leguminosas, manejo y producci6n de Axonopus compressus y de
 
14 especies de Paspalum. So ilustran las plantas y sus principales compo

nentes, para cada una de las especies. (Resumen por H.M.) AO0
 

V~ase adems 0235 0292 0339 0340
 

COO FISIOLOGIA VEGETAL
 

V~ase 0235 0236 0237 0238 0251 0331
 

COI Desarrollo de la Planta 

0230
 
22835 ISON, R.L.; IPIIREYS, L.R. 1984. Flowering of Stylosanthes
 

guianensis in relation to juvenility and the long-short day requirement.
 

(Floraci6n de Stylosanthes guianensis en relaci6n con la juventud y el
 
requerimiento do d~a largo-corto). Journal of Experimental Botany
 
35(150):121-126. Ingl., Res. Ingl., 13 Refs. [School of Agriculture,
 
Hawkesbury Agricultural College, Richmond N.S.W. 2753, Australia]
 

Stylosanthes guianensis. Floraci6n. Temperatura. Fotoperlodo. Crecimiento.
 
AtIstralia.
 

Se cultivaron pl~ntulas de Stylosanthes .uianensis en dias largos (14 hi) en
 

5 regimenes do temp. durante perlodos diversos, antes de transferirlas a
 
dias cortos (II h) a 30/21'C. La fase juvenil antes de que las plgntulas
 
respondieran a las condiciones inductivas fee aprox. de 45-50, 50-60 y
 
60-70 dfas para los cv. Schofield, Cook y C.P.I. 34906, resp., lo que se
 
relaciona positivamente con su fotoperlodo crftico de floraci6n. Las temp.
 
favorables al crecimiento (p. ej., 30/26'C) redujeron la fase juvenil de
 
C.P.I. 34906 y Cook, los cuales no florecieron en dias de 11 h a menos que
 
se les hubiera expuesto previamente a mns de 18 dias largos. En un segundo
 
expt. el cv. Cook se confirm6 como planta de dia largo-corto. So cultiva
ron pl5ntulas durante 50 dias en un Invernadero y la duraci6n del dia
 
natural se extendi6 a 13, 14, 16 6 24 h antes de transferirlas a fotope
riodos de 12 h. El desarrollo floral del cv. Cook se relacion6 positiva
monte con el r6gimen do duraci6n del dfa anterior a la transferencia, y las
 

plantas cultivadas continuamente en fotoperlodos de 12 h no florecieron.
 
La reducci6n de la duraci6n del dla depu6s de 48 ciclos de 12 h, a 11.75
 
h, no produjo un desarrollo floral continuo en las plantas del cv. Cook,
 

pero las plantas del cv. Graham se hallaban en iniciaci6n o on transici6n a
 
los 75 dias. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) COI
 

0231
 
21611 PEDREIRA, J.V.S. 1972. Crescimento estacional dos capins coloniao
 

Paniceum maximum Jacq), gordura (Melinis minutiflora Pal do Beauv),
 
JaraguS (Hyparrhenia rufa (Ness) Stapf), e pangola de Taiwan A-24
 
(Digitaria pentzil Stent). (Crecimiento estacional de Panicum maximum,
 

Melinis minutiflora, Hyparrhenia rufa y Digitari pentzii). Tess
 
Doutorado. Piracicaba-SP, Brasil, Escola Superior de Agricultura Luiz de
 
Queiroz da Universidade de Sao Paulo. 129p. Port., Res. Port., lngl., 54
 
Refs., Ilus.
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Panicum maximum. Melinis minutiflora. Hyparrhenia rufa. Digitaria 2e: tzii.
 
Crecimiento. Epoca 
seca. Epoca iluviosa. Clima. Temporatura. Desarrollo de
 
la planta. Rendimionto. Materia seca. Composici6n quImica. Brasil.
 

Se evalu6 ]a variac!6n del crecimlento estaciona do Panicum maximum,
Melinis minutiflora, ELv)rrhenia rufa y Olgitaria pentzii, durante 5 afios
 
agrIcolas (1965-66, 19t.6-67, 1967-68, 1968-69 y 1969-70), mediante un 
sistema de corte de paicelas cultivadas. Tambl]In so consideraron los 
rendimientos de todas las ospecies (kg de HS a 70 

'C/ha) en cada afioagrl
cola, dividido on verano e Invierno. Se analiz6 la pioducci6n comparaudo
los rendimientos de las especih,; en cada ailoagricola y, para cada especie, 
la producc6n de los 5 afios agricolas del ensayo. Durante el primer afo, 
se analiz6 en cada corte el no. de macollas/unidad de urea, su peso prom. 
individual (seco a 70'C) v la relacl6n del no. de macollas a~reas:no. de 
macollas bajas. En los abLs agricolas 1965-66, 1968-69 y 1969-70 se 
realiz6 un anilisi estadfstico para cada especie, comparando los resulta
dos do veranO e invierno para cada corte; se determinaron los 7 do MS, de 
proteina y de FC, el extracto etureo, la materla mineral y el extracto no 
nitrogenado. Los valores max. y min. du las tasas de crecimiento (kg do MS 
a 70°C/ha/dfa) fueron: 1_.maxImunl, 64.0 y 2.0; 11. minutitlora, 29.1 y 2.9;
II. rufa, 56.1 y 1.7; ID.peitaii, 82.2 y 3.1. !. p y P. maximum 
fueron las mis precoces onC c:ecimieoto de primavera, seguldas de M. 
minutiflora y, en filtimo higar, II. rufa. La estacidn de crecimiento do P.
 
maximum y de I). pentzii termin6 aazes quo la de los otros forrajes. Las
 
tasas de crecimlento diario de 1. maximum, M. minutiflora, H. rufa y D.
 
Pentzii en el invierno fueron 13, 36, 15 y 13% de las tasas do crecimiento
 
registradas en 
el verano. Las llvias de primavera influyeron directamente
 
on las tasa. de crecimimeto diario del cultivo, tanto por la cantidad como
 
por la di;tribucidn. Durante el verano, las 
 corvas de crecimiento 
presentaron una forma global semujante a la clurva de disponlibilidad do
 
Iluvia. En tbrminos de capacidad de carga estimada, 11. 
 maximum, N.
 
minutiflora, II. rufa y I). pyntzi pre;entaron en los 
 moses mis productivos

(nov. y feb.), los valores prom. max. do 4.8, 1.9, 4.3 y 5.6 animales/ha,
 
resp. En los moses menos productivos (mayo a ago.), en el mismo orden, los
 
valores prom. 
 min. fueron 0.3, 0.5, 0.4 % 0.3 animaies/ha. En los 5 afios 
en conjunto, D. peotzit produjo un mayor prom. anual do MS a 700C/ha/afio
(7600-16,800 kg), se uIda par 1'. maximum (8800-13,400 kg), HI. rufa 
(4000-13,900 kg) y L. minutiflora (3000-8500 kg). Las producciones de MS
 
en invierno 
varlaron de 700-2200 (P. maximum), 326-2733 (M. minutiflora),

255-2106 (11.rufa) y 283-3551 (1. pLtzii).-"as macollas do P. maximum, It.
 
rufa y D. pentzii 
 fueron mds posadas en 3a 6poca de mayor producci6n
 
(verano) quo en la dc menor producci6n (Invierno). En cuanto a Ia
 
composici6n bromatol6gica, las mayores diforencias entre 
,I verano y el
 
invierno correr-nondivron a los contenidos de MS. En todas las especies, el
 
contenido de FC fue mayor en el verano quo en el Invierno; D. pentzii
 
present6 el mayor contonido y M. minutiflora el menor los contenidos de
 
PC variaron do 10-15% para t1.maximum y M. minutiflora, do 8-12% para i.
 
rufa y de 8-17Z para D. ptntzii. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) CO1
 

0232
 
22469 SIEWERT, L.. 1973. Growth behavior and nutritive value of Phaseolus
 

atropurpureus De. cv. Siratro swards and other tropical pasture legumes.

[Crecimiento y valor nutritivo 
do p,,sturas de Macroptilium at-,purpureum
(Phaseolus atropurpurous) cv. Siratro y otras leguminosas forrajeras 
tropicales]. Ph.D. Thesis. lexas, Texas A & M University. l14p. Ingl., 
Res. Ingl., 109 Refs., Ilus. 

MacroptilJum atropurpureum. Centrosema pubescens. Desmodium intortum.
 
Desmodim uncinatum. Lablab 
purpurcus. Neonotonia wiglti. Stylosanthes
 
guianeii6is. Stvlosanthes 
 h111milis. Crecimiento. Valor nutritivo.
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Area foliar. Contenido de
Materia' seca. Digestibilidad. 


proteinas. Establecimietito. Hojas. Tallos. Australia.
 
Rendimiento. 


introducidas en parcelas
 

la tasa de establecimiento. rendimiento de MS,

Se evaluaron 8 leguminosas forrajeras tropicales 


repetidas, con respecto a 

% de PC y DIVMS, en Texas (EE.UU.). Lablab
 

supervivencia en invierno, 

y Centrosema pubescens fueron 
 Ins mis
 

purpureus (Dolichos lablab) 

a los de
rendimientos de MS comparables 


Siratro (Phaseolus atropurpureus), el cual

productivas y presentaron 


Macroptilium atropurpureum cv. 

Silverleaf y D. intortum
 se evalu6 previamente. Desmodium uncinatum cv. 


cv. Greenleaf lograron establecerse pero produjeron menores 
rendimientos de
 

a la siembra tardla. Sin embargo,

MS, 1o que se atribuye principalmente 


una major

estas 2 especies de Desmodium poseen un buen pot!ncial por 

tener 


a! frio que las otras leguminosas tropicales ensayadas.

tolerancia 


fue la Gnica accesi6n quo sobrevivi6 Ia estaci6n invernal de
 
Silverleaf 

1972-73 
(-10*C a -15*C). Stylosanthes humilis cv. Townsville y Neonotonia
 

y Cooper, asl coma S. guianensis cv.
 
(Glycine) wightii cv. Tinaroo 


nutritivo,

Schofield presentaron aparentemente poco potencial. El valor 


fue satisfactorio para L. purpureus, C.
 medido por el % de DIVMS y PC, 


pubescens y las 2 especies de Desmodium. Los valores prom. fueron aprox.
 

de PC y 68% de DIVMS. Se seleccion6 Siratro entru las leguminosas

15% 

forrajeras tropicales para realizar un estudlo de an5lisis del crecimiento
 

el valor nutritivo (% PC y DIVMS) durante
 

un perfodo dado en una estaci6n de crecimiento. Se comenzaron las medicio
en
 

y para 	determinar los cambios en 


a las 4 semanas de haber establecido plantas (centros de 30 cm) 


repetidas. Los pargmetros de crecimiento incluyeron Indice de

nes 

parcelas 


creci
irep foliar IAF), tasa de crecimiento del cultivo (TCC), tasa de 


miento relativo (TCR), tasa de asimilaci6n neta (TAN) y relaci6n de grea
 
6 
 semana 	14 de
 

foliar 	(RAF). El lAF evolucion casi en lines recta hasta la 

de corresponidentific6 como aprox. 4.0, 


la TCC Se alcanz6 on 1AF max. de 6.5 

crecimiento. El IAF 6ptimo se 


diendo 	al punto de max. prom. al
 

Se alcanz6 un rendimiento max. corresponfinalizar 	la semana 14 de edad. 


(4880 kg de MS/ha) al finalizar la semana 16 de crecimiento. El
 
diente 


por los cambios en la TCR prom.,

indice 	de crecimiento global, medido 


on patr6n de declinaci6n, determinado principalmente por una TAN
 
sigui6 


fueron 	bastante constantes durante
 
prom. decreciente. Los valores de RAF 


el periodo exptl., variando entre 1.0-1.5. El valor nutritivo, seg~n el
 

en todas las 6pocas y alcanz6 un
efecto de 	is edad, fue relativamente alto 


67.7% de DIVMS en plantas intactas duranLa un periodo de 26
 
prom. de 


Durante las primeras 18 semanas de edad, la porci6n foliar, los
 semanas. 

tallos 
y la fracci6n de peclolos presentaron prom. de DIVMS de 75, 61 y
 

70%, reap. El% de PC present6 un prom. de 15.2% en plantas intactas y fue
 

semana 16, el % de PC permaneci6
Despus de la 


en ui 13% aprox. Las hojas presentaron el mayor % de PC con un prom.
 

aprox. de 21%. Las 3 porciones de las plantas 


elevado hasta Ia semana 8. 


de Siratro presentaron un
 

tanto en el % de PC coma en
patr6n decreciente, seg~n el efecto de la edad, 


el de DIVMS. (Resumen del autor. Trad. par I.B.) COI
 

0233
 

19342 SCHUNKE, R.M. 1930. Crescimento e composicao qufmica da Galactia
 

striata (Jacqu.) urb. em funcao do 
boro, pot~ssio, c9ilcio e calagem.
 

Galactia strista en funci6n de

(Crecimiento y composici6n quimica de 


boro, potasio y calcio y encalamiento). 
 Tese Mg.Sc. Piracicaba-SP,
 

Superior de Agricultura Luiz de Queiioz da Universidade
Brasil, Escola 

de Sao Paulo. 11Op. Port., Res. Port., ingl., 48 Refs.
 

K. Crecimiento. Composici6n
 

quimica. Hateria seca. Nutrici6n vegetal. Hojas. 

Galactia 	 etriata. Fertilizantes. B. Ca. 


Tallos. Absorci6n de
 

nutrimentos. Contenido de minerales. Rendimiento. Brasil.
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Se realizaron 2 expt. en invernadero pars determinar los efectos de B, K,
 
Ca y encalamiento en la producci6n de MS y en las concn. de N, P, K, Ca, Mg
 
y B de los tallos y de las hojas de la leguminosa forrajera Galactia
 
striata. En el primer expt. en soluci6n nutritiva, se evaluaron 3 niveles
 
de B (0.0. 0.5 y 2.5 ppm), 3 de Ca (0, 200 y 600 ppm) y 3 de K (0, 234 y
 
702 jpm); en el segundo expt. se evaluaron 3 niveles de B (0.0, 0.5 y 1.0
 
ppm), con o sin adici6n de K y con o sin encalamiento, en un suelo arena
 
cuarzosa de la Serie Pared6n Rojo. La producci6n de MS aument6 cuando se
 
adicionaron niveles crecientes de K, en presencia de cantidades tambign
 
crecientes de Ca o en presencia de 0.5 ppm de B. La aplicaci6n de dusia
 
elevadas de B (2.5 ppm) a la soluci6n nutritiva produjo el mismo efecto.
 
El encalamiento en presencia de B disminuy6 la producci6n de MS. Con Is
 
adici6n de K hubo una reducci6n en las concn. de N y de P y un aumento en
 
Is concn. del clemento adicionado en ins l!ojas y tallos. La aplicaci6n de
 
Ca o de B dlsminuy6 las concn. de N y K. Con Is aplicaci6n de dosia
 
crecientes de Ca en el sustrato aument6 so concn. en las plantas. Se
 
obaerv6 un efecto similar en la concn. de P y de B cuando se adicion6 este
 
ltimo al sustrato. Ei encalamiento disminuy6 Is concn. de K y aument6 Is
 

de Ca en los tallos y hojas. La interdependencia de los efectos encala
miento y B, Ca y B, asl como K y B aplicados, se manifest6 en las concn. de
 
N, P, K, Ca y Mg, por io menos en una de las partes de la plants. La
 
interdependencia de los efectos Ca o encalamiento, K y B aplicados, se
 
manifest6 en las cohcn. de N y B en Is plants. (Resumen del autor. Trad.
 
por I.B.) COI
 

0234
 
19311 WULFF, R.D.; STRAIN, B.R. 1982. Effects of CO2 enrichment on
 

growth and photosynthesis in Desmodium paniculatum. (Efectos del
 
enriquecimiento con CO2 tn el crecimiento y en is fotosintesis de
 
Desmodium panicrlstum). Canadian Journal of Botany 60(7):1084-1091.
 
Ingl., Res. Ingl., Fr., 34 Refs., Ilus.
 

Desmodium paniculatum. Crecimiento. Fotosintesis. Area foliar. Hojas.
 
Hidratos de carbono.
 

Se cultivaron plantas de Desmodium paniculatum a partir de semillas, en 
aire normal (0.035% de CO ) y en sire que contenia 0.1% de CO2 . El enri

2
quecimiento con CO2 casi uplic5 is producci6n de MS. Las Areas foliares
 
fueron 1.2 veces mnyores con alto CO2 Las tasas de crecimiento relativo
 . 

con alto CO2 fueron significativamente mayores durante los estados tempra
nos de desarrollo y luego disminuyeron. El aumento en IR producci6n de MS
 
no Be relacion6 con un aumento en is capacidad fotosint6tica/unidad de grea
 
foliar. Las mediciones del intercambio gaseoso indicaron que las plantas
 
sometidas al r~gimen de alto CO2 presentaban menores valorea de saturaci6n
 
por is luz y menores tasas fotosintgticas a densidades de flujo de quantum
 
elevado, en comparaci6n con los testigos. Se observ6 una tendencia opuesta
 
cuando se expresaron las tasas de intercambio gaseoso con base en is
 
clorofila. La depresi6n de las tasas fotosintgticas con base en el grea
 
foliar de las plantas expuestas al r~gimen de enriquecimiento de CO se
 
correlacion6 con una mayor acumulaci6n de almid6n y redujo Is formacin de
 
grana en los cloroplastos de las hoJas expuestas continuamente a altas
 
concn, de CO2. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) CO1
 

Vgase adem~s 0239 0240 0242 0252 0284 0338 0383
 
0392 0394 0395 0396 0400
 



C02 Relaci6n Agsi-Suelo-Planta
 

0235
 

20705 DIOP, J-M.L. 1982. Comportement de quatre variet~s de Cenchrus
 

regimes hydriques variables. Etude en milieux

ciliaris (I .) link en 

de Cenehrus

control6 et naturel. (Comportamiento de cuatro variedades 


en medio controlado y
ciliaris en reglmeries hdricos variables. Estudio 


natural). These Doc. 
Sci.Agr. Louvain-la-Neuve, Belgique, Universitg
 

Facult6 des Sciences Agronowiques. 230p. Fr.,

Catholique de Louvain. 


Res. Fr., 278 Refs., Ilus.
 

la plants. Morfologia
Cenchrus ciliaris. Cultivares. Taxonomia. Anatomla de 

Valor
 

vegetal. Distribuci6n geogrifica. Reproducci6n de la plants. 


Balance hidrico. Ebtr6s hdrico.
 
nutritivo. Requerimientos hidricos. 


seca. Epoca lluviosa. Contenido de N.
 
Sequia. Riego. Crecimiento. Epoca 


Senegal.
 

en c~maras de crecimiento, en las

En pruebas realizadas en el campo y 


del Centre National de Recherches Agronomiques, Bambey,

condiciones 


se sigui6 la evoluci6n del potencial hldrico, conductancia estomg-
Senegal, 

ties, par~imetros de crecimiento, y composici6n mineral y de MO de las 4
 

var. 
de Cenchrus ciliaris de mayor itilizaci6n en Africa tropical de clima
 

Bilolea y Molopo). En los 2 ambientes, el
(U.S.A. Buffel, Gayndah,
seco 

las var. U.S.A. Buffel y Gayndah


crecimiento y el ustado nitrogenado de 


(porte pequefio, grupo Gayndah) fueron 
 superiores. Estas mismas var.
 

controlaron con mayor eficacia los intercambios de vapor de agua. (Extracto
 

del resumen del autor. Trad. par I.B.) C02
 

0236
 
1980. Producao e qualidade forrageira de
 

20576 CARGANTINI, V.M.S. 

striata D.C. cultivadas sob
 

Centrosema pubescens Benth. e Galactia 


deficit hidrico ciclico, na fase de estabelecimento. (Producci6n y
 

calidad forrajera de Centrosema pubescens y Galactia striata cultivadas
 

bajo d6ficit hfdrik-o efcllco en la fase 
de establecimiento). Tese
 

Vicc.a-MG, Brasil, Universidade Federal de Vicosa. 77p.

Mestrado. 


Port., Res. Port., 63 Refs., Ilus.
 

Estr6s hidrico. Rendimiento.
striata.
Centrosema pubescens. Galactia 

foliar. Absorci6n de
del forraje. Area
Materia seca. Crecimiento. C31idad 

Brasil.
 

agua. Hojas. Tallos. Ralces. Requerimientos hidricos. 


Centrosema pubescens y

Plantas de las leguminosas "-rraJeras naturales 


cclico en invernadero
sometieron a d~ficit hidrico 


del estr6s consecutivo en el crecimiento, la
 
Galactia striata se 


para estudiar los efectos 

El d6ficit hidrico se indujo a los 35
 

producci6n y la calidad forrajera. 

en el
 

dfas de la emergencia, mediante la disminuci6n del contenido de agua 


suelo utilizado. Con base en el material vegetal recogido en 6
 

6pocas, a intervalos de 10 dias, se determinaron los siguientes parimetros:
 

ralces y total; grea foliar y vol.
 

material de 


tallo, hojas, 


datos primarios se calcularon la relaci6n de
 
materia fresca y MS del 


en 


grea follar, la tasa de crecimiento absoluto y relativo, la tasa de 
asimi-


PC v de celulosa. Tambi6n se estima

radical. Con base estos 


laci6n de liquidos, la DIVMS, el X de 


durante un ciclo de deshidrataci6n, las variaciones de la resistencia
 

en hojas. 

rou 


estc a5tica en funci6n del contenido relativo de agua las Los
 

respuestas muy semejantes 
en ambas especies
reseItados obtenidos mostraron 

los pargmetros de crecimiento en las
 

se observ6 una reducci6n en todos
y 
C. pubescens present6 un valor 
de
 

piantas sometidas a d6ficit hidrico. 

el de G. striata, a un contenido
 

resistencia estomfitica 6 veces mayor que 

es menos
de 50%, lo que demuestra que Ia primers especie


relativo de agua 
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tolerante a Ia pirdida de agua que Is segunda. Con base en estos resulta
dos y en el alto valor de la tasa de asimilaci6n de liquidos de las plantas
 
de G. striata sometidas a ciclos de d~ficit hfdrico, se puede inferir quo
 
las plnntas de esta especie son mis eficientes fotosint~ticamente, en
 
condiciones de sequia quo las de C. pubescens. No hubo diferencia entre
 
las especies en cuanto al % de celulosa y Is DMS follar, con o sin d~ficit
 
hfdrico. Sin embargo, en la MS del tallo so observ6 mayor digesribilidad y
 
menor * de celulosa en las plantas sometidas a ciclos do d6ficit hidrico. 
El % de PC en ia MS del tallo y de las hojas fue mayor en las plantas 
sometidas a dficit hfdrico. (Resumen del autor. Trad. por I.B) C02 

0237 
20358 WILSON, J.R. 1983. Effects of water stress on herbage quality. 

(Efectos del estr6s hidrico en la calidad del forraje). In Smith, J.A.; 
Hays, V.W., eds. International Grassland Congreis, 14th., Lexington, 
Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. pp.470-472. 
Ingl., Res. Ing]., 16 Refs., flus.
 

Panicum maximum. Cenchrus ciliaris. fleteropogon contortus. E3tr6s hidrico.
 
Calidad del forraje. Digestibiildad. Materla seca. Sequfa. Aumentos de
 
peso. Australia.
 

Se examin6 !a influenria de la hnmedad del suelo en algunas caracterlsticas 
de la calidad del forraje para determinar si la sequfa es perJudicial para 
su calidad nutritiva. Se presentan datos in6ditos y se revisa literatura. 
Se sometieron parcelas de campo de 3 gramineas tropicales, Panicum maximum 
var. trichoglume, Cenchrus ciliaris y leterpyoon contortus, a perfodos de 
sequfa controlada, y el forraje de estas parcelas se compar6 con el de 
parcclas bien regadas. l.a [IS en las hojas y tallos de forraje sometido a 
estr~s hidrico fue similar o mayor que la de fcrraje no sometido a estr~s. 
La digestibilidad de ia pasturs en parcelas sometidas a sequfa fue mayor 
que ]a de las parcelas testigo biea regadas a causa de la menor proporci6n 
de tallo y la mayor dlgestiblIldad do hojas y talios. Una revisi6n de Il 
literatura Indica que ]a escasa humedad del suelo raramente tiene un efecto 
perJudicial en ]a calidad del forraje. Se concluye que el aumento de peso
 
vivo animal deberia .orm~s de 1o normal en condiciones de baja humedad del 
suelo, a menos que el bajo rendimbento de la pastura limite severamente el 
consumo. Resultados do un expt. de pastoreo en Australia apoyan este 
argumento. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) C02
 

0238 
22347 WILSON, J.R.; FISHER, M.J.; SCIIILZE, E.-D.: DOLBY, G.R.; LUDLOW, 

M.M. 1979. Comparison between pressure-volume and dewpoint-hygrometry
 
techniques for determining the water relations characteristics of grass 
and legume leaves. (Comparaci6r, de t6cnicas de presi6n-volumen y de
 
temperatura de condensaci6n-higrometrla para determinar ]as caracterls
ticas de las relaciones hidricas de hojas de gramineas y leguminosas). 
Oecologia 41(i):77-bd. Ingl., Res. Ingl., 22 Refs., flus. [Commonwealth
 
Scientific & Industrial Research Organization, Division of Tropical
 
Crops & Pastures, Brisbane 4067, Australia]
 

Panicum maximum. Cenchrus clilaris. Hleteropogon contortus. Macroptilium 
atropurpureum. Hojas. Balance hfdrico. Estr6s hidrico. Requerimientos 
hfdricos. Australia. 

Se midieron las relaciones hidricas de 3 especies de gramIneas (Panicum
 
maximum var. trichoglume, Cenchrus ciliaris, |leteropogon contortus) y de
 
una leguminosa (Macroptilium atropurpureum) cultivadas en el campo; se
 
utilizaron una t6cnica modificada de presi6n-vol. con mediciones de bombs
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t6cnica de temp. de condensaci6n-higromed: presi6n en hoas Gnicas y una 

frescos y a discos foliares congelsdos y
tr a aplicada a discos foliaree 


2 t6cnicas concordaron bien los estimntivos de poten
descongelados. Las 


cial osm6tico a turgencia plena y en 
el potencial hidrico a cero turgencia.
 

Sin embargo, para parhmerros como el contenido relatvo de agus a cero
 

turgencia, agua ligada y m6dulo global de elasticidad, is correlaci6n entre
 
de presi6n-vol.


los estimativos de los 2 matodos fue escasa. La ticnica 


present6 resultados menos variables y es 
mAs conveniente pars usar en el
 

campo que la tgcnica de higrometria. Se discute is determinaci6n del
 

funciones o-ie relacionan el

m6dulo de elasticidad con base en diversas 


6
 
potencial de presi n con el contenido relativo de sgua. (Resumen del autor.
 

Trad. por I.B.) C02
 

0233 0234
Viase ademhs 0230 0231 


C03 Nutrici6n de la Plants
 

0239
 
1981.
18202 AGUILERA, C.R.; GUTIERREZ, A.; GARCIA S.. F.; CAMARA, F.I. 


Efecto de diferentes tipos de manejo sobre algunos pargmetros de reser

vas radicales dr Ii hierba de guinea (P. maximum). 
 Ciencia y Tgcnica en
 

Res. Esp., Ingl., 22
la Agricultura: riAtos y Forrajes 4(l):23-42. Esp., 


Refs., Ilus.
 

N. P. K. Riego. Distancia de
 

siembra. Cortes. Pastoreo. Tasa de carga. 11idratos de carbono. Contenido 
de
 

grasa. Composici6n botanica. Disponibilidad de forraje. Cuba.
 

Panicum maximum. Ralces. Fertilizantes. 


estudiar las posibles afectaciones de los

Se realizaron 2 expt. pars 


hidratos de carbono totales no estructuraparhmetros radicales de reserva: 


les (CTN); grasa cruda (GC) y coeficiente 
dL reserva (CR) de Panicum
 

maximum bajo corte (expt. 1) y pastoreo (expt. 2). El expt. 1 consisti6 en
 

someter el pasto a 10 combinaciones de NPK, 3 regimenes de riego y 3
 

efectos de 6stos en los parimetros
distancias de siembra pars estudiar los 


CTN, GC y CR. El expt. 2 recogi6 los efectos de 3 cargas (2, 3 y 4 anima-

Ambos expt. se desarrolee/ha) en les reservas radicales de P. maximum. 


laron en un disefio de bloques al azar con 8 repeticiones en el expt. 
1, y
 

Is fertiliza4 en el expt. 2. Los resultados del expt. I demuestran que 


ci6n nitrogenada afect6 sensiblemente las reservas de P. maximum, 1o cual
 

de GC (13.1 y 7.9%), CR (0.249 y 0.087) y mis
 
se refleJ6 en los niveles 


ligaramente en los CTN (10.78 y 8.27%) pars 0 y 45 kg de N/ha/corte, reap.
 

90% de Is capacidad de
Los regimenes de riego afectaron los % de GC a un 

secano; 70, 80 y 90%, reap.). Los
 

campo (17.22, 16.75, 16.58 y 8.93 pare 


a la distancia de siembra fueron menos significativos. En

efectos debidos 

el expt. 2 is carga afect6 los CR (0.649, 0.544 y 0.53 en 2, 3 y 4 anima

lea/ha, reap.). Los resultados sugieren considerar los parimetros de
 

de laa dietintas plantas pratenses y forrajeras pars elaborar
 
reserva 


is vida de las pasturas.
normas de manejo mis eficientes quo aumenten 


(Resumen del autov) C03
 

0240
 

WILSON, J.R. 1983. Nitrogen response of Panicum
 

species differing in CO2 fixation pathways. 2. CO exchange character

istics. (Respuesta al nitr6geno de 


22841 BROWN, R.H.; 


eopecies de ?anicum de diferentes 

visa de fijaci6n del CO2. 2. Caracterlaticas de intercambio de CO2). 
Crop Science 23(6):1154-1159. Ingl., Res. Ingl., 21 Refs., thus. 
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[Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization, Division of
 
Tropical Crops & Pasture, Chancellor's Place, St. Lucia, Qld. 4067,
 
Australia]
 

Panicum maximum. Panicum prionitis. Panicum hylaeicum. Panicum laxum.
 
Panicum schenckii. Panicum milioides. Absorci6n de nutrimentos. N. Foto
sintesis. Temperatura. Transpiraci6n. Hojas. EE.UU.
 

El cic 'n C de fijaci6n de CO puede permitir una utilizaci6n mfs eficiente
 
del N en ia asimilaci6n de O y producc16n de MS que el ciclo C3 Se
 . 
evalu6 la asoclaci6n de alta e~iciencia de utilizaci6n de N con fotosinte
sis C4, en 6 especies de Panicum que diferfan en sus vfas de fijaci6n de 
CO2 Se cultivaron Panicum maximum (C,), P. prionitis (C), P. hvlaeicum 

!.PC3Laxum (C ), P. miliaides (C /t ) y P. schenckiiq(C 3 C4 ) a temp. 
dia/nohe d /3 y 24/I-yCFyse miA6 el inter-cambi gaseoso a 35, 30 y 
24*C. Las plantas se cultivaron en soluciones nutriLivas completas y luego 
se retir6 el N y se efectuaron mediciones de las tasas de intercambio de 
CO2 (TIC) y de transpiraci6n justo antes y durante Is eliminaci6n del N de 
los mayores niveles alcanzados en todas las especies C y C3/C4 . En P. 
maximum y P. prionitis la respuesta de TIC fue curvilne a con niveles de N 
foliar 6ptimos de aprox. 30-35 g/kg, con la excepci6n de P. maximum cuando 
se cultiv6 a 24/19*C; en este caso no se alcanz6 un punto 6ptimo. P. 
maximum present6 el mayor valor prom. de TIC/N, de 24 mmol de CO2/kg de 
N/eg entre las plantas cultivadas a 24/19 6 a 30/35°C. En todas las otras 
especiea el valor TIC/N fue inferior al de P. maximum y TIC/N fue inferior 
n las plantes cultivadas a 24/19*C que en las cultivadas a 35/30°C. El 

menor TIC/N a 24/19°C aseasoci6 con los mayores pesos foliares especlficos. 
P. prionitis present6 el menor valor TIC/N (4.0 y 5.5 mmol de CO2 /kg de
 
N/seg en las plantas cultivadas a 24/19 y 35/30*C, reap.), debido probable
mente a sus hojas muy gruesas, con pesos foliares especificos 3-5 veces
 
mayores que los de otras especies. La deficiencia de N redujo tanto Ia
 
.onductancia foliar como Is del mes6filo en todas las especies; pera en las
 
plantas cultivadas a 35/30'C, la reducci6n de la conductancia del mes6filo
 
fue mucho mayor que la de la conductancia foliar. Se concluye que la
 
eficiencia de utilizaci6n del N no es necesariamente mayor en las especies
 
C4 que en las C3 y que la ventaja conferida aparentemente por el metabolis
mo de C4 puede ser negada por ciertas caracteristicas morfol6gicas u otras
 
caracteristicas foliares. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) C03
 

0241
 
15962 CRESPO, G.; ASPIOLEA, J.L.; LOPEZ, M. 1979. Nutrici6n de pastos.
 

In Funes, F.; Febles, G.; Sistachs, M.; Sugrez, J.J.; Pgrez-Infante, F.,
 
eds. Los pastos en Cuba. La Habana, Asociaci6n Cubana de Producc16n
 
Animal. v.lpp.237-288. Esp., 25 Refa., Ilus.
 

Digitaria decumbens. Panicum maximum. Chloris gayana. Cynodon dactylon.
 
Pennisetum purpureum. Fertilizantes. N. P. K. Mg. Ca. S. Micronutrimentos.
 
Rendimien,o. Materia seca. Absorc16n de nutrimentos. Nutrici~n vegetal.
 
Medicago sativa. Desmodium intortum. Neonetonia wightii. Contenido de
 
proteinas. Contenido de minerales. Cuba.
 

Se revisa Is nutrici6n de gramineas y leguminosas forrajeras. Se analizan
 
los requerimientas nutricionales de gramfneas en cuanto a N, P, K, Ca, Mg,
 
S y microelementos; la fertilizaci6n y sus efectos en los rendimientos, le
 
composici6n quimica del pasto y del suelo; los factores que afectan el uso
 
eficiente de los fertilizantes; enmiendas qufmicas y orginicas (encala
miento). Se presentan ademfs algunas consideraciones sobre Is fertiliza
ci6n en condicioneas de pastoreo. En la nutrici6n de leguminosas, se revisa
 
la fertilizaci6n con N, P, K, Ca, Mg, S y microelementos. En cada caso se
 
presentan ejemplos tomados de la literatura cubana sobre respuestas de la
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fertilizaci6n en gramIneas y leguminosas seleccionadas. (Resumen por 

EDITEC) C03 

0242 
23114 FERNANDES, M.S.; ROSSIELLO, R.O.P.; ARRUDA, M.L.R. 1984. Relacoes
 

entre capacidade do troca do cations do raizes e toxidez do aluminlo em
 

duas gramineas forrageiras. (Relaciones entre la capacidad de inter

cambio cati6nico de las rafces y la toxicidad do aluminio en dos graml

neas forrajeras). Pesquisa Agropecugria Brasileira 19(5):631-637.
 

Port., Res. Port., Ingl., 17 Refs., Ilus. [Univ. Federal Rural do Rio de
 

Janeiro, Km 47 Rod. Rio-Sao Paulo, 23.460 Serop6dica-RJ, Brasil]
 

Brachiaria decumbens. Cenchrus ciliaris. RaIc-s. Al. Toxicidad. pH. Tole

rancia. Contenido do minerales. Absorci6n de nutrimentos. Nutrici5n vege

tal. Crecimiento. K. Ca. Brasil.
 

Se estudi6 el efecto do diferentes niveles do Al (0, 0.75, 1.50, 3.00 y
 

6.00 ppm) en Brachiaria decumbens y Cenchrus ciliaris, especies tolerante y 

sensible al Al, resp. No hubo diferencia on la longitud de las ralces de 

las 2 gramineas, pero Cenchrus present6 una reducci6n del vol. de la ralz a 

medida que aumentaban los niveles de Al. Brachiarin present6 un pequefio 

incremento de K y un considerable incremwnto en el contenido do Al a medida 

que aumentaba el nivel de Al en Ia soluci6n, en tanto que Cenchrus present6 

una reducci6n de K, aumento do Ca, y un pequeo incremento en los niveles 
de Al. Ambas plantas presentaron disminucl6n de la capacidad de intercam
bAo cati6nicu (CIC) en las ralces con 0-1.5 ppm de Al; despu6s de estos 

niveles, hubo una estabilizaci6n de los niveles de CIC en aprox. 8-10 

mej/100 g. La reducci6n do CIC en Cenchrus fue lineal y aguda do 0 a 0.75 

ppm de Al, en tanto que en Brachiarla la reducei6n rue m~s lenta. En 

Brachiaria hubo una correlaci6n negativa entre CIC y la acumulaci6n de K y 
Al y una correlaci6n positiva Pntre CIC y la acumulaci6n de Ca. No se 

obtuvieron dichas correlaciones en Cenchrus. Los resultados sugieren que 

al menos para las especies tolerantes (Brachiaria), el bloqueo de los 
sitios de CIC por el Al fav, rece la asimilaci6n de K en relaci6n con la de 
Ca. (Resumen del autor. Trad. por 1.B.) C03 

0243
 

19107 MONTEIRO, F.A. 1977. Nutricao mineral da Centrosema, Centrosema
 
pubescens Benth. (Nutrici6n mineral de Centrosema pubescens). Zootecnia
 

6
 
(Brasil) 15(l):37-5 . Port., 41 Refs.
 

Centrosems pubescens. Fertili7antes. N. P. K. S. Ca. Mg. B. Cu. Fe. Zn. Mn.
 

Nutrici6n vegetal. Deficierchas. Toxicidad. Suelos. pH. Brasil.
 

Se revisan los trabajos realizados sobre nutrici6n mineral do Centrosema
 
pubescens, tratando independientemente el N, P, K, S, Ca, Mg y micrunutri

mentos (Mo, B. Cu, Fe, Zn, Mn y B). Se describen los sintomas do defi
ciencia de ', P, K, Ca, Mg y micronutrimentos, y los sIntomas do toxicidad
 
de Mn y B. (R zumen por EDITEC) C03
 

0244
 

23538 ORELLANA, A.P.; HAAG, IH.P. 1982. Nutricao mineral do Andropogon
 

gayanus Kunth var. bisquamulaLus (flochst) hlack. 1. Recrotamento de
 
macronutrientes. (Nutrici6n mineral de Andropogon gayanus var.
 
bisquamulatus. 1. Concentraci6n y absorci6n de macronutrimentos). Anais
 
da Escola Superior dc Agricultura Luiz de Queiroz 39:11-48. Port., Res.
 
Port., Ingl., 13 Refs. [Escuela do Ciencias Veterinarias do la Univ.
 

Centro-Occidental Lisandro Alvarado, Apartado 400, Barquislmeto, Estado
 
Lara, Venezuela]
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Andropogon gayanus. N. P. K. Mg. Ca. S. Hojas. Tallos. Nutrici6n vegetal.
 
Absorci6n de nutrimentos. Contenido de minerales. Materia seca. Desarrollo
 
de Is planta. Brasil.
 

Se determinaron el peso de la MS y la concn. y absorci6n do macronutrimen
tos en Andropogon gayanus var. bisquamulatus, a partir de 20 dfas do la
 
germinaci6n hasta la floracl6n, a los 140 dfas. Ia gramifnea se sembr6 on
 

un Area de Terra Roxa Estruturada y recibi6 fertilizaci6n adecuada. Las
 

plantas so cosecharon a intervalos de 20 dfas, se subdividieron en hoJas y
 
tallos, se secaron a 80°C y se les analiz6 la concn. de N, P, K, Ca, Mg y
 

S. La max. producci6n de MS (13.82 g/planta; aprox. 50 t/ha) so obtuvo a 
los 80 dfas de edad. A esta edad, la gramfnea extrajo las siguientes 
cantidades do nutrimentos (en mg): N, 156.85; P, 16.23; K, 278.70; Ca, 
38.45; Mg, 22.92 y S, 7.76. Las concn. de P y K disminuveron eo las hojas 
con la edad de la planta, pero las de N, Ca, Mg y S no so afectaron. En 
los tallos disminuyeron las concn. de N, P, K, Ca y Mg con ]a edad, pero
 

las do S no so afectaron. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) C03
 

0245 
23339 ORELLANA, A.1'.; tIAAG, H.P. 1982. Nutricao mineral de Andropogon 

gayanus Kunth var. biquamulatus (Hochst) hlack. 2. Recrutamento do 

micronutrientes. (Nutrici6n mineral de Andropogon gayanus var. 
bisquamulatus. 1. Concentraci6n y absorci6n de micronutrimentos). Anais 
da Escola Superior do Agricultura Lulz de Queiroz 39:49-75. Port., Res. 
Port., Ingl., 9 Refs. [Escuela de Ctencias Veterinarias de ]a Univ. 
Centro-Occidental LUsandro Alvarado, Apartado 400, Barquislmero, Estado
 
Larn, Venezuela]
 

androa gon Raynnus. B. Cu. Fe. Mn. Zn. Nutricl6n vegetal. Absorci6n do 
nutrimentos. Contenido do minerales. Ifojas. Tallos. Brasil. 

So determinaron la concn. y absorc16n de micronutritnentos oinAndropog
 

gayanus var. bisguamulatus, a partir de 20 dlas do la germinaci6n hasta la 
floraci6n, a los 140 dias. La gramInea se sembr6 en n Area do Terra Roxa 
Estruturada y recibi6 fertilizaci6n adecuada. Las plantas se cosecharon a 
intervalos de 20 dfas, so subdividieron en hojas y tallos y se secaron a 
80'C para determinar las concn. de B, Cu, Fe, Mn y Zn. A los 80 dtis de 
edad, In gramInea extrajo las siguientes cantidades do nutrimentos (en .): 
B, 0.15; Cu, 0.05; Fe. 3.74; Mn, 1.15 y Zn, C.29. La concn. de Mn dismi

nuy6 on las hoJas con la edad de la planta, pero In do B no so afect6. En 
los tallos disminuyeron las concn. de B, Cu y Fe con la edad do la planta, 
pero las de Mn y Zn no se afectaron. (Resumen del autor. Trad. par M.M.) 
C03
 

0246 
23540 ORELLANA, A.'.; IIAAG, H.P. 1982. Nutricao mineral do Andropogon 

gayanus Kunth var. bisquamulatus (ltochst) Ilack. 3. NIvel crItico do 

f6sforo. (Nutrici6n mineral de Andropogon gayanus var. bisquamulatus.
 
3. Nivel critico do f6sforo). Anais da Escola Superior do Agricultura 
Luiz do Queiroz 39:77-87. Port., Res. Port., Inl., 12 Refs., Ilus. 
(Escuela de Ciencias Veterinarias de la Univ. Centra-OLcidental l.isandrn 
Alvarado, Apartado 400, Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela] 

Andropogon gayanus. Nutrici6n vegetal. P. Materia seca. Contenido de P. 
Brasil. 

So sembraron semillas de Andropogon gayanus var. bisquamulatus on macetas
 
que contenlan cuarzo finamente molido como sustrato para determinar el
 
nivel critico de P. Las plantas recibieron una soluci6n nutritiva carente
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de P, en la cual se adicionaron los siguientes niveles de P (en mg/i):
 

0.00014, 0.0017, 0.007, 0.030, 0.120, 0.480, 1.940, 7.750 y 31.80. El
 

nivel critico interno de P correspondiente a la max. producci6n de MS a los
 

75 dfas de edad fue de 0.022%, y el nivel critico externo fue de 0.480 mg
 

de P/i. (Resumen del autor. Trad. por M.I.) C03
 

0247
 

23541 ORELLANA, A.P.; IAAG, 11.P. 1982. Nutricao mineral de Andropogon
 

gayanus Kunth var. bisquamulatus (Hochst) Hack. 4. Producao de mat~ria
 

seca, concentracao de nutrientes e coeficiente de digestibilidade.
 

(Nutrici6n mineral de Andropogon gayanus var. blsquamulatus. 4. Produc

ci6n de materia seca, concentraci6n de nutrimentos y coeficientes de
 

digestibilidad). Anais da Escola Superior de Agricultura Luiz de
 

Queiroz 39:151-163. Port., Res. Port., Ingl., 2 Refs. [Escuela de
 

Ciencias Veterinarias de la Univ. Centro-Occidental Lisandro Alvarado,
 

Apartado 400, Barqulslmeto, Estado Lara, Venezuela]
 

Andropogon gavanus. Iojas. Tallos. Materia seca. Digestibilidad. Desarrollo
 

de la planta. Contenido de minerales. Rendimiento. Nutrici6n vegetal.
 
Brasil.
 

Se recolectaron muentras de Andropogon gayanus var. bisquamulatus que habla 

sido sembrada en un drea de Terra Roxa Estruturada y fertilizada adecuada

monte. Las plantas se cosecharon a partir de 20 dias de ia germinaci6n 

basta 140 dfas de edad, a intervalos de 20 dias; se separaron las hojas y 

tallos, se secaron a 80C y se les determin6 el coeficiente de digestibi

lidad aparente in vivo, mediante la t~cnIca de bolsa de nil6n. Se determi

naron las conch. de macro y micronutrimntos a los 80 dfas, la 6poca de 
max. producci6n de MS. El coeficlnte de DMS dlsminuy6 con el aumento de 

la edad de las hoJas a ios 80 dfas (71.21 y 66.47% para hoJas y tallos, 
resp.). A los 80 dias de edad, las hojas y tallos presentaron las siguien

tes concn.: N, 1.36 y 0.79%; P, 0.12 y 0.11%; K, 1.79 y 2.41%; Ca, 0.27 y 

20.7%; Mg, 0.16 y 0.16%; S, 0.07 y 0.06%; Cu, 4.75 y 3.75 ppm; B, 11.75 y 

11.0 ppm; Fe, 236.75 y 341.75 ppm; Mn, 74.50 y 94.0 ppm, y Zn, 22.25 y 21.0
 

ppm. (Resumn del autor. Trad. por M.M.) C03
 

0248 
19341 P'RIETO M., l.E. 1980. Ntveis crIticos de fsforo em Brachiaria 

decumbens (Stapf) rain, Brachlaria humidicola (Rendle) Schweickerdt, 
Digitaria decumbens Stent, lyparrhenia ruf (Ness) Stapf, Melinis 

minutiflora Pal de Beaiuv, Panicum maximum Jacq e Pennisetum purpureum
 

Schum. (Niveles crIticus de f6sforo en Brachiaria decumbens, Brachiaria
 
humidicola, Digitaria 3ecumbens, Hyparrhenia rufa, Melinis minutiflora,
 

Paulcum maximum y Pennisetum purpureum). f ag.Sc. Piracicaba-SP,
 

Brasil, Escola Superior de Agricultura Luj: Queiroz da Universidade
 
de Sao Paulo. 97p. Port., Res. Port., Ingi., Refs., hlus.
 

Brachiaria decumbens. Brachlaria humidicola. Digitaria decumbens.
 

llyparrhenia ruin. elinis minutiflora. Panicum maximum. Pennisetum 

purpureuw. Nutricl6n vegetal. ". Absorci6n do nutrimentus. DisponibIlidad 

de nutrimentos. Contenido de ". Nateria seca. Brasil. 

Se cultivaron plantas de Brachiaria decumbens, B. humidicola, Digitaria
 

decumbens, llyparrhenia rufa, -elinis minutiflora, Panicum maximum y
 

Pennisetum purpureum en soluci6n nutritlva completa que contenla 0.12,
 

0.48, 1.94, 7.75 y 31.00 mg de 1'/1,para determinar los niveles criticoas
 

internos y externos de P, y evaluar la eficiencia de absorci6n y utiliza

ci6n del mismo. Las plantas se cosecharon a los 75 das y se separaron en
 

tallos, hojas, vainas y ralces. Despu6s del secamiento a 80C se pesaron
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las muestras y se analizaron con respecto al contenido de P en la MS. Con
 
base en datos calculados de ecuaciones de regresi6n se obtuvieron curvas
 

representativas del peso de la MS y de la concn. de P en la MS en funci6n
 

de los niveles de P en la soluci6n nutritiva. Se verific6 que las especies
 

difirieron en cuanto a la necesidad externa de P, siendo B. humidicola e H.
 

rufa las menos exigentes. Siguieron en orden creciente B. decumbens, N.
 

minutiflora, P. maximum, P. purpureum y D. decumbens. Los niveles crfticos
 

internos de P variaron entre las especies, siondo mayor en B. decumbens
 

(0.32%) que en las demos. Siguieron en orden decreciente D. decumbens
 
(0.29%), B. humidicola (0.26%), M. minutiflora (0.24%), P. maximum (0.23%)
 

y P. purpureum (0.20%). La eficiencia de absorci6n y utilizaci6n del P fue
 

mayor en B. humidicola y/o H. rufa. Siguieron en orden decreciente B.
 

decumbens, D. decumbens, M. minutiflora, P. maximum y P. purpureum. (Resu

men del autor. Trad. por I.B.) C03
 

0249
 
23527 PROBERT, M.E. 1982. Interactions of nitrogen with phosphorus and
 

sulfur with emphasis on tropical pasture legumes. (Interacciones del
 

nitr6geno con el f6sforo y el azufre, con 6nfasis en leguminosas forra

jeras tropicales). In Freney, J.R.; Galbally, I.E., eds. Cycling of
 

carbon, nitrogen, sulfur and phosphorus in terrestrial and aquatic
 

ecosystems. Berlin, Springer-Verlag. pp.47-50. Ingl., Res. Ingl., 16
 

Refs. [Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization,
 
Division of Soils, Aitkenvale, Qld. 4814, Australia]
 

Stylosanthes hamata. Stylosanthes scabra. Stylosanthes htsmills. N. P. S.
 

Fertilizantes. Contenido de N. Nutrici6n vegetal. Requerimientos
 
nutricionales. Ganado. Australia.
 

Se revisa la evidencia de que el N del suelo tambign involucra una inmovi
lizaci6n del P y el S en forma orginica. De esta manera, mientras las
 

leguminosas tropicales proveen una alta dosis de N, pueden no contener
 

suficiente S o P para el animal en pastoreo. (Resumen por Herbage
 
Abstracts. Trad. por M.M.) C03
 

0250
 

23132 ROBBINS, G.B.; BUSIIELL, J..J.; COMPTON, J.F. 1984. Nutrient
 

concentrations of a grass-legume pasture fertilized with single
 

superphosphate or biosuper. (L ncentraciones de nutrimentos en una
 

pradera de graminea-leguminosa fertilizada con superfosfato simple o
 
biosuper). Tropical Grasslands 18(2):100-102. ingl., Res. Ingl., 10
 

Refs. [Queensland Dept. of Primary Industries, Pasture Research Station,
 
Gayndah, Qld. 4625, Australia]
 

Setaria ance Paspalum plicatulum. Lotononis bainesii. Praderas mixtas.
 

Fertilizantes. P. S. Contenido de N. Contenido de P. Contenido de S.
 
Nutrici6n vegetal. Australia.
 

Las concn. de N, P y S en las plantas de una pradera de graminea-leguminosa
 
(Setaria anceps cv. Narok, Paspalum plicatulum cv. Bryan y Lotononis
 

bainesii cv. Miles) en un suelo franco arenoso, fueron generalmente menores
 
con biosuper 20 meses despugs de la aplicaci6n, que con el nivel equiva

lente de superfosfato. Despufs de 37 moses, las concn. de P y S en el
 
forraje tratado con biosuper fueron generalmente similares a aquellas con
 

tasas equivalentes de superfosfato, 1o cual sugiere un posible aumento en
 

la disponibilidad de P y S con el biosuper a travfs del tiempo. Lo mas
 
probable es que el biosuper haya actuado como una mezcla de roca fosf6rica
 

y S, en vez de como "superfosfato biol6gico". (Resumen del autor. Trad. por
 
M.M.) C03
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23000 VALENCIA, I.M. 1983. Root competition between Andropogon gayanus
 

and Stylosanthes capitata in an Oxisol in Colombia. (Competencia radical
 

entre Andropogon gayanus y Stylosanthes capitata en un Oxisol de Colom

bia). Ph.D. Thesis. Gainesville, University of Florida. 140p. Ingl.,
 

Res. Ingl., 117 Refs., Ilus.
 

Andropogon avenue. Stylosanthes capitata. Rafces. Competencia. Absorci6n
 

de nutrimentos. Oxisoles. Praderas mixtas. FertilIzantes. P. K. Ca. Mg.
 

Distancia do siembra. Establecimiento. Nutrici6n vegetal. Rendimiento.
 

Materia seca. Persistencia. Llanos Orientales. Colombia.
 

Se investig6 Is persistencia limitada do Stylosanthes capitata en asocia

ciones con Andropoon gav.nus en los Llanos Orientales de Colombia. En un 

primer expt. so determin6 el efecto de la competencia radical per nutri

mentos con A. gayanus, en plantulas do S. capitata. Las parcelas princi

pales so sembraron on tubes PVC do 15 cm de dimetro, 3 cm de longitud 

(competencia) vs. 30 cm de longitud (no competencia), insertados entre 

hileras de una pastura madura de A. gayanus. Las subparcelas consistieron 

en un tratamiento do fertilizaci6n completa, 7 tratamientos de elemento 

faltante y un testigo. Las pl5ntulas quo soportaron la competencia pesaron
 

aprox. 80% menos que las que no tuvieron competencia. Los tratamientos sin
 

K y el tratamiento testigo produjeron los menores rendimientos. En un
 

segundo ept. se evaluaron los efectos del m~todo do aplicaci6n do ferti
6

lizante, la suplementaci n con N, la tasa do fertilizaci6n y la distancia 

de las plantas do A. g , on las plantas de S. capitata. Las hileras 

de S. capitata (3 m dc longitud) se situaron en forma radial a una planta 

madura de A. gavanus. Las parcelas principales consistieron en aplicaci6n 

de fertilizante en bandas vs. al voleo y 50 vs. 0 kg do N/ha. Las subpar

colas fueron 4 tasas de fertilizaci6n y las sub-subparcelas consistieron en 

6 distancias con respecto a la pliLa de A. gayanus. La proximidad a la 

planta central de A. gayanos fue el efecto principal. Las plntulas 

presentaron atrofiamiento y deficiencia de K cuando crecieron a menos de I 

m de distancia de la plauta do A. gayanus. En el tercer expt. se estimaron 

los requerimientos simultanec do P, K, Ca y Mg de las plntulas de S. 

capitata en conpetencia con A. gayanus madura, per la mctodologfa de 

superficic de respuesta. So aplic6 cada nutrimento en 5 niveles, a inter

valos de igual espacto. las combinacione; de los tratamientos se organi

zaron en un diseoficompuesto central modificado. S. capitata se sembr6 on 
6 

hileras en una pastura estableci0a do A. gayanos. So ajust un modelo 

cuadr~tico a los datos medlante regresi6n do cuadrados min. Los pesos max.
 

de MS se asoclaron con 10, 180, 70 y 5 kg de P, K, Ca y Mg/ha, resp. 

(Resumen del autr. Trad. per I.B.) C03 

0252
 

22840 WILSON, J.R.; BROWN, R.Il. 1983. Nitrogen response of Panicum
 

species differing in CO,, fixation pathways. I. Growth analysis and
 

carbohydrate accumulation. (Respuestas al nitr6geno do especies de 

Panicum con diferente; vlas do fijaci6n del CO. 1. Anlisis de crecl
6

miento y acumulaci n de hlidratos do carbono. Crop Science 23(6): 

1148-1153. Ingl., Res. Ingl., 20 Refs., llus. [Commonwealth Scientific & 

Industrial Research Organization, Division of Tropical Crops & Pastures, 

Carmody Rd, St. Lucia, Qid. 4067, Australia] 

Panicum maximum. Panicum Erionitis. Panicum schenckii. Panicum laxum. 

Panicum hylacicum. Crecimiento. 1loja:..Fotosintosis. Area foliar. Contenido 

de N. Rendimiento. Materia seca. llidratos de carbono. EE.UU. 

La aparente mayor eficiencia do utilizaci6n del N (EUN) per parte do las
 

gramineas tropicales, en comparaci6n con las de clima templado, se podria
 

14
 



a ociat con el ciclo C4 m~s eficiente para la fijaci6n del CO2 que poseen 
las gramnneas tropicales. Ests posible asociaci6n entre EUN y la via de 

fijaci6n d-l CO2 se examin6 en 5 especies de Panicum con diferentes vlas. 

Se cultiv6 P. maximum (C4 ), P. prionitls (C), 1. hyleicum (C ), P. laxum 
(C ), y tambin- In especic intermedia . s-chenckii (C /C,) a temp.

4
 
dia/noche de 35/30 y 24/19'C. Inicialmento las plantas se cu tivaron en 
soluciones nutritivas completas y luego en soluciones sin N. Se midi6 Ia 
tasa de crecimiento relativo (R), la expansi6n foliar y la tasa de inter
cambio de CO2 foliar (TIC) inmediatamente antes del perlodo de detenc16n 
del N, y durante dicho perfodo. P. maximum mantuvo una mayor R que las 
otras especies en un amplio tango de estados vegetales de nitrogenaci6n y 
present6 la mayor EUN de 6.1 kg de MS/kg de N/dfa. P. prionitis no pre
sent6 la misma ventaja absoluta en R n EUN en relaci6n con ]as ospecies 
C.. Sin embargo, ambas especies C, presentaron generalmente una menor 
declinaci6n relativa en el crecimiento y TIC, a un bajo nivel de N, que las 
especics C y C3 /C 4 . L. "Apansi6n del 5rea foliar fue m~s susceptible al 
estrs de que la TIC y hubo cierta evidencia de que las especies C4 eran 
capaces de continuar el desarrollo foliar a monores concn. foliares de N 
que las especies C3 La temp. de crecimiento no caus6 difeiencias cualita. 
tivas en la respuesta al N, pero la EUN (kg/kg dc N/dla) fue mayor a 35/30 
que a 24/19'C, excepto para P. schenckil. Las diferencias morfol6gicas 
entre especies, tales como el desarrollo caulinar, tambi6n parecieron 
contribuir a los cambios en R, con el desarrollo de la deficiencia de N. 
Se concluye que la inherentemente mayor eficiencia de la vla fotosint6tica 

no significa necesariamente una mayor EUN de producci6n de MS en grami
neas tropicales. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) C03 
C4 


V~ase adems 	 0233 0234 0236 0240 0244 0372 0373
 
0374 0375 0376
 

C04 Cumposaci6n Quimica, Metodologla y An5lisis
 

0253
 
23542 TANGENDJAJA, B.; LOWRY, J.B.; WILLS, R.B.11. 1984. Optimisation of
 

conditions for the degradation of mimosine in Leucaena leucocephala

6


leaf. kupLi.Lzaci n de las condiciones pars la degradaci6n de mimosina
 
en le hoJa de L-,caena leucocephala). Journal of the Science of Food
 

and Agriculture 35(6):613-616. Ingl., Res. Ingl., 12 Refs., Ilus.
 
[School of Food Technology, Univ. of New South Wales, P.O. Box 1,
 

Kensington, NSW 	2033, Australia]
 

Leucaena leucocephala. Hlojas. Mimosina. Toxicidad. Temperatura. Australia.
 

Se estudi Ia tasa de degradaci6n de mimosina a 3-hlidroxi-4(1ll)-piridona en 
hojas de Leucaena leucocephala bajo diferentes condiciones. las tasas 
6ptimas de degradaci6n de una suspensi6n acuosa de L. leucocephala se 
presentaron a un pH 8.0 y 45'C, con una p~rdida casi total de mimosina en 
10 min. El calentamiento de hojas Intactas tambi~n redujo el contenido de 
mimosina, con la tasa de degradaci6n max. a 70C. Los resultados obteni
dos tienen implicaciones para la reducci6n de la toxicidad de L. 
leucocephala utilizada para alimentaci6n animal. (Resumen del autor. Trad. 

por M.M.) C04
 

Vase adem~s 	 0233 0241 0245 0246 0247 0248 0380
 
0393 0397
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DOG AGRONOMIA
 

D01 Suelo, Riego, Clima y Fertilizaci6n
 

0254
 

23236 ARAGAO, W.M.; SILVA, U.R. DA; CAROSO, G.F.; SOBRAL, L.F.; SOBRAL, J.
 

DO P. 1984. Efeito de niveis de f6sforo e de f6sforo mais calagem na
 

consorciacao do sempre verde 
com tres leguminosas tropicais. (Efecto de
 

en asociaci6n de Panicum
niveles de f6sforo y de f6sforo ms cal Ia 


maximum con tres leguminosas tropicales). Aracaju-SE, Brasil, Empresa
 

Brasileira de Pesquisa Agropecuiria. Unidade de Execucao de Pesquisa de
 

Ambito Estadual de Aracaju. Comunicado Thcnico no.15. 6p. Port., Ilus.
 

Estadual de Aracaju, Caixa
[Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito 


Postal 44, 49.000 Aracaju-SE, Brasil]
 

Panicum maximum. Centrosema pubescens. Macroptilium atropurpureum,
 

Neonotonia wightii. Praderas mixtas. Fertilizantes. P. Ca. Rendimie--t.
 

Mteria seca. Composlci6n botgnica. Brasil.
 

Se estudi6 el efecto de dosis crecientes de P (0, 50, 100 y 150 kg/ha) y de 

P + Ca (100 kg de P + 1.8 t de cal dolomiLica/ha) en la producci6n y 

composici6n bot5nica de in asocJaci6n de Panicum maximum cv. C.)ngyloides,
 

con Centrosema pubescens, Macroptilium atropurpureum cv. Siratro y
 

Neonotonia wightii. La mejor asociaci6n por producci6n de materia verde y
 

obtuvo con P. maximum y C. pubescens,
composici6n botgnica ce Ia pastura se 


con la aplicaci6n de P + cal. En comparaci6n con el testigo (P. maximum
 

solo), dicha asociaci6n a este nivel de fertilizaci6n produjo 23,100 kg de
 

materia verde/ha vs. 19,000 kg/ha. Con las otras leguminosas, el componen

te leguminosa disminuy6 significativamente, en tanto que con C. pubescens,
 

las proporciones fueron 48.9% de P. maximum, 32.4% de ha leguminosa y 18.7%
 

de malezas. (Resumen por EDITEC) DO
 

0255
 

22397 ESPANOL, G. 1983. hespuesta de Brachiaria spp. a cinco niveles de
 

nitr6geno y dos de f6sforo y potasio en Angelina, Cotuf. Came y Leche
 

2(l):22-27. Esp., 5 Refs., Ilus. [Centro de Investigaciones Pecuarias,
 

Apartado 227-9, Santo Domingo, Rep~blica Dominicans]
 

Materia seca.
 

Contenido de proteinas. Costos. Repblica Dominicans.
 
Brachiaria. Fertilizantes. N. P. K. Cortes. Rendimiento. 


Rep6blica Dominicana, se evalu6 is aplicaci6n de 0,
En Angelina, Cotul, 

200, 400, 600 y 800 kg de N/ha/afio despugs de cada corte (11 en total) y de
 

0 y 100 kg de P y K/ha/afio en 2 aplicaciones en una pastura de Brachiaria
 

spp. La mayor producci6n de MS (30,348 kg/ha en 11 cortes) se obtuvo con
 

800 kg de N/ha. Los rendimientos de MS al inicio y al final del ensayo
 

fueron relativamente superiores por coincidir con los perlodos de lluvia en
 

Is regi6n. El contenido de PC aument6 con los cortes y fue superior en el
 

corte 9 (feb. 1981), probablemente debido a la 6poca de lluvias. Los
 

rendimientos 
de MS en 11 cortes para los demos tratamientos fueron de
 

12,306, 23,010, 28,087 y 20,166 kg/ha para 0, 200, 400 y 600 kg de N/ha,
 

resp. (Resumen por EDITEC) DOI
 

0256
 

23106 FAVORETTO, V.; ZANETTI, P.A. DO N.; 
 REIS, R.A.; VIEIRA, P. DE F.
 

1984. Aplicacao de nitrogenio no solo e pulverizacao foliar com cido
 

em Setaria anceps Stapf cv. Kazungula. (Aplicaci6n
giber~lico e ur~ia 
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de nitr6geno al suelo y pulverizaci6n foliar con icido giber~lico y urea
 
en Setaria anceps cv. Kazungula). Pesquisa Agropecugria Brasileira
 
19(f):21-28. Port., Res. Port., Ingl., 25 Refs. [Univ. Estadual de Sao
 
Paulo, Facultade de Ciencias Agrarias e Veterinarias, 14.870
 
Jaboticahal-SP, Brasil]
 

Setaria anceps. Fertilizantes. N. Rendimiento. Materia seca. Epoca seca.
 
Epoca llu'iosa. liojas. Tallos. Cowposici6n qu~mica. Brasil.
 

Se estudlaron los efectos de las aplicaciones fraccionadas de N mineral 
durante la estaci6n h~meda, combinadas con aplicaclones foliares de urea 
y/o AG en la producci6n y calidad de Setaria anceps cv. Kazungula. Se 
aplic6 N (60 kg/ha/afio) segn los siguientes tratamientos: cero N, NnM 
(20 kg/ha en nov. + 40 kg/ha en marzo), N3nMn (30 kg/ha en nov. + 30lg/a 
en marzo) y F 0M40 (20 kg/ha en feb. + 40 g/ha en marzo). En la estaci6 
seca, se anal zaron 4 aplicaciones foliares: testigo (sin AG ni urea), urea 
al 2%, AG a 50 ppm y urea al 2% - AG a 50 ppm. Los datos obtenidos demues
tran que la aplicaci6n fraccionoda de N no fue suficientu para aumentar Is
 
producci6n de MS de S. a: ceps durante la esuaci6n himeda, aunque l a aurent6
 
durante la estac6n seca. Se obscrv6 una buena distribuci6n de la produc-,
 
ci6n de MS en S. anceps entre la estaci6n hOmeda y la seca, presentando en
 
esta (Iltima un 34.52% de la producci6n anual. Las aplicaciones foliares no
 
afectaron la producci6n de MS ni la romposici6n quimica de las diferentes
 
partes de las plantas durante la estaci6n seca. (Resumen del autor. Trad.
 
por I.B.) DO1
 

0257
 
22830 FREITAS, L.M.M. DE; JORGE, J. DE P.N. 1982. Resposta r'e capim

swannee-bermuda a aplicacao de nitrogenio, f6sforo e enxofre em regiao
 
de Cerrado. (Respuesta de Cynodon dactylon a la aplicaci6n de nitr6geno,
 
f6sforo y azufre en la regi6n de Cerrado). Revlsta Brasileira de
 
Ciencia do Solo 6(3):195-202. Port., Re3. Port., Ingl., 19 Refa., Ilus.
 

Cynodon dactylon. Fertilizantes. N. P. S. Efecto residual. Rendimiento.
 
Materia seca. Oxisoleg. Contenido de minerples. Cerrado. Brasil.
 

Se registraron -as :espuestas de Cynodor. dactylon a la aplicaci6n de 5 
niveles de N, P y S, combinados en un disefio centr~l compuesto, en un 
Latosol rojo amarilo en Matao (SP, Branil) durante 3 afios. El N y el S se 
aplicaron "ada ai~o a tasas de 0, 150, 300, 600 y 1200 kg/ha, y de 0, 20, 
40, 80 y 160 kg/ha, resp. El P se aplic6 en el momento de Is riembra a 
tasas de 0, 100, 200, 400 y 800 kg/ha. Las respuestas de N y S aunentaron 
con el tiempo, con incrementos de 15.5 y 8.5 t de MS/ha, resp., durante el 
tercer aho, con niveles interwedios de P. Esta producci6n fue de 12.9 y 
53.0 kg de MS/kg de nutrimento aplicado, resp. El P increment6 el rendi
miento desde IS primcra cosecha con un aumento prom. anual de 10.5 t de 
MS/ha, registrado a niveles intermedios de N y S; esto representaba un 
aumento de MS en el tercar afo de 39.4 kg/kg de P aplicado hasta los 800 
kg/ha. Se verificaron interacciones significativas entre N y P durantu el 
tercer afio.(Resumer del autul. Trad. por !,..) DOI
 

0258
 
23133 GARCIA M., J.; SAN JOSE, J.J.; HERNANDEZ, J.1. 1983. Effect of
 

added nitrogen, phosphorus and potassium on above-ground biomass produc
tion and nutrient content of Trachypogon savanna grasses. (Efecto de la
 
adici6n de nitr6geno, f6sforo y potasio en la producci6n de biomasa
 
agrea y el contenido de nutrimentos de sabanas de Trachypogon). Tropical
 
Ecology 24(I):33-42. Ingl., Res. Ingl., Fr., Esp., Port., 27 Refs.,
 
Ilus. [Centro de Ecologla, Inst. Venezolano de investigaciones Cientl
ficas, Apartado 1827, Caracas 1010-A, Venezuela]
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Trachypogon. Axonopus. Praderas naturales. Sabanas. Fertilizantes. N. P. K.
 
Rendimiento. Biomasa. Contenido de minerales. Absorci6n de nutrimentos.
 
Venezuela.
 

Se estudi6 el efeito de la adici6n de N, P y K (en dosis de 100 kg/ha cada 
uno) y todas sus combina-ionoes posibles, en la producci6n de biomasa a~rea 
de los -astos de sabana 'rachypogon-Axonopus, asl como en su concn. y
cortenido de N, P y K. La producc16n de biomasa agrea se incremenc6 
signficativwmente por la aplicaci6n de N solo, P solo y en combinaciones 
con N y/o K. La maycr produccf6n se obtuvo al aplicar NPK, seguida por el 
tratamiento con NP. La concn. y el contenido de nutrimentos de la biomasa
 
a6rea 3ument6 en forma significativa por los tratamientos de fertilizaci6n.
 
-1 aumento en el contenido de N, P y K en 
la biomasa a6rea se tradujo en un
 
incremento en la pruducci~n, 1o cual elimina la suposici6n de un posible
 
consumo de lujo de estos nutrimentos. Los resultados obtenidos constituyen
 
una indicaci6n exptl. de que el bajo nivel de nutrimentos en el suelo es
 
uno de los factores que limitan Ia producci6n de biomasa agrea de los
 
pastos naturales Trachypogon-Axonopus er, eite ecosistema tropical de
 
sabana. (Resumen del autor) DOI
 

0259
 
22858 HALL, T.J. 1982. 
 Effect of sulphur and phosphorus on two
 

Stylosanthes species on a mottled grey earth in north-west Queensland.
 
(Efecto del azufre 
y del f6sforo en dos especies de Stylosanthes en
 
suelo gris veteado del noroeste de Queensland). Queensland Journal of
 
Agricultural and Animal Sciences 39(l):15-22. Ingl., Res. Ingl., 14
 
Refs., Ilus. [Agriculture Branch, Queensland Dept. of Primary
 
Industries, Mar-cba, Qld. 4880, Australia]
 

Stylosanthes humilis. Stylosanthes hamata. Fertilizantes. S. P. Estableci
miento. Rendimiento. Materia seca. Contenido de N. Contenido de S. Conte
nido de P. Calidad del forraje. Su2los. Australia.
 

Se examin6 el efecto de S y de P en el establecimiento, producci6n y

calidad de Stylosanthes humilis y S. hanata en 2 expt. realizados 
en suelo 
gris veteado de escasa fertilidad, del sistema de tierra Mayvale. Ln u~o 
de los expt., la labranza ligera aument6 la de~sidad de plgntulas (81/m )
de S. humilis, en relac16n con la quema (24/m ). Ademfs, su rendimiento 
aument6 con la aplicaci6n de 1;6 kg de S + 19.2 kg de P/ha en el semillero 
cultivado (1140 kg/ha). En el afio de establecimiento del segundo expt., la 
lluvia (616 mm) fue inferior R1 prom. y nh el S ni el P tuvieron efecto en 
las poblaciones de plntulas de Stylosanthes de ua semillero cultivado. S. 
humilis tuva una mayor densidad de plantas (68/m ) que S. hamata (11/m ).
Las 2 especies de Stylosanthes no respondieron al S aplicado solo o con 
19.2 kg de P/ha, 
pero la adici6n de P increment6 sue rendimientos. Esta
 
respuesta todavla se encontraba presei.te a los 5 afios. La aplicaci6n de S
 
o de P no afect5 significativamente las concn. de N y P, aunque S. humilis
 
present6 mayores niveles de 1N, P y S que S. hamata. 
 La concn. do S de S.
 
humilis en presencia de 19.2 kg de P/ha aument6 con la adici6n de 20 kg de
 
S/ha. (Resumcn del autor. Trad. por I.B.) D01
 

0260
 
22395 MEDINA, 0.; 
 VARGAS, M.; ESPAROL, G.; TAPIA C., M.; SANTIRASEGARAM,
 

K. 1984. Resefia investigaciones realizadas en fertilizaci6n de pastu
ras (1976-1981). Came y Leche 3(l):3-12. 
Esp., flus. [Centro de
 
lnvestigaciones Pecuarias, Programs de Pastos y Forrajes, 
Apartado
 
227-9, Santo Domingo, Repfblica Dominicana]
 

Digitaria decumbens. Cynodon nlemfuensis. Brachiaria decumbens. Leucaena
 
leucocephala. Praderas mixtas. Fertilizantes. N. P. K. Rendimiento. Materia
 
seca. Clima. Suelos. Producci6n animal. Repfblica Dominicana.
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Se revisan los principales trabajos realizados en Rep6blica Dominicana en
 
el perlodo t976-81 sobre fertilizaci6n de pasturas. En general, los
 
ensayos se han realizado con 5 niveles de N, 3 de P y 2 de K, que van desde
 
0-800, 0-100 y 0-100 kg/ha/a6o, resp. Se observaron las respuestas en
 
producci6n de MS en Digltaria decumbens, Cynodon nlemfuensis, Brachiaria
 
decumbens, Leucaena leucocepnala/B. decumbens y Brachiaria spp. Se compro
b6 que el N y P son en general deficientea para el crecimiento 6ptimo de
 
las Fasturas en el pals. Aunque el K no se considera limitante, es de
 
esperar que la producci6n intensiva de pasturas genere deficiencias en este
 
slemento. Hasta el momento no se han evidenciado deficiencias de otros
 
elementos menores. Las respuesr; en rendimiento por aplicaci6n del N son
 
mayores y mAs seguras en regiones de alta precipitaci6n como en la regi6n
 
noreste del pals; las respuestas disminuyen a medida que decrece la preci
pitacin. Aunque en muchos casos la fertilizaci6n adecuada ha duplicado el
 
rendimiento forrajero, los resultados han sido variables. (Resumen por
 
EnlTEC) DO1
 

0261
 
19339 MONTEIRO, F.A. 1980. Efeitos da aplicacao de smicronutrientes e de
 

niveis de calagem em quatro leguminosas forrageiras tropicais. (Efectos
 
de la aplicaci6n de micronutrimentos y de niveles de encalamienLo en
 
cuatro leguminosas forrajeras tropicales). Tese Mag.Sc. Piracicaba-SP,
 
Brasil, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade
 
ae Sao Paulo. 154p. Port., Res. Port., Ingl., 90 Refs., Ilus.
 

Neonotcnia wightii. Centrosema pubescens. Macroptilium atropurpureum.
 
Galactia striata. Fertilizantes. Cal dolomltica. Mo. Cu. B. Zn. Cortes.
 
Rendiiento. Materia seca. Toxicidad. pH. An~lJsis del suelo. Nodulaci6n.
 
Contenido de N. Contenido de minerales. Brasil.
 

Se estudi6 la influencia de nicronutrimentos y de varios niveles de encala
miento en ia producci6n de MS, rodulaci6n, cantidad de N fijada y composi
ci6n mineral de Clycine (Neonotonia) wightii cv. Tinaroo, Centrosema 
pubescens, Macroptilium atroiurpureu y Galactia striata, sembradas en 
macetas en condiciones de invernadero. Se utiliz6 un suelo podz6lico 
roje-amarillo-variaci6n Taras Alico y se evaluaron 4 niveles de encala
miento (0, 0.83, 1.66 y 2.49 t de cal dolomftica/ha). En cada nivel de 
encalamiento se estudi6 el efecto del Mo o B + Cu + Zn (aplicados conjun
tament2), segOn t6cnica factorial. Los 16 tratamientos obtenidos se 
dispusieron en bloques al azar, con 3 repeticiones. La cal se aplic6 
aprox. 42 dlas antes de la siembra de las especles; los micronutrimentos se 
aplicaron en forma de soluci6n, inmediatamente despu~s de la siembra. Se 
aplic6 una fertilizaci6n b5sica de P, K v S. A les 2 meses aprox. se 
efectu6 el corte 6nico de M. atropurpureum y el primer corte de N. wightii 
y de G. striata. C. pubescens recibi6 un 6nico corte a los 3 meses aprox. 
y a los 20 dfas se efectu6 el segundo corte de N. wightii el 23/06/75 y 
despugs de otros 7 el de G. striata. la producci6n de MS, la nodulaci6n y 
i N total de N. wiEhti y de C. pubescens aumentaron hasta la mayor dogis 

de cal aplicada. Se requieren niveles de encalamiento superioree a los 
empleados p.ra obtener los valores max. para estas variables y en estas 
especies. En ausencia de cal, N. wghtii present6 sintomas visuales de 
toxicidad de Mn. Para M. atropurpureum, los valores max. de N tota se 
obtendrlan con 1 t de cal/ha; para E. striata, en el segundo corte, los 
valores max. se obtendrian con la aplicaci6n de 0.72 t de cal/ha. Se 
relacionaron estos -,alores max. con los resultados de anglisis qufmicos del 
snelo. Entre los micronutrimentos, el Mo present6 las respuestas mis 
favorable en las leguminosas evaluadas y sus efectos solamente se presen
taron cuando se aplic6 cal. Las dosis de cal que suscitaron respuestas al 
Mo variaron de una especie a otra. El empleo de B, Cu y Zn, en conjunto, 
solamente mostr6 efectos positivos en M. atropurpureum en presencia de la
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mayor dosis de cal aplicada. El encalamiento produjo variaciones signifi
cativas en la composici6n de las leguwinosas; la aplicaci6n de B, Cu y Zn,
 
en conjunto, origin6 un aumento en la concn. de B en todas las leguminosas
 
independientemene del nivel de cal. (Resumen del autor. Trad. por I.B.)
 
DOI
 

0262
 
14901 PARETAS F., J.J. 1978. Uso del N en pastos tropicales. Rp'visi6n
 

bibliogr8fica. Ciencia y Tgcnica en la Agricultura. Serie Pastos y
 
Forrajes 1(3):5-42. Esp., 172 Refs., Ilus.
 

Gramineas. Fertilizantes. N. Leguminosas. Fijaci6n de N. Morfologfa vege
tal. Composici6n qufmica. Calidad del forraje. Re.adimiento. Materia seca.
 
Producci6n animal. Clima. Suelos. Cuba.
 

Se revisa la literatura sobre el uso del N en pastos tropicales, incluyendo
 
is iunci6n del N en Is plants y el suelo, is fijaci6n simbi6tica de N, los
 
efectos del fertilizante nitrogenado en algunos componentes de Is morfolo
gla y composici6n qufmica y calidad de los -astos, y consideraciones
 
generales sobre el uso de fertilizantes nitrogenados en Cuba. Se incluyen
 
datos de fijaci6n simbi6tica de N por Acacia sp., Centrosema pubescens,
 
Stylasanthes sundaica, S. bojeri, Desmodium uncinarum, Indigofera spicata,
 
Cynodon plectostachyus + C. pubescens, Macroptilium atropurpureum

(Phascolus atropurpureus) y Neonotonia (Glycine) yhtii1. Se preeentan
 

respuestas de producci6n de las sigu~ientes gramfneas tropicales al N:
 
Panicum maximum, Digitaria decumbens, Pennisetum purpureum, P. setosum y P.
 
clandestinum, Brachiaria mutica y B. zuziziensis, Cynodon dactylon, Chloris
 
gayana, Paspalum sp. y P. notatum, Setaria sphacelata y S. splendida. Se
 
incluyen respuestas obtenidas en Cuba para algunas da las especies meucio
nadas. La secuencia de expt. sobre fertilizaci6n con N en Cuba se ccncen
tra en D. decumbens (50% del grea total de pasturas en Cuba) y C. gayana
 
(Is especie introducida ms destacada). (Recumen por EDITEC) D01
 

0263
 
20387 SANTOS, M.G. DOS 1973. Resposta a adubacao de gramineas nativas e
 

e::6ticas de um solo de pintanal alto da Nhecolandia - Mato Gross,. 
(Respuesta de gramfneas nativas y ex6ticas a iS fertilizaci6n er. un
 
suelo de pentanal alto en Nhecolandia, Mato Grosso). Tese Mag.Sc.
 
Vicosa-HG, Brasil, Universidade Federal de Vicosa. 49p. Port., Res.
 
Port., 38 Refs.
 

Panicum repens. Paspalum convexum. Cenchrus ciliaris. Digitaria decumbena.
 
Brachiaria decumbens. Panicu maximum. Fertilizantes. N. P. K. Rendimiento.
 
Materia seca. Contenido de minerales Contenido de protefnas. Digestibili
dad. Brasil.
 

En un expt. en las zierras bajas del Estado de Mato Grosso, Brasil, se
 
2stadiaron 6 gramineas forrajeras tropicales con 2 niveles de fertilizaci6n
 
NPK (con y sin NPK). Se us6 un disefo de parcelds divididas, con 3 repeti
ciones; las parcelas principales median 10 x 10 m y las subparcelas, 10 x 5
 
M. En las parcelas principales se eztudiaron Panicum repens, Paspalum
 
convexum, Cenchrus ciliaris, Digitaria decumbens, Brachiaria decumbens y
 
'anicum maximum y en las subparcelas, los 2 niveles de fertilizaci6n NPK.
 
Se estim6 is producci6n de MS y se determinaron los contenidos de PC,
 
celulosa, hidratos de carbono solubles, minerales (P, K, Ca, Mg, Zn, Cu y
 
Mn) y Is DIVMS. Se concluy6 que sin fertilizaci6n, C. ciliaris fue Is
 
especie mfisproductiva y R. decumbens la menos productiva; con fertiliza
ci6n D. decamlens fue mas productiva y C. ciliaris menos productiva. Se
 
encontr6 que ]s fertilizaci6n triplic6 is producci6n prom. en las especies
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estudiadas. Independientemente de la fertilizaci6n, las gramlneas presen
taron bajos contenidos de prote~na, inferiores a las exigencias min.
 
recomendadas para bovinos en regimen de pasturas. En general, 
la fertili
zaci6n produjo un aumento absoluto en los contenidos de K, Cu, Mn y una
 
reducci6n de los contenidos de P. Mg y Ca. Las especies m~s ricas en
 
minerales fueron B. decumbens en 
P, P. maximum en K, Mg y Zn, P. convexum 
en Ca y Mn y P. repens en Cu. Las m~s deficientes fueran P. repens en P y 
Ca, P. convexum en K, D. decumbens en Mg, Zn y Cu y C. ciliaris en Mn. 
Entre las especies estudiadas, D. decumbens present6 los coeficientes de
 
digestibilidad m~s elevados, mientras que P. repens fue la 
menos digestiva.
 
(Resumen del autor. Trad. por I.B.) DOI
 

0264
 
15955 SUAREZ, J.J.; HERRERA, J. 1979. El clima de Cuba y la producci6n
 

de pastos. In Funes, F.; Febles, C.; Sistachs, M.; Sugrez, J.J.;
 
PSrez-Infante, F., eds. Los pastos en Cuba. La labana, Asociaci6n Cubans
 
de Pi 'ucci6n Animal. v.l,pp.21-40. Esp., 27 Refs., Ilus.
 

Axonopus scoparius. Bothriochloa pertusa. Brachiaria mutica. Brachiaria
 
ruziziensis. Cenchrus ciliaris. Chloris 
gayana. Cynodon dactylon. C2nodon
 
nlemfuensis. Dichanthium annulatum. Digitaria decumbens. Digitaria smutsii.
 
Echinochloa polystachya. Echinochloa pyramidalis. Eragrostis curvula.
 
Panicum maximum. Pennisetum purpureum. Sorghum bicolor. Temperatura.
 
Precipitaci6n. Radiaci6n solar. 
Epoca seea. Epoca iluviosa. Rendimiento.
 
Materia secq. Disponibilidad de forraje. Cuba.
 

Se revisan los factores climSticos que afectan la producci6n de pastos 
tropicales, con referencia particular a las condiciones en Cuba. En este 
pafs se distinguen 4 zonas clim~ticas: zonas de bosques tropicales tempo
ralmente muy hfimedos, zona dL bosques tropicales temporalmente h6medos, 
zonas de bosques no muy h~nedos, bosques de sabana con algunos pantanos y 
zonas 
de sabanas gridas secas. Se revisan los factores de precipitaci6n,
 
temp., radiaci6n solar y HR, y las condiciones particulares de eatos parg
metros en Cuba, Se presents un list~do del rendimiento estacioaal de 28
 
especies y cv. de gramineas de los g6neros Axonopus, Bothriochloa,
 
Brachidria, Cenchrus, Chloris, Cynodon, Dichanthium, Digitaria,
 
Echinochloa, Panicum, Pennisetum, Sorghum y Tripsacum. (Resumen pot EDITEC)
 
DO1
 

0265
 
18237 VARGAS, M.; TAPIA C., M. 1982. Efecto de la fertilizaci6n en el
 

rendimiento y la calidad de los pastos ?angola y Est 
 la Africans.
 
Came y Leche 1(1):7-10. Esp., 5 Refs., Ilus.
 

Digitaria decumbens. Cynodon nlemfuensis. Fertilizantes. N. P. K. Rendi
miento. Materia seca. Calidad del forraje. Repfblica Dominicana.
 

En ]a Esta:i6n E'ptl. de Lecne en San Francisco de Macorls, Rep~blica

Dominicans, se estudi6 el efecto de diferentes niveles de N (0, 150, 300,
 
450 y 600 kg/ha), P (0, 50 y 100 kg/ha/afio) y K (0 y 100 kg/ha/aio) en la 
calidad de Digitarla decumbens y Cynodon nlemfuensis. Aunque se obtuvieron 
rendimienLos significatlvos le MS de D. decumbens con los tratamientos de 
NPK de 300-0-100, 300-100-100, 450-50-100, 450-100-100 y 600-100-100
 
(23,332, 26,343, 24,243, 24,515 y 23,324 kg/ha/afio, resp.), el anglisis
 
econ6mico indic6 que el tratamiento 6ptimo fue 300-100-'00 de NPK. En C.
 
nlemfuensis los ratamientos de 
NPK que dieron el mejor rendimiento de MS
 
incluyeron 300-50-0, 450-100-100, 600-100-0, 600-50-100 y 600-100-100 con
 
22,058, 23,214, 24,476, 22,734 y 24,480 kg/ha/afo, resp. En las condicio
nes del expt. ambas gramfneas dieron excelente respuesta a todus los
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niveles de fertilizaci6n ersayadoa, con excepci6n de las interacciones NK y
 
PK. Para D. decumbens se recomienda aplicar 300-100-100 de NPK y para C.
 
nlemfuensis 450-50-0 6 600-100-100 de NPK. (Resumen por EDITEC) D01
 

0266
 
18238 VARGAS, M.; TAPIA C., M. 1982. Reipuesta de la asociaci6n de
 

Leucaena (leucoce1tala-lam-) a Is aplicaci6n de f6sforo. Came y Leche
 
1(1):19-25. Esp., 7 Refs., Ilus.
 

Leucaena leucocephala. Digitaria decumbens. Praderas mixtas. Fertilizantes.
 
P. Intervalo de corte. Altura de corte. Rendimiento. Materia seca. Composi
cI6n quimica. Rep6blica Domilnicana.
 

En el Centro de Reproducci6n y Crfa de Is finca exptl. de la U. Nacional
 
Pedro Henriquez Urefia, Rcp6blica Dominicans, se adelant6 un expt. de
 
fertilizaci6n con 2 niveles de P (0 y 100 kg/ha/afio), 2 frecuencias de
 
corte (28 y 42 dias) y 2 alturas de plantas (15 y 20 cm), para medir sus
 
efectos en Leucaena leucocephala-Digitaria decumbens. El mayor rendimiento
 
de is asociaci6n se obtuvo con 100 kg de P/ha/afio, con una frecuencia de
 
corte de 28 dias y una altura de 20 cm, el cual produjo 7083 kg de MS/ha
 
(31% de L. leucocephala). L. leucocephala no present6 diferencias signi
ficativas a Is aplicaci6n de P. La mejor frecuencia de corte correspondi6
 
al perlodo de 28 dias y la mejor altura a los 20 cm; los rendimientos de MS
 
de D. decumbens fueron mayores que los de L. leucocephala en cualesquiera
 
de las variables analizadas. La aplicaci6n de P no afect6 el contenido de
 
PC de is asociaci6n, pero a is frecuencia de corte de 28 dias ocurri6 el
 
mayor % de PC, en tanto que a los 42 dfas el contenido de FC aument6. L.
 
leucocephala present6 un contenido de proteina de 27.7%. El contenido deP
 
no fue afectado por la aplicaci6n de P (0.18%); sin embargo, tanto el P
 
como el Ca tendieron a disminuir al aumentar is frecuencia de corte. La
 
aplicaci6n de P aument6 los rendimientos de D. decumbens, independiente
mente de !a frecuencia y Is altura de corte. Se recomienda una aplicaci6n
 
fraccionada de 100 kg de P/ha/afio para la asociaci6n y cortar o pastorear
 
is asociaci6n a 20 cm cada 28 dfas. (Resumen por EDITEC) DOi
 

V~ase adems 0233 0239 0241 0243 0250 0276 0293
 
0294 0296 0297 0310 0322 0323 0343
 
0345 0375 0396 0399
 

DO2 Prficticas Culturales: Siembra, Control de Malezas y Cosecha
 

0267
 
22859 COOKSLEY, D.G. 1982. Effects of planting depth and sowing methods
 

on emergence of leucaena (Leucaena leucocephala cv. Peru) seed in a
 
light medium clay. (Efectos de la profundidad y los m~todos de siembra
 
en is emergencia de semillas de Leucaena leucocephala cv. Per en un
 
suelo arcilloso ligero de textura mediana). Queensland Journal of
 
Agricultural and Animal Sciences 39(l):47-53. Ingl., Res. Ingl., 6 Refs.
 
[Agriculture Branch, Queensland Dept. of Primary Industries, Brian
 
Pastures, Gayndah, Qld. 4625, Australia]
 

Leucaena leucocephala. Profundidad de s'embra. Sistemas de siembra. Semi
lla. Germinaci6n. Crecimiento. Hume-dd. Rendimiento. Australia.
 

En una serte de siembras en el campo realizadas durante 4 afios en 16
 
estaci6n de investigaci6n en pasturas Brian Pastures, en Gayndah,
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Australia, la profundidad de siewbra de 5-6 cm fue 6ptima pars Leucaena
 
leucocephala en semilleros con humedad apropiada bien cultivados. Despuis
 
de las lluvias, la semilla sembrada superficialmente tambi6n emergi6 en
 
este suelo negro derivadp de basalto y la profundidad 6ptima de siembra se
 
redujo a 3 cm. Sin embargo, tambign emergieron malezas que suprimieron el
 
crecimiento de la leguminosa. La Leucaena sembrada antes de finales de
 
dic. pudo risistir mejor las heladas en el siguiente invierno y tuvo
 
mayores rendimientos que la sembrada en feb. (Resumen del autor. Trad, por
 
M.M.) D02
 

0268
 
23196 DELGADO A., C. 1984. Efecto de tres distancias y dos m~todos de
 

siembra sobre el establecimiento y producci6n del pasto King Grass
 
(Pennisetum purpureum variedad King Grass). Tesis Ing.Agr. Santa Clara,
 
San Carlos, Instituto Tecnol6gico de Costa Rica. 73p. Esp., Res. Eap.,
 
10 Refs., Ilus.
 

King grass. Distancia de siembra. Sistemas de siembra. Establecimiento.
 
Producci6n de forraje. Materia seca. Malezas. Persistencia. Crecimiento.
 
Cortes. Costa Rica.
 

Se analiz6 el comportamiento productivo de Pennisetum pur.ireum var. King
 
grass a diferentes distancias (0.25, 0.50 y 0.75 m) y m~todos de siembra
 
(total o parcialmente tapado), en las condiciones de la zona norte de Costa
 
Rica. le utiliz6 un disefio factorial 2 x 3 con 4 repeticiones, en parcelas
 
de 16 m . Se evalu6 la producci6n de MS, % de hoja, invasi6n de malezas,
 
digmetro de tallos, persistencia y crecimiento. En producci6n de MS. la
 
distancia de siembra de 0.50 m fue superior a las demAs. No se detect6
 
ninguna diferencia en el % en las diferentes distancias y m6todos de
 
siembra. Con la distancia de siembra de 0.25 m, seguida dela distancia de 
0.50 m, se obtuvieron las menores cantidades de malezas/m . El difmetro 
del tallo aumenta seg6n aumenta la distancia de siembra. El mitodo y la 
distancia de siembra no afectaron la germinaci6n. Al segundo y tercer 
cortr' se estudi6 la persistencia; no se detectaron diferencias significa
tivas entre los tratamientos de 0.75 y 0.50 m, pero el de 0.75 produjo el 
mayor valor pata persistencia. La distancia de siembra de 0.25 m, con 
diferencias significativas respecto a las distancias de 0.75 y 0.50 m, 
obtuvo el menor valor pars persistencia en el segundo corte. Hubo mayor
 
persistencia de las macollas a mayor distancia de siembra. El crecimiento
 
mostr6 diferencias significativas entre las distancias de siembra de 0.25 y
 
0.50 m y la de 0.75 m, al primer corte. Al segundo y tercer cortes, la
 
distancia de siembra de 0.50 m (sin diferencias significativas) fue supe
rior en altura. El m6todo de siembra no fue diferente para ninguno de los
 
parrmatros estudiados. (Extracto del resumen del autor) D02
 

0269
 
22872 FULLERTON, T.; RAMOS, N.; MORALES, L.; CARMONA, C. 1978. Control
 

de malezas en potreros. Temas de Orientaci6n Agropecuaria no.134:68-87.
 
Esp., 10 Refs., Ilus.
 

Malezas. Control de malezas. Coihtrol mecdnico. Control quimico. Herbicidas.
 
Leguminosas. Colombia.
 

Se revisan los principios basico3 del control de malezas (prevenci6n,
 
control y erradicaci6n) y m~todos de control mecanico (arado y rastrillo,
 
guadafia, macheteo y arranque manual) en potreros, al igual que los de
 
control quimico de malezaa de hoja ancha y de hoja angosta y arbustos. Se
 
incluyen listas de herbicidas, su forma de uso y prechuciones que se deben
 
tener. Se presents un listado de 90 malezas comfnmente encontradas en
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potreros de la Costa Atlfntica de Colombia con su nombre cientifico y
 

vulgar, mtodo de propagaci6n y topograffa. Se resumen el control de
 

malezas y el efecto de 1erblcidas en las leguminosas Desmodium,
 

Stylosanthes, Phaseolus atropurpureu , Centrosema y Glycine. (Resumen por
 

EDITEC) D02
 

0270
 

22846 McIVOR, J.X. 1983. The effect of seedbed preparation and sowing
 

time on the establishment of perennial Stylosanthes species. (Efecto de
 

la preparaci6n del semillero y Ia 6poca de siembra en el establecimiento
 

de especies perennes de Stylosanthes). Tropical Grasslands 17(2):82-85.
 

Ingl., Res. Ingl , 10 Refs., Ilus. [Commonwealth Scientific & Industrial 

Research Organization, Division of Tropical Crops & Pastures, Private 

Mail Bag, P.O. Aitkenvale, Qld. 4814, Australia] 

Stylosanthes fruticosa. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes hamata.
 

Stylosanthes scabra. Stylosanthes subsericea. Stylosanthes viscosa. Culti
yares. Sistemas de siembra. Semilleros. Registro del tiempo. Estableci

miento. Rendimiento. Materia seca. Australia.
 

Se sembraron 7 accesiones de 6 especies de Stylosanthes en 3 fechas distin

tas durante una estaci6n de crecimiento, en 3 tipos de semilleros: sometido 

a corte, disturbado (corte + cultivo ligero) y cultivado. Se registraron 

el no. de plantas y los rendimientos de forraje durante la primers y 

segunda estaciones de crecimiento. Hubo menos plantas de Stylosanthes en
 

los semillerus bajo corte que en los otros, pero no hubo efecto significa

tivo de is 6poca de siembra en el establecimiento. La proporci6n de
 

plgntulas establecidas/semillas sembradas vari6 de 0.16 para S. fruticosa
 
CPI 41219 a 0.34 para S. hamata cv. Verano, En el primer aftohubo mayores
 

rendimientos de Stylosanthes en los semllleros cultivados que en loe otros
 

y los rendimientos de forraje fueron mejores en la 6poca de siembra tardia.
 

Sin embargo, en el segundo aho no hubo efectos significativos de Is prepa
raci6n del semillero o is 6poca de siembra en el rendimiento de
 

Stylosanthes spp. (Rcsumen del autor. Trad. por M.M.) D02
 

0271
 
20423 SMITH, A.E. 1983. Diffetential bahiagrass (Paspalum notatum)
 

cultivar response to atrazine. (Respuesta diferencial de cultivates de
 

Prspalum notatum a la atrazina). Weed Science 31(l):88-92. Ingl., Res.
 
Ingl., 25 Refs.
 

Paspalum notatum. Cultivares. Herbicidas. Control de malezas. EE.U1I.
 

Los cv. de Paspalum notatum Wilmington y Pensacola presentaron un nivel
 

diferencial de tolerancia a ciertoD herbicidas a base de atrazina. Pensa

cola fue m~s susceptible a los tratamientos posemergencia con atrazina,
 

aimazina y cianazina que Wilmington. El daio se observ6 en Pensacola 2
 
semanas despugs de la aplicaci6n de 2.4 kg de atrazina y cianazina/ha, en
 

tanto que no se observ6 un daio similar en Wilmington sino a las 4 semanas
 
de Is Ucha de tratamiento. Los resultados de los tratamientos con atra

zina C14 indicaron que el cv. Wilmington acumul6 aprox. el doble de atra

zina C :conjugado p~ptido en comparaci6n con el cv. Pensacola. (Resumen
 
del autor. Trad. por I.B.) D02
 

0272
 

20990 VIEIRA, J.M. 1974. Espacamentos e densidades de semeadura de
 
Brachiaria decumbens, Stapf. pars formacao de pastagens. (Distancias y
 
densidades de siembra en Brachiaria decumbens para is formaci6n de
 

pasturas). Tese Mag.Sc. Piracicaba-SP, Brasil, Escola Superior de
 

Agricultura Luiz de Queiroz. 110p. Port., Res. Port., Ingl., 53 Refs.,
 
Ilus.
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Brachiaria decumbens. DIstancia de 
siembra. Densidad de siembra. Eatable
cimiento. Malezas. Competencia. Desyerba. Rendimiento. Materia 
 seca.
 
Macollas. Brasil.
 

En 1972-73 en el Instituto de Zootecnia 
de Nova Odessa (SP, Brasil) se

estudiaron diversas distancias y densidades 
de siembra de Brachiaria
 
decumbens, asl 
como el efecto de la eliminaci6n de las malezas en la tasa
 
de crecimiento de cultivos establecidos de esta graminea en un suelo
 
frarco-arcilloso para obtener una 
mayor rapidez y economia en el proceso.

Los tratamientos comprendieron distancias entre hileras de 0.4p, 0.80, 1.20
 
y 1.60 m y densidades de siembra de 60, 
120 y 180 semillas/m . Se us6 un 
disefio de parcelas subdivididas, con un factorial Je 3 x 4 y 12 tratamien
tos aplicados a las subparcelas. La preparaci6n del suelo consisti6 en el
 
pasaje de azadas giratorias, en ambos sentidos, despugs de la marcaci6n de
 
las subparcelas (2 x 4.8 m). La siembra fue manual 
en surcos (0.5-1.0 cm

de profundidad). Se detcrmin6 previamente la cantidad de semilla para cada
 
hilera segfn la distancia y la densidad 
de siembra. Los resultados se

obtuvieron mediante 
mediciones peri6dicas de la frecuencia por el m~todo
 
del cuadrado de punto (a los 33, 40, 47 
y 54 dfas de la germinaci6n),

conteo .el no. de macollas (a los 33 y 41 dias de 
la germinaci6n) y, al
 
finalizar el ensayo, por la producci6n de MS de malezas y de B. decumbens.
 
Los datos se sometiero a anglisis de varianza. Se evaluaron 2 veces 
los
 
rendimientos de MS de P 
decumbens y de insalezaa, despu~s de reopilar los

dntos anteriores. Se separ6 el material vegetal en la graminea y las
 
malezas y luego 
se sec6 a 70*C/24 h. Se concluy6 que Is eliminaci6n de Is
 
competencia de malezas mediante desyerba fue 
mns evidente en 13 reducci6n
 
de Is incidencia de malezas que en 
el aumento de B. decumbens en la comuni
dad. Los efectos de Is desyerba fueron generalraente ms evidentes en la
 
distancia entre hileras; 6sta efectos m~s
tuvo significativos en Is fre
cuencia de B. decumbens, no. de macollas y producci6n de MS en los trata
mientos con 
 desyerba. En todas las mediciones, la expansi6n de B.

decumbens fue mejor 
con las mayores tasas de siembra, pero en las Gltimas
 
mediciones las diferencias disminuyeron. La menor frecuencia de malezas
 
despus del tercer muestreo demostr6 la gran habilidad de B. decumbens par2

competir con otras especies. 
 La tasa de siembra de 60 semillas-viables/m
 
es demasiado baja para indicar diferencias entre las distancias de siembra
 
entre hileras estudiadas, y la distancia entre hileras de 1.60 
m es dema
siado grande pars mostrar diferencias entre tasas de siembra, en lo que

respects a la frecuencia de 
B. decumbens. El no. de macollas/unidad de
 
area fue mayor a las mayores tasas de siembra y las diferencias presentaron

tendencia a aumentar 
con el tiempo. La menor distancia entre hileras
 
produjo un major cubrimiento del suelo con B. decumbens que con malezas 
en
 
el estado de crecimiento avanzado, asl 
como un mayor no. de macollas/Srea y

mayor prvucc16n de MS de la graminea. Se sugiere sembrar 
60 semillas

viables/m a una distancia entre hileras de 1.20 m pars obtener una comple
ta formaci6n de B. decumbens 
en la misma estaci6n de siembra (64 dias
 
despu6s de Is siembra), pero es indispensable mantener el cultivo libre de

malezas. 
Esta gramInea debe sembrarse a unadistancia de 2 m entre hileras
 
a una tasa de al menos 60 semillas viables/m-, si se siembra en asociaci6n
 
con una leguninosa. (Extracto del resumen del autor. Trad. por 1.B.) D02
 

V~ase adems 0281 0286
 

D03 Praderas Mixtas
 

0273

23533 AHMAD, I.; ENG, P.K.; AJIT, S.S. 1982. Grazing assessment of
 

Leucaena grown with Brachiaria decumbens and native pasture.
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baJo pastoreo, de Leucaena asociada con Brachiaria
(Productividad 

decumbens y pradera natural). MARDI Research Bulletin 
10(3):409-417.
 

Mal., Ingl., 20 Refs., Ilus. (Malaysian Agricultural
Ingl., Res. 

Research & Development Inst., Feed Resources Branch, Bag Berkunci 202,
 

Pejabat Post U.P.M., Serdang, Selangor, Malaysia]
 

Praderas mixtas. Brachiaria decumbens. Praderas
 
de peso.
 

Leucaena leucocephala. 

natutales. Ganado bovino. Pastoreo. Tasa de carga. Aumentos 


Rendimiento. Materia seca. Composici6n botgnica. Malaysia.
 

productividad de praderas de Leucaena leucocephala-gramineas
Se estud16 la 

de peso vivo (APV) del ganado, en Serdang,
baJo pastoreo y los aumentos 

recibi6 una carga de 5 animales/ha en los
Malaysia. La pradera mixta 


semanas) y II (28 semanas). Los rendimientos
perlodos de pastoreo 1 (40 
totales de MS para L. leucocephala-Brachiaria decumbens y L. leucocephala

y 12.1 TM/ha, resp., en el perlodo I. Los APVpradera naturrl fueron 17.7 


prom. de toros Kedah-Kelantan fueron 353 y 305 g/animal/dia en L.
 

leucocephala con B. decumbens y con 
pradera natural, resp. En el perlo-do
 

II, los rendimientos totales de MS fueron 9.4 y 7.6 TM/ha para los 2 tipos
 

de praderas, resp. Los APV prom. correspondientes de toros Droughtmaster
 

fueron 652 y 318 g/animal/dfa. No se observaron sintomas de toxicidad de
 

el periodo emptl. (Resumen del autor.
mimosina en los animales durante 


Trad. por M.M.) D03
 

0274
 

22422 ARAGAO, W.M.; ALMEIDA, S.A.; SOBRAL, L.F. 1983. Avaliacao de espe

cies de gramIneas consorciadas com leguminosas na regiao de Nossa
 

Senhora do Socorro, Sergipe. (Evaluaci6n de especiea de gramineas
 

asociadas con leguminosas en Is regi6n 
de Nossa Senhora do Socorro,
 
Pesquisa Agropecui

ria. Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Aracaju.
 

Pesquisa em Andamrnto no.17. 5p. Port. [Unidade de Execucao de Pesquisa
 

de Ambito Estadual de Aracaju, Caixa vostal 44, 49.000 Aracaju-SE,
 

Sergipe). Aracaju-SE, Brasil, Empresa Brasileira de 


Brasil]
 

Andropogon Zaysts. Brachiaria brizantha. Brachiaria decumbens. Brachiaria
 
ruziziensis. Cenchrus
dictyoneura. Brachiaria humidicola. Brachiaria 


ciliaris. Digitaria decumbens. Panicum maximum. 
Setaria anceps. Urochloa
 

mosambicensis. Centrosema. Desmodium intortum. Evaluaci6n. Praderas mixtas.
 

Adaptaci6n. Rendimiento. Materia seca. Composici6n botanica. Brasil.
 

Se evaluaron graminsas y leguminosas forrajeras en asociaci6n, con el fin
 
de las zonas
de seleccionar las mejores especies para majorar las praderas 


del Litoral y Central de Sergipe, Brasil. S. estableci6 un expt. en Julio
 

de 1981 en el campo exptl. de 	 Quissama, municipio 
de Nossa Senhora do
 

Socorro, SE, en un suelo podz6lico rojo-amarillo de pH 5.0 y con una
 

precipitaci6n media 
anual de 1500 mm. Se utiliz6 un disefo exptl. de
 

al azar con 3 repeticiones y los siguientes tratamientos:
bloques 

Andropogon gayanus cv. Planaltina, Brachiaria brizantha, 
B. decumbens cv.
 

IPEAN, B. dictyoneura, B. humidicola, B. ruziziensis, Cenchrus cliaris cv.
 

Molopo, 	Digitaria decumbens, 0. pentzii, Panicum maximum cv. Gatton y
 

Setaria anceps cv. Kazungula y Nandi, y
Gongyloides, P. maximum nativo, 


Urochloa mosambicensis. Con estas gramineas 
se utilizaron las leguminosas
 

nativas Centrosema sp. y Desmodium intortum. Las gramineas se 
sembraror
 
y dentro dE
N.getativamente a distancias de 1.0 y 0.5 m, resp., entre 


hileras. La mezcla de las leguminosas se sembr6 en surcos continuos entrE
 

las hileras de gramfneas, emple~ndose 6 kg de semillas/ha, de los cualeE
 

con 60% y R. intortum con 40%. Los tratamientcE
Centrosema sp. particip6 
recibieron una fertilizaci6n b5sica de 60 kg de P como superfosfato simple. 

Segdn los datos obtenidos en 6 cortes efectuados entre dic. 12/81 - marzc 
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25/83, las mejores especies forrajeras para la reg16n son S. anceps cv.
 

Nandi y Kazungula, B. brizantrh y A. gayanus, cuya produccion de MS total
 

(kg/ha) fue 12,080, 11,278, 10,105 y 10,006, resp. Seg~n el anflisis de !a
 

composici6n botinica, las leguminosas no persistieron en asociaci6n con
 
ninguna de las gramfneas. (Resumen por M.M.) D03
 

0275
 

22897 CLATWORTHY, J. 1980. Legumes and summer fattening. (Las leguminosas
 

en el engorde de ganado durante el verano). Modern Farming 8(4):7,9,11.
 
Ingl., Ilus.
 

Stylosanthes guianensis. Desmodium uncinatum. Cynodon plectostachyus.
 

Pennisetum clandestinum. Trifolium repens. Praderas mixtas. Novillos. Tasa
 

de carga. Aumentos de peso. Ceba. Zimbabwe.
 

Se discuten algunos resultados de estudios realizados en Zimbabwe, Africa,
 

sobre el engorde de novillos en el verano en: a) estepa reforzada con
 

Stylosanthes guianensis cv. Oxley, de tallo fino, b) pasturas sembradas de
 
Desmodium uncinatus-Cynodon plectostachyus y c) pasturas con riego
 
Pennisetum clandestinum-Trifolium rcens. En 6 afos de ensayos, el aumento
 

de peso vivo prom. anual/animal en a) fue de 163 kg en comparaci6n con 128
 
kg en la estepa sola (testigo). Cuando se sacrificaron los novillos de
 
peso inicial alto a finales de junio, aquellos que hablan pastado en a)
 
presentaron mayor peso vivo prom./animal en el momento del sacrificio,
 

mayor peso y calidad de la canal, que aquellos que pastaron en la estepa
 
sola, pero las canales no presentaron acabado. A tasas de carga similares,
 
los aumentos prom. de peso vivo de los an.males fueron mayores (190 kg) en
 

los animales que pastaron en b) que en los que pastaron en a). El acabado
 
de los novillos se obtuvo despuis del pastoreo s6lo ct, la estaci6n de
 

crecimiento en pasturas sembradas de D. uncinatum-C. plectostachyus, cuando 
la proporci6n de leguminosa de Is pastura era alta, las tasas de carga 
bajas y el peso inicial de los novillos era de aprox. 240 kg/animal. Cuando 

se pusieron aiojos de peso prom. de 254 kg/animal en pasturas de P. 
clandestinum-T. repens cv. Kenya a mediados de oct., a tasas de carga de 
6-9 novillos/ha, el peso vivo prom./animal en el momento del sacrificio a 

comienzos de junio, fue de 448 y 398 kg/animal, resp. Con ambas tasas di 

cargo, as tasas de crecimiento de los novillos fueron mucho mfs baja,; 
duraste la segunda mitad del periodo de pastoreo, que durante l primera. 

Se otuvieron canales aceptables un afiodespugs del destete cuando las 
tasas de carga se mantuvieron bajas. (Resumen por Herbage Abstracts.
 
Trad. por I.B.) D03
 

0276
 
20577 COSTA, G.G. 1981. Econumia de nitrogenio do cons6rcio capim-jaragus
 

(Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf.) com a Glycine wightii (R. Grah. ex
 
Wight & Arn.) Verdcourt cv. Cooper e Centrosema pubescens Benth. [Econo

mia del nitr6geno de la asociaci6n Hyparrhenia rufa con Glycine
 
(Neonotonia) wightil cv. Cooper y Centrosema pubescens]. Tese Mestrado.
 

Vicosa-MG, Brasil, Universidade Federal de Vicosa. 52p. Port., Res.
 

Port., 50 Refs., flus.
 

Hyparrhenia rufa. NeonotonJa wightil. Centrosema pubescens. Praderas
 
mixtas. Fertilizantes. N. Rendimiento. Materia sec. Absorci6n de nutri
mentos. Densidad de siembra. Contenido de N. Brasil.
 

Se realiz6 un expt. de campo en la U. Federal de Vicosa, MG, Brasil, para
 
estudiar la Lsociaci6n de Hypnrrhenia rufa con las leguminosas Glycine
 

(Neonotonia) wightii cv. Cooper y C,ntrosema pubescens. Paralelamente, se
 

estudi6 la respuesta de H. rufa en monocultivo a la aplicaci6n de
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diferentes dosis de ". Se consideraron las siguientes variables: produc
ci6n de MS (kg/ha), contenido de N (%) y extracci6n de N (kg/ha) por H.
 
rufa, las leguminosas y las asociaciones de gramnnea-leguminosa. Se
 
adopt6 un disefio estadistico de bloques completos al azar, con parcelas
 
divididas en el tiempo, 4 repeticiones y 9 tratamientos. Los tratamientos
 
comprendieron 2 densdades de siembra (10 y 20 plantas de cada leguminosa/m
 
entre las plantas de H. rufa) y 5 dosis de N (0, 20, 40, 60 y 80 kg/ha)
 
aplicadas a H. rufa en monocultlvo, despu6s del corte de uniformidad y
 
despues del segundo corte de evaluaci6n. Durante el - irlodo exptl. de 135 
dfas (dic. 1979-abril 1980), se efectuaron 4 cortet de evaluaci6n de H.
 
rufa y 2 cortes de las leguminosas. El rendimiento ferrajero de H. rufa se
 
relacion6 con ]a adici6n de N al suelo, obtenigndose una respuesta lineal
 
en la producci6n de MS (38 kg de MS/kg de N aplicado) y en la extracci6n de
 
N (0.654 kg/kg de N aplicado). Tatabign se constat6 un aumento del conteni
do de N de la gramfnea come respuesta a las mayores dasis de N. Indepen
dientemente de la densidad de slembra, las leguminosas no propiciaron
 
aumentos considerables en el contenido de N, ni en la cantidad de N extral
do por la graminea componente de la asoclaci6n. Solamente en la asociaci6n
 
con C. pubescens, a una densidad de 20 plantas/m, H. tufa present6 un
 
aumento significativo en la produccin de forraje. El mayor beneficio de
 
las leguminosas durante este perlodo exptl. se atribuy6 a su producci6n
 
forrajera, que hizo que las asociaciones gramfnea-leguminosa fueran m~s
 
ricas en N. con una producci~n equivalente a la de la graminea en monocul
tivo con la aplicaci6n fraccionada de 58 kg de N/ha (33 y 25 kg/ha).
 
(Resumen del autor. Trad. por I.B.) D03
 

0277
 
23548 COUTO, W.; COMES, D.T.; LEITE, G.G.; SILVA, J.C.S. 1983. Legume
 

establishment on native pastures of Certados. (Establecimiento de
 
leguminosas en praderas naturales de Cerrados). Pesquisa Agropecugria
 
Brasileira 18(12):1349-1354. Port., Res. Port., Ing1., 11 Refs.
 
[Centro de Pesquisa Agropecuiria dos Cerrados, Caixa Postal 70-0023,
 
73.300 Planaltina-DF, Brasil]
 

Calopogonium mucunoides. Stylosanthes capitata. Galactia striata. Eatable
cimiento. Praderas naturales. Praderas mejoradas. Cerrado. Quema. Sistemas
 
de siembra. Persistencia. Rendimiento. Materia seca. Contenido de protel
nas. Brasil.
 

Se evaluaron varios m~todos de establecimiento de leguminosas (Calopogonium
 
mtucunoides, Stylosanthes capitata , Galactia striata) en praderas naturales
 
de Cerrados (Brasil). Los m~todos de establecimiento utilizados fueron:
 
siembra al voleo sin preparac16n del suelo; siembra al voleo despugs de
 
rastrillada y siembra en hileras. Se compar6 cada uno de estos m~todos con
 
y sin quema previa. El no. de piantas establecidas rue superior en los
 
tratamientos en que se hizo alguna preparacin del suelo. S. capitata
 
mostr6 un establecimiento lento y poco crecimiento en el primer afio, pero
 
en el segundo fue la especie m~s productiva. En el tratarmiento de pradera
 
natural + S. capitata se registraron las mayores producciones de MS (2266 
kg/ha) y de PC (6.4%). En el tratamiento de pradera natural sin legumino
sas, las producciones de MS y de PC fueron 738 kg/ha y 2.4%, resp. (Resumen
 
del autor. Trad. por M.M.) D03
 

0278
 
20372 McIVOR, J.C.; JONES, R.J.; GARDENER, C.J.; WINTER, W.H. 1983.
 

Development of legume-based pastures for beef production in dry tropical
 
areas of northern Australia. (Desarrollo de pasturas a base de legumi
nosas para la ganaderfa en las 5reas secas tropicales del norte de
 
Australia). In Smith, J.A.; Hays, V.W., eds. International Grassland 
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Congress, 14th., Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder,
 
Colorado, Westview. pp.759-762. Ingi., Res. Ingl., 12 Refs., Ilus.
 

Stylosanthes hamata. Stylosanthes scabra. Stylosanthes guianensis. Evalua
ci6n. Praderaa mejoradas. Praderas mixtas. Urochloa mosambicensis. Fertili
zantes. P. Producci6n animal. Tr6pico seco. Australia.
 

Se describe un programa disefiado para seleccionar leguminosas adecuadas
 
pars el pastoreo de ganado de carne en la zona de precipitaci6n anual de
 
500-1500 m;3,en el norte de Australia. En un estudio detallado de miembros
 
del g6nero Stylosanthes, que involucraba estudios de plastas espaciadas y
 
ensayos de corre a pequefia escala en diversos sitios, se identific6 un no.
 
de accesiones persistentes de altos rendimientos. Los estudios de produc

ci6n animal han demostrado que is introducci6n de una leguminosa en una
 
pastura natural generalmente produce un incremento en Is capacidad de
 
carga, aunque la producci6n/animal puede no aumentar, a menos que se
 
aplique superfosfato. Las accesiones de 3tvlcsanthes pueden producir
 
rendimientos moderados a altos, sin superfosfato; para obtener considera
bles aumentos en la producci6n animal, s6lo pequeRas aplicaciones de
 
superfosfato pueden .:,necesarias. Las principales contribuciones de las
 
leguminosas sn Is prolongaci6n del perlodo de aumento de peso vivo y la
 
reducci6n o eliminaci6n de las p6rdidas durante la estaci6n seca. Este
 
programs ha originado la !iberaci6n de cv. de 3 especies: S. hamata, S.
 
scabra y S. guianensis; ha demostrado Is factibilidad de poblaciones
 
productivas de leguminosa en greas secas tropicales que reciben m5s de 600
 
mm de precipitaci6n anualmente. En otros palses tambi1n se han desarrolla
do poblaciones productivas. (Resumen Jel autor. Trad. por I.B.) D03
 

0279
 
23568 PEREZ-INFANTE, F.; NUREZ, M. 1983. Efecto de diferentes especies y
 

combinaciones de pastes en la producci6n de leche. Revista Cubans de
 
Ciencia AgrIcola 17(3):219-228. Esp., Res. Esp., 15 Refs. (Inst. de
 
Ciencia Animal, Carr. Central, Km 47 , San Jos6 de las Lajas, La Habana,
 
Cuba]
 

Chloris gayana. Pennisetum purpureum. Digitaria decumbens. Cynodon
 
dactylon. Praderas mixtas. Neonotonia wightii. Pueraria phaseololdes.
 
Vacas. Producci6n de leche. Composici6n bot~nica. Contenido de proteinas.
 
Contenido de fibra. Contenido de ceniza. Epoca seca. Cuba.
 

Se realizaron 2 expt. durante un perlodo de 3equfa, para determinar los
 
efectos en la producci6n y composici6n de la leche de 6 especies de pastos,
 
solos o combinacr, con alta fertilizaci6n y riego. Los resultados se
 
analizaron seg~n un disefio cuadrado latino. Se utilizaron vacas de
FI 


primer parto; en un expt. fueron 12 Holstein x Santa Gertrudis y en el otro
 
10, Hustein x Ceb6i. La fertilizaci6n se realiz6 a raz6n de 50 kg de N o
 
P/ha Lplicada despu6s de cads pastoreo, segin las praderas fueran de graml
neas o de asociaciones con leguminosas. Se aplic6 riego de 60 mm con
 
intervalos de 14.5 dias. Las diferencias entre tratamientos pars producci6n
 
y composici6n de )a leche no fu'ron significativas en los 2 expt. Las
 
mayores producciones de leche se lograron en el expt. de Chloris gayana y
 
sus combinaciones (9.16-9.36 kg/vaca) con las vacas F Holstein x Santa
 
Gertrudis. Las producciones del expt. con vacas FIolscein x CebO en
 
Pennisetum purpureum y sus combinaciones fueron menores (7.46-7.66 kg/
 
vaca). Los resultados comprueban Is factibilidad de ?roducir de 7-9 kg de
 
leche/dIa con vacas de primer parto cruzadas (Holstein x Bos indicus) en
 
praderas tropicales manejadas en forma intensiva. Se sefiala la posibilidad
 
de que la ingesti6n de energla haya estado limitada en este tipo de diets.
 
(Resumen del autor) D03
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22398 WAGNER J., B.; HERNANDEZ P., M. 1983. Evaluaci6n de Styloshanthes
 

j.anensis asociado con C. nlemfuensis. Carne y Leche 2(l):33-40. Esp.,
 
Ros. Esp., 5 Refs., Ilus. [Centro de Investigaciones Pecuarias, Apartado
 
227-9, Santo Domingo, Rep~blica Dominicana]
 

Stylosanthes guianensls. Praderas mixtas. Cynodon nlemfuensis. Fertilizan
tes. P. N. Rendimiento. Materia seca. Composici6n botgnica. Cortes. Evalun
ci6n. Repiblica Dominicana.
 

Se evaluaron 4 cv. de Stylosanthes guianensis ms 2 compuestor asociados
 
con Cynodon nlemfuensis en condiciones del Centro de Desarrollo Agropecua
rio, en SaniCrist6bal, Rep~blica Dominicana. Se utiliz6 un diseio de
 
bloques al azar con 4 repeticiones. Se emplearon 10 kg de semillas de
 
leguminosas/ha, previa escarificaci6n y material vegetative para el pasLo;
 
is siembra fue conjunta en lineas alternas. Se hicleron aplicaciones 
fraccionadas de 100 kg de P/ha a intervalos de 6 meses, la primera junto 
con 25 kg de urea/ha en combinaci6n con la Oltima labor de preparaci6n de 
terreno. Los cortes se realizaron cada 35 dfas. Se obtuvieron resultados 
satisfactorios en la mezcla con los cv. C-33 y C-30, cun 15.0 y 13.4 t de 
MS/ha/aio y un 22 y 23% de leguminosas en la asociaci6n, resp. Se deben 
realizar otras evaluaciones a nivel de pastoreo para validar estos results
dos. (Resumen del autor) D03 

0281
 
20290 ZIMMER, A.H.; SEIFFERT, N.F. 1983. ConsorcLacao du Brachiaria
 

decumbens cv. Basilisk com Calopogon um mucunoides. (Asociaci6n de
 
Brachiaria decumbens cv. Basilisk y Caopogoniu, -mucunoides). Campo
 
Grande-MS, Brasil, Empress Brasileira de Pesquisa Agropecuiria. Centro
 
Nacional de Pesquisa de Gado de Corte. Comunicado Tgcnico no.18. 10p.

Port., 5 Refs. [Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Carte, Caixa
 
Postal 154, 79.100 Campo Grande-MS, Brasil]
 

Brachiaria decumbens. Calopogonium mucunoides. Praderas mixtas. Requeri
mientos ed~ficos. Requerimientos climticos. Producci6n de semillas.
 
Densidad de sembra. Inoculaci5n. Semilla. Fertilizantes. Micronutrimentos.
 
Ca. Mg. P. K. S. Manejo de praderas. Insectos perjudiciales. Brasil.
 

Se presentan recomendaciones generales para el manejo de Calopogonium
mucunoides-Brachiaria decumbens cv. Basilisk, con base en investigaciones 
realizadas en Campo Grande, MS, Brasil. Para el establecimiento de C. 
mucunoides en praderas ya establecidas de B. decumbens, se requiere una 
dosis de siembra de 4-6 kg de semilla/ha; para la siembra convencional de 
ambas especies, es necesario utilizar 30-40% menos semillas de B. decumbens 
que en Is siembra de esta graminea en forma pura. La semilla de In legumi
nosa debe inocularse y peletizarse. El P es el principal nutrimento que se 
debe adicionar para ambos forrajes; en suelos con bajo nivel de P (1-5 ppm) 
es suficiente adicionar 45-60 kg de P/ha. Para reducir la saturaci6n de Al
 
al nivel de 0.5 meq/100 g, es necesario aplicar 1000-1500 1g de cal dolomi
tica/ha. En suelos con deficiencias de Ca y Mg, se recomienda aplicar
 
300-500 kg de cal dolomitica/ha. En suelos con menos de 50 ppm de K, se
 
deben aplicar 30 kg de K/ha. Si se utilizan fuentes de P diferentes al
 
auperfosfato simple, es necesario aplicar 30 kg de S/ha. Se requieren
 
adems 5 kg de sulfato de Zn, 5 kg de sulfato de Cu, 5 kg de b6rax y
 
300-.500 g de molibdato de Na o amonio/ha. El Mo se puede suministrar en is
 
peletizaci6n de la semilla al adicionar 300 g de molibdato/kg de fosfato en
 
la mezcla. Se pueden hacer fertilizaciones de mantenimiento cada 3 afios y

al inicio del perlido de lluvias. Se dan recomendaciones de manejo de is
 
pastura asociada ndicando que el objetivo no es aumentar la capacidad de
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carga sino mejorar las ganancias animales y prolougar la vida Gtil de la
 
pastura. C. mucunoides poede producir 200-300 kg de semilla/ha. (Resumen
 
por EDITEC) D03 

V~ase adem~s 0251 0254 0266 0312 0320 0321 0344 0345 
0346 0347 0350 0351 0352 0357 0389 0404 
0405 0414 

D04 Semillag: Producci6n, Calidad y Tratamiento
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23516 ANDRADE, R.P. DE; THOMAS, D. 1984. Effects of cutting or grazing in
 

the wet season on seed production in Andropogon gayanus var.
 
bisquamulatus (Hochst.) Stapf. (Efectos del corte o el pastoreo en la
 
epoca seca en la producci6n de semilla de Andropogcn gayanus var.
 
bisquamulatus). Journal of Applied Seed Production 2:29-31. Ingl.,
 
Res. Ingl., 10 Refs.
 

Andropogon gayanus. Cortes. Pastoreo. Epoca seca. Registro del tiempo.
 
Producci6n de semillas. Epoca seca. Inflorescencia. Macullas. Cerrado.
 
Brasil.
 

Se investlgaron los efecto del momento del corte o del pastoreo durante Ic
 
6poca seca en la producci6n de semilla de Andropogon gayanus .
bisquamulatus en 2 expt. durante 3 estaciones en la regi6n de s.b,.a
 

' ' 

tropical de Brasil (1503 Sur y 47042 Oeste). El corte a mediados de
 
enero produjo los mayores rendimientos de semilla, mientras que el corte a
 
mediados de marzo redujo los rendimientos en 63% comparado con el testigo
 
sin corte. La formaci6n de macollas aument6 debido a los cortes, pero is
 
densidad de las inflorescencias no se afect6. El corte redujo la proporci6n
 
de macollas f~rtiles pero no afect6 el tamafio de la semilla. Los mayores
 
rendimientos de semillas bajo pastoreo se obtuvieron cuando los animales se
 
sacaron de la pradera a mediados de feb. Se discute brevemente is aplica
ci6n de los resultados de la prdctica de producci6n de semillas. (Resuuen
 
del autor. Trad. por M.M.) D04
 

0283
 
22845 ANDRADE, R.P. DE; THOMAS, D.; FERGUSON, J.E. 1983. Seed production
 

of pasture species in a tropical savanna region of Brazil. 1. Legumes.
 
(Producci6i de semilla de especies forrajeras en una regi6n de sabana
 
tropical de Brasil. 1. Leguminosas). Tropical Grasslands 17(2):54-59.
 
Ing.., Res. Ingl., 8 Refs. [Centro de Pesquisa Agropecu5ria dos Cerra
dos, Caixa Postal 70.0023, 73.300 Planaltina-DF, Brasill
 

Stylosanthes capitata. Stylosanthes macrocephala. Stylosanthes luianensis.
 
Stylosanthes hamata. Zornia latifolia. Desmodium ovalifolium. Pueraria
 
phaseoloides. Produccion de semillas. Floraci6n. Rendimic to. Cosecha.
 
Colletotrichum g1oeosporioides. Sphaceloma. Mellola. Stegasla bosquella.
 
Dielocerus formosus. Meloidogyne javanica. Malezas. Epoca seca. Cerrados.
 
Brasil.
 

En un expt. de campo realizado durante 3 afios en el Centro Je Pesquisa
 
Agropecuria dos Cerrados, en una regi6n de sabana tropical cerca a Brasi
lia, Brasil, se definicron los rendlmJentos de semilla y las limitaciones a
 
estos rendimientos de 9 leguminosas forrajeras. La evaluaci6n se bas6 en
 
la 6poca de floraci6n, incidencia de plagas y enfermedades, rendimiento de
 
semills pura y tamailo de la semilla. Stylosanthes capitata, S.
 
macrocephala, S. hamata v Zornia latifolia produjeron rendimientos anuales
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de semilla pura de 199, 185, 323 y 692 kg/ha, resp. Las principales
 
limitaci-nes para la producci6n de semillas fueron: a) enfermedades en
 
Stylosanthes spp. y Z. latifolia CIAr 728; b) malezas en S. capitata CIAT
 
1078, y c) d6ficit de humeda del suelo en Desmodium ovaliTolium CIAT 350,
 
y probablemente en S. guianensis CIAT 2243. La infornaci6n sobre 6poca de
 
floraci6n se utiliz6 para indicar respuestas fotoperi6dicas en el campo en
 
6 de las leguminosas estudiadas. LP infestaci6n de malezas y los problemas
 
de enfermedades se consideraron las principales limitaciones para is
 
producci6n de semillas de estas loguminosas en la regi6n de Cerrados.
 
(Resumen del autor. Trad. por M.M.) D04
 

0284
 
23555 ANDRADE, R.P. DE; THOMAS, D.; FERGUSON, J.E. 1983. Seed production
 

of pasture species in a tropical savanna region of Brazil. 2. Grasses.
 
(Producci6n de semilla de especies forrajeras en una regi6n de sabana
 
tropical de Brasil. 2. GramIneas). Tropical Grasslands 17(2):59-64.
 
Ingl., Res. tngl., 5 Refs., *lus. [Centro de Pesquisa Agropecugria dos
 
Cerrados, Caixa Postal 70.0023, 73.300 Planaltina.-DF, Brasil]
 

Brachlaria humidicola. Brachiaria decumbens. Panicum maximum. Andropogon
 
gayanus. Producci6n de semillas. Floraci6n. Cosecha. Inflorescencia.
 
Cerrados. Brasil.
 

En on expt. de campo realizado durante 3 aflos en el Centro de Pesquisa
 
Agropceu~ria dos Cerrados, en una regi6n de sabana tropical cerca a Brasi
lia, Brasil, se definieron los rendimientos de semilla y sus limitaciones
 
en 4 cv. de gramineas tropicales: Brachiaria humidicola, B. decumbens cv.
 
Basilisk, Panicum maximum var. trichoglume cv. Petrie y Andropogon gayanus
 
var. bisquamulatus cv. Planaltina. Los mayores rendimientos do semilla
 
pura obtenidos variaron de 330 kg/ha en A. gayanus, a 501 kg/ha en B.
 
humidicola. Las observaciones sobre floraci6n sugieren que tanto las
 
especies de Brachiarta como P. maximum cv. Petrie tienen respuestas foto
peri6dicas do tipo dla-neutro. A. gayanus tuvo respuasta a la floraci6n de
 
dia corto. Los rendimientos do semilla no se limitaron por efecto de
 
enfermedades o malezas. Bajo las condiciones do fertilidad del suelo 
relativamente altas, cultivos de A. gayanus sin defoliaci6n presentaron 
volcamiento severo en la segunda estaci6n, y los rendimientos de semilla se 
redujeron on 65%. Sin embargo, en el siguiente afio,el corte en enero 
evit6 el volcamiento y aument6 significativamente el rendimiento de semi
lla. Los resultados indicaron que la regi6n es potencialmente apropiada
 
para la producci6n de semilla do todas las gramineas estudiadas. (Resumen
 
del autor. Trad. por N.M.) D04
 

0285
 
20578 CARNEIRO, J.W.P. 1980. Influencia da cor do tegumento e da
 

escarificacao mecanica na germinacao de sementes de soja perene (Glycine
 
wightii (Wight & Am) Verde.). [Influencia del color del tegumento y de
 
la escarificaci6n mec~nica en la germinaci6n de semillas de Glycine
 
(Neonotonia) wightii]. Tese Mestrado. Vicosa-MG, Brasil, Universidade
 
Federal de Vicosa. 68p. Port., Res. Port., 49 Refs., llus.
 

Neonotonia wightii. Semilla. Escarificaci6n. Germinaci6n. Brasil.
 

Se verificaron los efectos del color y de la escarificaci6n mecnica del
 
tegumento en la germinaci6n de semillas de Glycine (Neonotonia) wightii.
 
Se clasific6 el tegumento de 3 lotes de semilla, AG PA 7/32, AG PA 7/24 y
 
UFV IRI-3-IS, en marr6n, verde, negro brillante, negro mate y marr6n
 
osciro.. El mayor % de tegumento marr6n oscuro se encontr6 en las semillas
 
del lote UFV IRI-3-IS. El % de germinaci6n de las semillas de tegumento
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marr6n fue igual en los 3 lotes estuliados. Tambign se verific6 que el 
mayor % de semillas que no germinaron tenfan el tegumento marr6n. En 
cuanto a la escarificaci6n mec5nica, se estudfaron primero los efectos de 
las rotaciones del eju del cilindro escarificador, emple5ndose para este 
fin 660, 900 y 1330 rotaciones/min. El cilindro escarificador se revisti6 
interiormente con papel abrasivo de 6xido de alumqiLo no. 60 y 150, segOn 
su mayor o menor poder abrasivo, resp. El tiempo de escarificaci6n fue de 
30, 60 y 120 seg. La cantidad de semilla escariflcada/repetici6n sigui6 
una relaci6n de 20:1, entre el vol. del cilindro escarifiador y el v)Il.de 
semilla. Con base en el % de g2rminaci6n obtenido despiils de las escarifi
caciones, se verlfic6 que ]a combinaci6n de 1330 rotaclones, papel abrasivo 
no. 60 durante 120 Fqg fue superior a las dems5s. Ocho meses despils se 
verific6 que eata misma combinaci6n no produjo tan buenos resultados como 
anteriormente. Hubo una disminuci6n en el % de germinaci6n y un aumento en 
el Z du p!5ntulas anormales yio ;emillas no gerninadas, conforme a los 
resultados de eficiencia del proceso de escarificaci6n. Con 1330 rotacio
nes/min y papel abraslvo no. 150, no hubo diferencia en el % de germinaci6n 
con el aumento del tiempo de escarificaci6n. Los resultados de ia prueba 
de X de emergencia en lecho de arena, se correlaciunaron positivamente con 
los resultados de la prueba de % de germinaci6n; los result*Df de la 
prueba de % de supervivencia, en lecho de semeutero, se correlacionaron 
positivamente con los resultados del potencial de germinaci6n del ensayo de 
tetrazolio. Tambi6n se estudiaron los efectos de !as relaciones 40:1, 
20:1, 10:1 y 6.7:1, durante 60, 120 y 240 seg de escarificaci6n, en el % de 
germinaci6n y en la eficiencla del proceso de escarificaci6n para producir 
plantas normales. Al mantennrse la relaci6n 10:1 se verific6 que las 
semillas soportaron hasta 240 seg de escarificaci6n, sin disminuir el % de 
germinaci6n ni la eficieucia de cscarificaci6n. (Resumen del autor. Trad. 
por I.B.) D04 

0286
 
22363 CONDE, A. DOS R.; GARCIA, J.; SANTOS, G. 1984. Influencia da epoca
 

de colheita e do perlodo de armazenamento, em condicoes ambientais, na
 
qualidade de sementes do capim androp6gon. (Influencia de is 6poca de
 
cosecha y del perfodo da almacenamiento en condiciones ambientales en la
 
calidad de semillas de Andropogon gayanus). Goiania.-GO, Brasil, Empresa
 
Goiana de Pesquisa Agropecugria. Pesquisa em Andamento no.07. 8p. Port.,
 
6 Refs. [Empresa Goiana de Pesquisa Agropecugria, Estacao Experimental
 
de Goiania, Caixa Postal 49, 74.000 Goiania-GO, Brasil]
 

Andropogon gayanus. Semnilla. Cosecha. Almacenamniento. Desarrollo de la
 
planta. Calidad de las semillas. Germinacl6n. Brasil.
 

Se evalu6 el efecto de la 6poca de cosecha y el perfodo de almacenamiento 
en condiciones ambientales en la calidad de semillas de Andropogon gayanus. 
Se utiliz6 un disefio de bloques al azar con 2 repeticiones y tratamientos 
en arreglo factorial 6 x 4 con 6 6pocas de cosecha (20, 26, 32, 38, 44 y 50 
dias despu~s del inicio de la emergencia de inflorescencias) y 4 perlodos 
de almacenamiento (0, 4, 8 y 12 meses). La germinaci6n de las semillas 
aument6 progresivamente a los 20, 26 v 32 dfas de la cosecha (22, 39 y 64%, 
resp.) y fue superior para los 4 meses de almacenamiento (27, 41 y 56%, 
resp.). La germinaci6n a los 8 y 12 meses sufri6 reducciones dr5sticas por 
deterioraci6n. En cudnto al valor cultural, las tendencias fueron similq
res para la germinaci6n, con un aumento progresivo a los 20, 26 y 32 dfas 
de cosecha con 0 dias de almacenamiento (7.7, 17 y 35.7%, resp.) y mayores 
valores a los 4 meses de almacenamiento (9.4, 17.9 v 36.2%, resp.). El 
valor cultural al octavo mes de almacenamiento fue inferior al min. de 10% 
establecido por la Subcomisi6n de Forrajes (Brasil). El peso de 1000 
semillas aument6 progresivamente hasta los 38 dfas de cosecha (3.0, 3.9, 
3.1 y 3.0 g a los 0, 4, 8 y 12 meses de almacenamiento, resp.). El mejor
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comportamiento de semillas puras vivas se obtuvo con una Spoca de cosecha a
 
los 32 y 38 dfas y a los 0 y 4 meses de almacenamiento (106.6 y 100.0 kg/ha
 
y 106.6 y 107.1 kg/ha, resp.). (Resumen por EDITEC) D04
 

0287
 
22884 CONDE, A. DOS R.; GARCIA, J.; SANTOS, G. 1984. Influencia do
 

armazenamento, sob condicoes ambientals, na qualidade das sementes do
 
capim Kazungula, em diferentes localidades. (Influencia del almacena
miento en condiciones ambientales en la calidad de semillas de Setaria
 
sphacelata en diferentes localidades). Goiania-GO, Brasil, Empresa
 
Goiai.a de v'esquisa Agropecudria. Pesquisa em Andamento no.08. 9p. Port.,
 
3 Refs. [Empresa Goiana de Pesquisa Agropecu~ria, Estacao Experimental
 
de Coiania, Caixa Postal 49, 74.000 Goiania-CO, Bzasil]
 

Setaria sphacelata. Semilla. Almacenamiento. Germinaci6n. Calidad de las
 
semillas. Brasil.
 

Se estudi6 el efecto del periodo de alviacenamiento en condiciones ambien
tales (0, 3, 6, 9 y 12 meses) en la calidad de la semilla de Setaria
 
sphacelata cv. Kazungula, en An~polts, Araguafna, Forrmoso de Araguaia,
 
Goiania y Jatal (Goias, Brasil). Las ,emillas se cosecharon a los 38 dfas
 
del inicie de la emergencia de las infloiescencias. La germinaci6n
 
dismlnuy6 marcadamente a partir del tercer mes de almacenamiento en todas
 
las localidades; sin embargo, la rcducci6n fue menos dristica en Goiania
 
(56 a 55% de 0 a 3 meses, resp.). Las reducciones m5s dr~sticas se
 
observaron en Araguaflna y Formoso do Araguaia (de 56 a 16% y de 56 a 27%,
 
de 0 a 3 meses, resp.), probablemente debido a la mayor temp. y HR. Sc
 
observ6 interacci6n localidad x periodo de almacenamiento al 1% de
 
probabilidad en los % de emergencia. Se observ6 un comportaniento similar
 
en el primer recuento y en el valor cultural. Las semillas almacenadas por
 
3-6 meses en Goiania, y por lo menos 3 meses en Jatal, cumplen con las
 
condiciones min. estipuladas por la legislaci6n en vigor. (Resumen por
 
EDITEC) D04
 

0288
 
23110 CORDERO M., J. 1980. Comparaci6n de varios mgtodos de an~lisis de
 

pureza en semillas de Andropogon gayanus. Agronomla Tropical 30(1-6):
 
281-293. Esp., Res. Esp., Ingl., 10 Refs., Ilus.
 

Andropogon gayanus. Semilla. Calidad de las semillas. Germinaci6n. Vene
zuela.
 

Se compar6 la efectividad de 4 m6todos de anglisis de pureza en semillas de
 
tndropogon gayanus: oficial, modificado o irland6s, soplado y mec~nico. Er,
 
el anglisis d, pureza se utilizaron 5 lotes de semillas cosechadas a mano
 
en varias localidades y/o fechas de cosecha, que diferlan en pureza y
 
germinaci6n. El m6todo oficial se utiliz6 como m6todo de chequeo. Los
 
datos de pureza, tiempo de anglisis, germinaci6n y semillas puras vivas, se
 
evaluaron en un disefio estadistico tipo factorial de 5 x 4. En el anslisis
 
de pureza. tiempo de germinJ16n y semilla pura viva, se encontraron 
diferencias significativas ent - los lotes, m~todos e interacci6n lotes x 
mgtodos. El m6todo modificado result6 con el valor mis alto en contenido 
de semillas puras, seguido por el m6todo oficial, soplado y mecAnico, resp. 
En germinaci6n, los valores mgs altos se obtuvieron con las semillas 
originadas por el m~todo oficial, mientras que el m6todo modificado report6
 
el valor m~s bajo. El m6todo oficial requiri6 5 veces m~s tiempo para
 
conducir el an5lisis de pureza que cl m~todo modificado. Por otro lado, el
 
mitodo modificado necesit6 2 veces m~s tiempo que los m6todos de soplado y
 
mecinico. En semillas puras vivas, el m6todo oficial present6 los valores
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mis altos en la mayoria de los lores, aunque no se observ6 diferencia
 

significativa ccrnel m~todo modificado, excepto en un lote. (Resumen del
 

autor) D04
 

0289
 
23107 KRZYZANOWSKI, F.C.; SANTOS FILHO, L.F. 1984. Trilhagem e
 

beneficiamento de sementes de desmodio. (Trilla y beneficio de las
 

semillas de Desmodium intortum). Revista Brasileira de Sementes
 

6(l):51-60. Port., Res. Port., Ingl., 6 Refs., Ilus. [Inst. Agronomico
 

do Parang, Caixa Postal 1331, 86.100 Londrina-PA, Brasil]
 

Desmodium Intortum. Semilla. Beneficio. Producci6n de semillas. Equipos
 

agrIcolas. Calidad de las semillas. Germinaci6n. Brasil.
 

En un estudio preliminar se evalu6 la capacidad de los procesos de trilla y 

limpieza de semillas de Desmodium intortum para aumentar la cantidad do 

semilla viable pura en el lote de semilla. Se utiliz6 el sistema de trilla 

mediante fricci6n a trav~s de discos, corplementario al trabajo efectuado 

por el cilindro y c6ncavo de la comatrada, junto con una secuencia de 

beneficio que comprendi6 m~quina de aire y tamices y mesa de gravedad. Los 

resultados de las pruebas de pureza y germinaci3n posteriores al proceso de 

limpieza indicaron cue el sistema complementario de trilla es eficiente en 

lo que respecta a la trilla; tambiin es un excelente acondicionador de la 

semilla a causa de ia escarificaci6n, la cual aument6 el 2 de plgntulas 

normales en un 20%. El proceso de limpieza de semillas efectuado por Is 

m~quina de aire y tamices y el beneficio en Is mesa de gravedad aumentaron 

Is cantidad de semilla viva pura, de un 14.4% en el loe original de 

semilla hasta un 74.2% en la semilla beneficiada. (Resumen del autor. Trad. 

por I.B.) DU4 

0290
 

23123 MACHADO, H.; SEGUI, E.; TAMAYO, A.; DE LA PAZ, G. 1984. Estudia de
 

la variaci6n gengtica del potencial de producci6n y semilla. 2. Momento
 

6ptimo de cosecha. Pastos y Forrajes 7(2):159-175. Esp., Res. Esp.,
 

Ingl., 5 Refs., Ilus. [Estaci6n Experimental de tastos y Forrajes Indio
 

Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Panicum maximum. Cultivares. Semilla. Almacenamiento. Germinaci6n. Flora

c6n. Cosecha. Calidad do las semillas. Fitomejoramiento. Cuba.
 

Se estudiaron 25 cv. de Panicum maximum pars determinar la variabilidad en 

relaci6n con el momento 6ptimo de Is cosecha de semillas. Determinados los 

patrones de floraci6n, se cosecharon las semillas de las paniculas indivi

duales a los 10, 15, 20, 25 y 30 dias de la emergencia de las paniculas, en 
cada pico de floraci6n. Las semillas se almacenaron en condiciones natura

les de ambiente durante un afio. La mejor 6poca de cosecha fue marzo-mayo 

(28% de germinaci6n y 73.9 semillas germinables/panicula, como prom. de loB 
cv. que florecen en la 6poca). Le sigui6 oct.-nov. (10-13% do germinaci6n
 

y 40.7 semillas germinables/panicula); junio-julio present6 las semillas de
 
menor calidad (7-8% de germinaeci6n y 22 semillas germinables/panicula). El
 

momento 6ptimo de cosecha se produjo entre 15-20 dfas despugs de is emer
gencis de Is panicula. Se concluye que los factores m~s influyentes en la
 

producci6n de semilla germinable son la poca unifurmidad de Is floraci6n y
 

I' 6poca del afio.(Resumen del autor) D04
 

0291
 
23117 MASTROCOLA, M.A.; MARCOS FILHO, J. 1984. Armazenamento de sementes
 

de capim-coloniao. (Almacenamiento de semillas de Panicum maximum).
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Pesquisa Agropecugria Brasileira 19(5):519-527. Port., Res. Port.,
 
Ingl., 19 Refs., Ilus. [Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito
 
Estadval, Caixa Postal 661, 79.800 Dourados-MS, Brasil]
 

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

Se estudi6 is influencia de 4 ambientes de almacenamiento en las calidades
 
fisicas y fisiolfticas de 2 lotes de semillas de Panicum maximum, de
 
diferentes caractecisticas, en el lab. de semillas de la Escola Superior de
 
Agricultura Luiz de Queiroz (Piracicaba, SP, Brasil). Los 4 ambientes
 
fueron almac~n de semillas, c~mara fria, c5mara seca y galp6n de ladrillo.
 
Se evaluaron peri6dicamente el contenido de humedad, el peso del hectoli
tro, peso de 1000 semillas, germinaci6n, primer conteo, velocidad de
 
germinaci~n y envejecimiento rlpido. Para una buena conservaci6n se
 
considers necesario conocer la calidad inicial de las semillas y las
 
condiciones de almacenamiento. Las semillas de baja calidad (4% de valor
 
cultural) se conservan mejor en la c~mara seca y tienen un comportamiento
 
razonable en un ambiente abierto. Las semillas de mejor calidad (13% de
 
valor cultural) se cornservan rejor en is c~mara seca y fria. La alta temp.
 
y la alta HR soi perjudiciales para las semillas, independientemente de la
 
calidad inicial. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) D04
 

0292
 
20557 MITIDIERI, J.; ALCANTARA, P.B.; COSTA NETO, M.C.; COSTA, E.V. DA
 

1981. Guia pr~tico para identificacao de seis cultivares de Panicum
 
maximum Jacq. atrav~s de suas espiguetas. (Gufa prhctica para la
 
identificaci6n de seis cultivares de Panicum maximum mediante sus
 
espiculas). Revista de Agricultura 56(4):301-306. Port., flus.
 
[Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba-SP, Brasil]
 

Panicum maximum. Cultivares. Semilla. Morfologla vegetal. Brasil.
 

En la Secci6n de Agronomia de Plantas Forrajeras del Instituto de Zootecnia
 
en Nova Odessa, SP, Brasil, se identificaron 6 cv. de Panicum maximum,
 
mediante el examen de los caracteres morfol6gicos de las espiculas. Se
 

compararon las espiculas de los cv. Coloniao, Riversdale, Guing, Gatton
 
Panic, Green Panic y Makueni, en cuanto a pubescencia, forma de las glumas,
 
pigmentaci6n de antocianina, anchura y longitud. (Resumen por M.M.) D04
 

0293
 
23116 MONTEIRO, J.M.C.; FAVORETTO, V.; 'S, R.A. 1984. Epocas de
 

rebaixamento e niveis de nitrogenin na troducao e qualidade de sementes
 
de capim-coloniao. (Efecto de las gpo'as de corte y de los niveles de
 
nitr6geno en el rendimiento y en la caidad de las semillas de Panicum
 
maximum). Pesquisa Agropecugria Brasileira 19(5):545-552. Port., Res.
 
Port., IngI., 29 Refs., Ilus. [Univ. Estadual de Sao Paulo, Rod. Carlos
 
Tonanni, Km 5, 14.870 Jaboticabal-SP, Brasil]
 

Panicum maximum. Producci6n de semillas. Intervalo de corte. Fertilizantes.
 
N. Calidad de las semillas. Germinaci6n. Brasil.
 

Se evaluaron los efectoas de diferentes 6pocas de corte y de 4 niveles de N
 
en el rendimiento y en Is calidad de Is semilla de Panicum maximum. Se
 
analizaron los siguientes componentes del rendimiento de semilla y carac
terlsticas vegetativas: tamafo y densidad de las inflorescencias, rendi
miento aparente de semilla/inflorescencia y por hect~rea, % de germinaci6n
 

y pureza de la semilla, producci6n de semillas puras viables y vigor de los
 
macollas. La 6poca de corte afect6 a todos los componentes del rendimiento
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con excepci6n del tamaio de las inflorescencias. La aplicaci6n de N s6lo
 
afect6 la pureza. So obs-rvaron correlaciones significativas entre el
 
vigor de las macollas y el rendimiento aparente de semilla/inflorescencia y
 
tambi~n de estos pargmetros con el rendimiento aparente de semilla y Is
 
producci6n de semillas puras viables/ha, lo que demuestra ]a importancie
 
del desarrollo de las macollas en la cantidad y calidad de la semilla. Las
 
plantas cortadas a mediados de feb. presentaron mejor producci6n de semilla
 
despu~s de la cosecha; esto significa que debe evitarse el corte y el
 
pastorco del cultivo despugs de esta 6poca, para permitir un mejor rebrote
 
y una mayor producci6n de semillas puras viables. (Resumen del autor. Trad.
 
par I.B.) D04
 

0294
 
21642 NICHOLLS, D.F.; GIBSON, T.A.; HUMPHREYS, L.R.; HUNTER, G.D.;
 

BAHNISCH, L.M. 1973. Nitrogen and phosphorus response of Desmodium
 
uncinatum on seed production at Mt. Cotton, South-eastern Queensland.
 
(Efecto de la iplicaci6n de nitr6geno y f6sforo en la producci6n de
 
semilla de Desmodium uncinatum en Mt. Cotton, sudeste de Queensland).
 
Tropical Grasslands 7(2):243-248. Ingl., Res. Ingl., 8 Refs.
 

Desmodium uncinatum. Fertilizantes. N. P. Producci6n de semillas. Requeri
mientos climfticos. Inflorescencia. Nodulaci6n. Australia.
 

Se estudi6 el efecto de is cantidad y momento de aplicaci6n de urea y il 
cantidad de fosfato dihidr6geno de Ca en la producci6n de semilla de 
Desmodium uncinatum cv. Silverleaf, cultivado en un suelo rojo-amarillo 
podz6lico en Mt. Cotton en el sudeste de Queensland, AuAtralia. En 2 de 
los 3 afios del estudio se registraron buenas respuestas a los niveles altos
 
de fosfato y a la aplicaci6n de urea. Estos efectos se debieron principal
mente al aum<tnto de densidad de inflorescencias. El no. de semillas
 
formadas/nudo y el tamalo de la semilla mostraron variaci6n estacional y
 
reflejan la inestabilidad del clima del sudeste de Queensland pars la
 
producci6n de semilla de D. uncinatum. (Resumen del autor. Trad. per M.M.)
 
D04
 

0295
 
22376 ORTIZ DE ACOSTA, A. 1984. Dormancy on Brachiarla dictyoneura (Fig.
 

et de not.) Stapf. (Latencia de Brachiaria dictyoneura). Mag.Sc.
 
Thesis. Scotland, University of Edinburgh. 158p. Ingl., Res. Ingl., 143
 
Refs., Ilus.
 

Brachiaria dictyoneura. Semilla. Latencia. Escarificaci6n. Temperatura.
 
Germinaci6n. Tratamiento de la semilla. Colombia.
 

Se dise66 un proyecto pars investigar m6todos pars romper Is latencia que
 
pudieran utilizarse en semillas de Brachiaria dictyoneura. Se disefi6 un
 
esquema de germinaci6n y evaluaci6n con tetrazolio para esta especie, con
 
base en esquemas disponibles pars otras gramfnea. Las diferencias en la
 
edad ie Is semilla se obtuvieron mediante almacenamiento de porciones del
 
lote de semilla a -20'C durante diversos perfodos de tiempo; esto no tuvo
 
efecto en la germinaci6n de los 2 lites de B. dictyoneura utilizados. Se
 
emplearon diversos tratamlentos, tanto solos coma en combinaci6n factorial,
 
pars romper Is latencia. Los tratamientos que m~s promovieron esta ruptura
 
fueron la alternaci6n de temp. (20-35'C) y Is uscarificaci6n, manual y
 
mediante Scido sulfilrico concentrado. Mientras el tratamiento t6rmico a
 
80'C fue perJudicial, el tratamiento a 40C promovi6 ligeramente la ruptura
 
de la latencia. El KNO 3 y el AG no tuvieron efecto cuando se aplicaron
 
solos pera promovieron la ruptura le s latencia cuando se combinaron entre
 
sf y con escarificaci6n con 5cido y tratamiento tgrmico a 40'C. Con una
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combinaci6n de tratamientos que inclula temp. alternadas, escarificaciones
 

con Icidos, calor, KNO y AG3 se obtuvo una germinaci6n normal de 70% en

3 


comparac16n con 12% pars el testigo. La viabilidad del lore seg3n determi

naci6n por cinci6n de tetrazolio fue de 82%. Aunque el preeniriamiento
 

(estratificaci6n) redujo el no. de semillas frescas que no germinaron, el
 

aumento del tiempo de preenfriamiento p.rjudic6 la germinaci6n y aument6 el
 

no. de semillas muertas. El efecto negativo del preenfriamiento aumenU6
 

considerablemente cuando se combin6 con cualquiera de lcs otros tratemien

tos, con excepci6n de la escarificaci6n con 5cido. La latencia disminuy6
 

gradualmente con la edad, y la respuesta a los tratamientos para romper Is
 

latenria fue mayor en la semilla m~s vieja. Se tratan los resultados
 

obtenidos y se hacen recomendaciones para investigaciones futures. (Resumen
 

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

0296
 
23125 PEREZ, A.; MATIAS, C.; REYES, I. 1984. Influencia de diferentes
 

fuentes nitrogenadas sobre la pruducci6n de semillas de hierba guinea
 

cv. Likoni. Pastos y Forrajes 7(2):203-214. Esp., Res. Esp., ingl., 20
 

Refs., Ilus. [Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey,
 

Perico, Matanzas, Cuba]
 

Panicum maximum. Producci6n de semillas. Fertilizantes. N. Cuba.
 

En un disefio cuadrado latino se estudi6 la influencia de diferentes fuentes
 

nitrogenadas en algunos componentes del rendimiento y la producci6n de
 

semillas de Par !cum maximum cv. Likoni. En cada uno de los tratamientos se
 

aplicaron 360 kg de F!/ha/afio en forms de nitrato de amor.io (A), sulfato de
 

amonio (B) y urea (C) traccionados en 6 cortes, excipto en el testigo (D),
 

al cual no se aplic6 N. En el primer afiohubo diferencias significativas
 

(P < 0.001) para la producci6n total de semillas, obteni~ndose 767, 749,
 

725 y 489 kg du semillas/ha pars los tratamientos A, B, C y D, resp. En la
 

producci6n de semillas llenas no se obtuvieron diferencias significntivas,
 

alcanzgndose 86, 93, 79 y 70 kg/ha/ao en cada uno de los tratamientos. No
 

hubo diferencias significativas en el no. de tallos reproductivos formados
 
y totales, ni para Ia longitud de la panicula. En el segundo afo se
 

enccntraron diferencias significativas entre Jos tratamientos para la
 

producci6n de semillas totales y llenas (P < 0.001) ee 176, 157, 176, 68,
 

23, 19, 16 y 6 kg/ha, reap. En los componentes del rendimi.ento estudiados
 
se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos y el
 

testigo (P < 0.05) s6lo en el segundo afo. Se recomienda aplicar prefe
rentemente nitrato de amonio. (Resumen del autor) D04
 

0297
 
22379 SALINAS, J.G. 1984. Fertilizaci6n para la producci6n de semillas
 

de asstos tropicales. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricul

tura Tropical. 52p. Esp., 48 Refs., Ilus. [CIAT, Apartado Agreo 6713,
 
Cali, Colombia]
 

Setaria sphacelata. Setaria anceps. Panicum maximum. Cench'us ciliaris.
 
Brachiaria decumbens. Brachiaria mutica. Hyparrhenia rufa. Andropogon
 
gayanus. Fertilizantes. N. P. K. Mg. S. Zn. Cu. B. Producci6n de semillas.
 

Desmodium uncinatum. Desmodium ovalifolium. Desmodium intortum.
 

Stylosanthes humilis. Centrosema pubescens. Macroptilium atropurpureum.
 
Macrotyloma axillare. Oxisoles. Colombia.
 

Se revisan los efectos de Is fertilizaci6n en la producci6n de semilla de
 
pastos tropicales, en funci6n de los sistemas de producci6n de semilla
 

existentes en el tr6pico americano, y se identifican las necesidades de
 

investigaci6n en esta irea. Se resumen los sistemas bgsicos de producci6n
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de semillas de pastos en America: el tradicional para gramineas, los de
 
leguminosas de plantaciones agricolas y con soporte fisico, los de graml
neas y leguminosas como praderas y como cultivos; en cada uno se indlcan
 
los objetivos del siatema, la regi6n geogr~fica y establecimiento, el
 
manejo del sistema, los componentes de calidad del producto y la difusi6n
 
del sistema El N aumenta considerablcmente los rendimientos de semilla,
 
principalmente al aumentar el no. de macollas/planta y el no. de fniculas/
 
pianta, y los rendimientos totales de semilla/unidad de grea. Utilizando
 
ejemplos de investigaciones con Setaria sphacelata cv. Nandi II, Panicum
 
maximum, Cenchrus ciliaris, Brachiaria decumbens e Hyparrhenia rufa, se
 
revisan factores relacionados con la respuesta al N en producci~n de
 
o~lla, 6pocas de aplicaci3n, eseaciamiento del cul'Avo forrajero entre
 
surcos y 6poca de cosecha, y eficiencia de utilizaci6n de los fertilizantes
 
nitrogenados. La fertilizaci6n con N puede tener efectos positivos en la
 
eficiencia de los m'todos mec~nicos de cosecha al contribuir a la unifcr
midad y sincronizaci6n de la floracJ6n, y negativos en dosis elevadas ya
 
que causa riesgos de volcamiento. El efecto de Is fertilizaci6n con P para
 
la producc16n de semillas parece ser m5s importante para leguminosas
 
forrajeras que para gramineas. La mayorla de los estudios no han mostrado
 
respuests a las aplicaciones o a las interacciones de P/N. En los ejempos
 
con Andropoon gayanus y B. decumbens, no hubo respuesta significativa al
 
P. El K tiene poca influencia en la producci16r de semilla de gramineas,
 
pero al igual que el P, constituye un elemento esencial pars el estableci
miento de dichas gramineas (especialmente en suelos con un contenido de K
 
menos que 0.1 meq/100 g). En B. decumbens se I.dobservado respuesta en Is
 
producci6n de semilla a ]a fertilizaci6n con Mg. No se observ6 respuesta
 
al Zn y Cu, pero el P afect6 negativamente los reidimientos de semilla. Se
 
presentan ejemplos con Desmodium uncinatum, D. intortum, D. ovalifolium
 
350, Stlosanthes humilis, Neonotonia wigntii, Centrosema pubescens,
 
Macroptilium atropurpureum y Macrotyloma axillare para explicar efectos
 
variables que se ban obtenido con la fertilizac6n con N, P y S; se ban
 
observado respuestas en rendimiento de semilla a la fertilizaci6n con P y S
 
hasta ciertas dosis, pero tamb.Sn se han observado efectos negativos.
 
(Resumen por EDITEC) D04
 

0298
 
21817 SEIFFERT, N.F. 1982. Mgtodos de escarificacao de sementes de
 

leguminosas forrageiras tropicais. (Mgtodos pars Is escarificaci6n de
 
semillas de leguminosas forrajeras tropicales). Campo Grande-MS,
 
Brasil, Empress Brasileira de Pesquisa Agropecugria. Centro Nacional de
 
Pesquisa de Gado de Corte. Comunicado T~cnico no.13. 6p. Port. [Centro
 
Ntcional de Pesquisa de Gado de Corte, Caixa Postal 154, 79.100 Campo
 
Grande-MS, Brasil]
 

Cajanus. Calononium. Centrosema. Leucaena. Macroptilium. Neonotonis.
 
Pueraria. Stylosanths. Semilla. Escarificaci6n. Germinaci6n. Calidad de
 
las semillas. Brasil.
 

Se destaca la importaucia de la escarificaci6n y Fe presentan los m~todo
 
que han producido mejores resultados con las leguminosas forrajeras (segan
 
revisi6n y amplIaci6n realizada en lab. del Centro Nacional de Pesqulsa de 
Gado de Corte). Se incluye una taila con el m~todo y Liempo de exposici6n, 
asT como el Z de germinaci6n esperado para las especies de Cajanus, 
Calopogonium, Centrosema, Leucaena, Macroptilium, Necnotonia, Pueraria y
 
Stylosanthes. Las m descritos 1) tratamiento con fcido sulfg~todos son: 

rico (producto comercial 66°BE); 2) tratamiento con soda c~ustica comercial
 
(soluci6n al 20%); y 3) tratamiento con agua caliente (100C). Pars
 
determinar cu5ndo se justifics la escarificaci6n, se hace una prueba 
inicial de germinaci6n con 100 semillas; en caso de que 6sta hays sido 
menos del 60%, se procede a escarificar y una nueva prueba de germinaci6n 
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debe arrojar resultados de 80-90%. El tratamiento con 5cido sulflrico
 
produce 80% de germinaci6n en Macroptllium y Neonotonis sp., y 95% en
 
Centrosema, Leucaena y Stylosanthes sp., seguido del tratamiento con soda
 
ciustica (80-90%) y del tratamiento con agua caliente (40-90%). Con los
 
primeros 2 tratamientos deben tomarse precauciones para su manejo a nivel
 
de finca. Cajanus sp. no necesita escarificaci6n; Macroptilium sp. alcanza
 
un 50: de gsrminaci6n con inmersi6n en agua caliente (10 min) o en agna a
 
temp. ambiente (24 h). Stylosanthes sp. presents ins mayores % de
 
germinaci6n (95, 90 y 90%, con los 3 m~todos, resp.). Leucaena y
 
Neonotonia sp. se demoran 72 h pare gelminar. (Resumen por I.E.) D04
 

0299
 
23104 SENARATNE, R.; SERESINHE, P.S.J.W. 1984. Effect of seed treatment
 

on the germination of Ipil-Ipil (Leucaena leucocephala (L.) Benth.)
 
seeds. (Efecto del tratamiento de is semilla en is germinaci6n de
 
semillas de Leucaenp leucocephala). Beitrage zur Tropischen
 
Landwirtschaft und Veterinarmedizin 22(l):69-72. Ingl., Res. Ingl., Al.,
 
Rus., Fr., Esp., 10 Refs., Ilus. [Dept. of Agronomy, Ruhuna Univ.
 
College Mapalana, Kamburupitiya, Sri Lanka]
 

Leucaena leucocephala. Semilla. Iratamiento de is semilla. Germinaci6n. Sri
 
Lanka.
 

Se trataron semillas de Leucaena leucocephala con agua caliente, cido
 
sulf6rico concentrado o escarificaci6n, pars inducir la germinaci6n. Las
 
pruebas de germinaci6n en papel de filtrc mostraron un aumento significati
vo en Is velocidad de germinaci6n. Sin embargo, Is escerificaci6n redujo
 
el no. de semillas germinadas despugs de 16 dfas. Se recomienda el trata
miento con ague caliente pars acelerar Is germinsci6n de semillas de L.
 
leucocephala. (Resvm n del autor. Trad. por M.M.) D04
 

0300
 
23108 TOLEDO, F.F. DE; PEDREIRA, A.A.S. 1984. Quantidade de solucao de
 

nitrato de potassio a germinacao de sementes de capim coloniso. (Canti
dad de sollici6n de nitrato de potasio y germinaci6n de semillas de 
Panicum maximum). Revista Brasileira de Sementes 6(l):61-70. Port., 
Res. Port., Ing-., 15 Refs. (Escola Superior da Agricultura Luiz de 
Queiroz, Caixa Postal 96, 13.400 Piracicaba-SP, Brasil] 

Panicum maximum. Semilla. Tratamiento de la semilla. Germinaci6n. Brasil.
 

Las reglas brasileras para el anglisis de semillas son especfficas en
 
cuanto a temp., luz, substratos y tratamientos especiales pars Is ruptura
 
de is latencia, pars la realizaci6n de pruebas estAndar de germinaci6n de
 
semilla de Panicum maximum. Sin embargo, estas reglas no son especfficas
 
en cuanto a Is cantidad de soluci6n de nitrato de potasio para el substra
to; eas probable que muchos analistas de semillas apliquen un exceso de
 
soluci6n en las pruebas4 Debido a los facores expuestos, se realiz5 un
 
trabajo en el Lab. de Semillas de la Escola Superior de Agricultura Luiz de
 
Queiroz. SegOn los resultados obtenidos se concluy6 que el exceso de
 
soluci6n s perJudicial para is germinaci6n y que es posible controlar is
 
cantidad de soluci6n que se debe splicar. (Resu., del autor. Trad. por
 
M.M.) D04
 

V~ase ademgs 0315 0327 0328 0397
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D05 Caracterlsticas Agron6micas
 

0301
 
22378 ABAUNZA A., J.A. 1982. Growth and quality of nine tropical grasses
 

and twelve tropical legumes under dry ind rainy season conditions.
 
(Crecimiento y calidad de nueve gramfneas y doce leguminosas tropicales
 
en condiciones de estaci6n seea y luviosa). Mag.Sc. Thesis. Las
 
Cruces, New Mexico, New Mexico State University. 141p. Ingl., Res.
 
Ingl., 95 Refs., Ilus.
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria ruziziensis. Brachiaria brizantha. 
Brachiaria humidicola. Andropogon gayanus. Panicum maximum. Paspalum 
piicatulum. Hlyparrhenia rufa. Zornia latifolia. Stylosanrhes guianensis. 
Stylosanthes hamata. Stylosanthes scabra. Desmodium ovalifolium. Desmodium
 
gyroides. Galactia striata. Aeschynomene histrix. Pueraria phaseoloides.
 
Crecimiento. Rendimiento. Materia seca. Epoca seca. Epoca liuviosa. Calidad
 
del forraje. Altura de la planta. Cobertura. Digestibilidad. Relacin
 
hoja:tallo. Contenido de proteinas. Contenido de minerales. Taninos.
 
Selectividad. Palatabilidad. Consumo de alimentos. Ultisoles. Colombia.
 

Se sembraron 9 accesiones de gramineas y 12 de leguminosas tropicales en la
 
estaci6n exptl. de CIAT-Quilichao, Colombia. Se cosecharon a intervalos de
 
corte de 3, 6, 9, 12 y 15 semanas en la estacin seca y en la e~taci~n
 
iluviosa de 1980-81 para medir el crecimiento y el rendimiento de MS. Se
 
analiz6 el tejido foliar de las grainineas I leguminosas, por contenido de 
PC, DIVMS y % de Ca y de P. Las hojas de las leguminosas tambign se
 
analizaron por % de S y de tanino y la solubilldad del N en soluciones de
 
tamp6n y de 6cido pepsina. Se midi6 la aceptabilidad relativa de las
 
gramineas y leguminosas para los animales en pastoreo, despu~s de 6 semanas
 
de rebrote. Las accesiones de gramineas de mayor rendimiento en las 2
 
estaciopes fueron Brachiaria decumbens 606 y Andropog n gayanus. Entre 1&s
 
leguminosas, durante la estaci~n seca, Stylosanthes hamata alcanz6 el mayor
 
rendimiento y Zornia sp. 9648 el menor. Sin embargo, durante la estacin
 
lluviosa, Desmodium ovalifolium dio el mayor rendimiento y Galactia striata
 
el menor. Entre las gramlneas, B. ruziziensis tuvo el mayor % prom. de PC,
 
e Hyparrhenia rufa el menor en ambas estaciones. Entre las leguminosas,
 
Zornia sp. 9648 present5 el mayor contenido de PC y la mayor DIVMS, en
 
tanto que D. ovalifolium dio los menores valores en ambas estaciones. Las
 
gramineas postradas presentaron, como grupo, una DIVMS significativamente
 
mayor que las gramineas erectas en ambas estaciones. Generalmente todas
 
las accesiones presentaron bajo % de Ca y P. Sin embargo, las leguminosas
 
presentaron mayores % que las gramineas. Los mayores % de S fueron pa:a
 
Zornia sp. 9648 en ambas estaciones. Puelaria phaseoloides y Centrosema
 
pubescens generainente presentaron mayores % de N en la FND. Las mayores
 
solubilidades de N en la MS se observaron en las 2 accesiones de Zornia, eLn
 
tanto que las menores correspondieron a las 2 accesiones de Desmodium. La
 
menor solubilidad de N en FND en solucin de 9cido-pepsina correspondi6 a
 
D. ovalifollum que tambi~n present6 los mayoreo % de tanivo. Los animales 
pasaron m~s tiempo pastando A. gayanus y A. humidicula, entre las graml
neas, y S. capitata seguida de S. her,ata, entre las leguminosas. lba
 
graminea B. ruziziensis y las leguminosas S. scabra, D. gyroides y 0.
 
ovalifolium fueron aparentemente las accesiones menos palatables para los
 
animales. (Resumen del autor. Trad. por loB.) D05
 

0302
 
23550 ARREDONDO R., R. 1983. Evaluaci6n de 12 Ifneas de dolecos
 

(Dolichos lablab), bajo condiciones de temporal para ]a producci6n do
 
forraje. Tesis Ing.Agr. Irapuato, M~xico, Universidad de Guanajuato.
 
90p. Esp., Res. Esp., 19 Refs., Ilus.
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Lablab purpureus. Cultivares. Evaluaci6n. Producci6n de forraje. Materia
 

aeca. Composici6n quimica. M~xico.
 

En la Escuela de Agronomla y Zootec.. a do Is U. de Guanajuato, M6xico,
 

localizada a 1750 m.s.n.m., con di semaicllido y suelo de de
clima pH 7.7 


textura media y color Caf[ oscuLo, se realiz6 un estudio para evaluar 12 

lineas de la leguminosa Dolichos lablab (Lablab purpureus) en condiciones 

de temporal. Se sembr6 el 18 de junio do 1981, en surcos de 76 cm de 

ancho, utiliz~ndose 12 kg de semilla pura viable/ha. Se aplic6 una sola 

fertilizaci6n en el mometto de la siembra con la f6rmu]a 40-60-00, y se 

hicieron 2 aplicaclones (4 kg/ha) de carbaril en polvo al 7.5%. So utiliz6 

un disefio exptl. qe bloques al azar con 12 tratamientos y 4 repeticiones. 

Los par~metros evaluados fueron: producc16n de materia verde y de MS 

(tiha), calidad nutricional e incidencla de plagas y enfermcdades. En los 

tratamientos evaluados hubo diferencia altamente significativa tanto para 

tratamientos como pars bloques (P = 0.01). Los cv. de mayer rendimiento 

fueron Egipto 195851 y Roque 31826 (44.2 y 43.6 t de MS/ha, resp.); otros 

cv. sobresalientes fueron China 388002 e India 164302 (34.0 y 32.8 t de
 

MS/ha, resp.). Esta producc16n se obtuvo on un solo corte, excepto en
 
India 164302 que recibi6 2 cortes. Los tratamientos con mayor producci6n 

de forraje verde tambi6n fueron los m~s productivos en MS; sin embargo, en 

el anglisis estadistico los tratamientos no mostraron diferencia signifi

cativa, pero si ]is bloques (P = 0.01), no obstante Egipto 195851 super6 a 

Roque 31825 en 2.3 t/ha. Se realiz6 viaanglisis bromatol6gico de muestras 

de forraje seen de cada tratamiento, obteni~ndose los valores de PC, 

ccnizas, FC, Ca y P. Las plagas y enfermedades no fueron un problema grave 

pars el desarrollo del expt. ya quo la infestaci6n fue leve y general para 

todos los tratamientos. (Resumen del autor) DO5 

0303
 

22896 BUFARAH, G.; CHISI, O.M.A.A.; ALCANTARA, V. DE B.C.; MECELIS, N.R.;
 

ALCANTARA, P.B.; OLIVEIRA, P.R.P. DE; LUCHESI, M. DE F. 1981. 0
 

Macrotyloma axillare (E. Mey) Verdic. (Macrotyloma axillare). Nova
 

Odessa-SP, Brasil, Secretarla de Agricultura e Abastecimento. Nota
 

Cientifica no.l. 8p. Port. [Conselho Nacional de Desenvolvimento
 

Cientiflco e Tecncl6gico, Av. Marecha Camara, 365, 20.000 Rio de
 

Janeiro-RJ, Brasil]
 

Macrotyloma axillarc. Morfologla vegetal. Rendimiento. Hateria seca.
 

Fertilizantes. Contenido de proteinas. Praderas mixtas. Rhizobium. Nutri

ci6n vegetal. Producci6n de semillas. Brasil.
 

Se presenta informaci6n sobre el origen, morfologla, caracteristicas
 

agron6micas, asociaci6n con gramineas, relaci~n con Rhizobium, requeri

mientos nutricionales, composici6n quimica, producci6n y teenologla de
 

semillas de Macrotyloma axillare. Segn .os resultados obtenidos en
 

ensayos regionales en el Estado de Sao Paulo, Brasil, esta leguminosa
 

muestra buenas perspectivas pars su utilizaci6n en praderas. (Resumen por
 
M.M.) D05
 

0304
 

23535 CHEE, W.C.; CHEN, C.P.; AJIT, S.S. 1982. Assessment of Leucaena
 

leucocephala introductions in Peninsular Malaysia. (Evaluaci6n de
 

Introducciones de Leucaena leucocephala en Malaysia peninsular). MARDI
 

Research Bulletin 10(2):159-166, Ingl., Res. Ingl., Mal., 13 Refs.
 

[Malaysian Agricultural Research & Development Inst., Feed Resources
 

Branch, Bag Berkunci 202, Pejabat Post U.P.M., Serdang, Selangor,
 
Malaysia]
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Leucaena leucocephala. Introducciones. Evaluaci6n. Rendimiento. Materla
 
seca. Hgbito de crecimiento. Relaci6n hoja:tallo. Mimosina. Contenido de N.
 
Malaysia.
 

Durante 4 afios se introdujeron y evaluaron en pequefias parcelas 76 accesio
nea de Leucaena le ocephala procedentes de Filipinas, en Malaysian
 
Agricultural Research and Development Institute, Serdang, con miras a su
 
adaptaci6n a las condiciones de Malaysia. Las accesiones se clasificaron
 
agron6micamente seg6n su crecimiento, en tfrminos de altura de la planta,
 
grosor del tallo, vigor de rebrote de los retofios, producci6n de hojas,
 
rendimiento de MS, plaga, y enfermedades. Los rendimientos de MS se
 
correlacionaron positivamente con los pargmetros anteriores y con el % de
 
mimosina, pero negativamente con la relac16n hoja:tallo y la densidad
 
floral a ]as 9 semanas del rebrote. El N foliar fue generalmente alto (4%
 
en la MS) entre las accesiones promisorias. Las evaluaciones permitierop
 
identificar las 20 mejores accesiones. Las accesiones filipinas no. 5, 13,
 
19, 30, 55, 62, 65, 69 y 70 fueron suficientemente productivas como para
 
someterlas a evaluaciones posteriores. (Resumen del autor. Trad. por N.M.)
 
DO5
 

0305
 
23129 CLEMENTS, R.J.; WINTER, W.H.; REID, R. 1984. Evaluation of some
 

Centrosema species in small plots in northern Australia. (Evaluaci6n de
 
algunas especies de Centrosema en parcelas pequefias en el norte de
 
Australia). Tropical Grasslands 18(2):83-91. Ingl., Res. Ingl., 25
 
Refs. [Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization,
 
Division of Tropical Crops & Pastures, Cunningham Lab., 306 Carmody
 
Road, St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Centrosema nascuorum. Centrosema brasilianum. Centrosema schottii.
 
Centrosema irginianum. Centrosema pubes-ens. Stylosanthes hamata.
 
Macroptilum atropurpureum. Evaluaci6n. Rendimiento. Materia seca. Persia
tencia. Contenido de N. Contenido de P. Contenido dc K. Contenido de S.
 
Establecimiento. Relaci6n hoja:tallo. Australia.
 

Se evaluaron 21 accesiones de 5 especies de Centrcsema en pruebas de corte
 
efectuadas durante 2-3 afios, en 3 localidades on el norte de Australia
 
(estaciones de investigaci6n de Katherine, Lansdown y Narayen), junto con
 
Stylosanthes hamata cv. Verano y Macroptilium atropurpureum cv. Siratro.
 
En Katherine, varias accesiones de C. pascuorum presentaron rendimientus de
 
forraje iguales o superiores a los de Verano y reservas de semilla en el
 
suelo de 1 o m9s t/ha durante la tercera estaci6n seca. Las accesiones de
 
C. brasllianum y de C. schottii presentaron rendimientos menores pero
 
fueron persistentes y productivas durante el expt. Las 2 accesiones de C.
 
virginianum no persistieron. En Lansdown,' el establecimiento fue escaso
 
pero 2 accesiones de C. schottii, una de C. brasilianum y Verano produjeron
 
rendimientop de forraje superiores a 1 t/ha en la segunda estaci6n de
 
crecimiento. En Narayen, Siratyu fue la 6nica leguminosa que tuvo 6xito.
 
En un segundo expc., se cultivaron 10 accesiones de C. pascuorum en hileras
 
cortas en 3 tipos de suelo en Narayen y se cosecharon para efectuar an~li
sis de nutrimentos minerales antes de la floraci6n. No hubo diferencias
 
significativas en el contenido de N de las accesiones. Se presentan los
 
contenidos do P, K y S de cada accesi6n y una lista de las concn. prom. de
 
9 elementos adicionales. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) D05
 

0306
 
15639 GONCALVES, C.A.; MEDEIROS, J. DA C.; CUR1, W.J.; JORGE, M. DE J.
 

1979. Producao de gramineas e leguminosas forrageiras no Territ6rio
 
Federal de Rondonia. (Producci6n de gramineas y leguminosas forrajeras
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en el Territorio Federal de Rondonia). Porto Velho-RO, Brasil, Empresa
 
Brasileira de Pesquisa Agropecugr1i. Unidade de Execucao de Pesquisa de
 
Ambito Territorial de Porto Velho. Comunicado Tgcnico nu.3. 37p. Port.,
 
20 Refs., Ilus.
 

Setaria anceps. Brachiaria humidicola. Brachiaria dictyoneura. Brachiaria
 
decumbens. Cynodon nlemfuensis. Paspalum plicatulum. Digitaria. Axonopus.
 
Echinochloa pyramidalis. Panicum maximum. Eragro.tis curvula. Stylosanthes
 
huimilis. Stylosanthes gufanensis. Stylosanthes hamata. Centrosema
 
pubescens. Pueraria phaseoloides. Macroptilium atropurpureum. Calopogonium
 
mucunoides. Galactia striata. Leucaena leucocephala. Macrotyloma axillare.
 
Desmodium intortum. Lablab purpureus. Introducciones. Evaluaci6n. Rendi
miento. Materia seca. Contenido de proteinas. Fertilizantes. P. Epoca seca.
 
Epoca lluviosa. Deois incompleta. Insectos perJudiciales. Resistencia.
 
Amazonia. Brasil.
 

Se presentan los resultados de introducci6n y evaluaci6n de forrajes en 2
 
campos exptl. en el Territorio Federal de Rondonia, Brasil, en condiciones
 
edafoclimgticas diferentes. Los resultados de observaciones de un aftode 
introducci6n mostraron que en producci6n total, persistencia y resistencia, 
las gramineas que mis so destacaron en ambas localidades incluyeron: 
Axonopus sp., Brachiaria humidicola, Paspalum plicatulum, Setaria anceps, 
junto con Hyparrhenia rufa en la Hacienda Presideute Hermes y Panicum 
maximum cv. Congyloides en la Hacienda Rita de Cassia. B. decumbens 
tambign present6 buen comportamiento en ambas localidades, pero mostr6 
susceptibilidad a Deois incompleta. Las mejores leguminosas en ambas 
localidades incluyeron Stylosanthes guianensis IRI-1022, S. guianensis cv. 
Cook, S. hamata, Centrosema pubescens IRI-1282 y Pueraria phaseoloides. El 
% de PC fue superior en las lguminosas que en las gramineas, especialmente 
en Leucaena leucocephala en la Hacienda Presidente Hermes, y en C. 
pubescens IRI-1282 y P. phaseoloides en ambas localidades. En respuesta e 
la aplicaci6n de 50 kg de P/ha, los rendimientos de MS de las gramineas y 
las leguminosas aumentaron relativamente, pero no los niveles de PC. Las 
gramineas qu- m~s se destacaron en ambas localidados, al fertilizarlas en 
el perlodo crItico del aia, produjeron m~s que las no fertilizadas en la 
gpoca de lluvias. Se puede par 1o menos duplicar la capacidad de sosteni
miento y mejorar el valor nutricional de las gramineas con fertilizaci6n 
con P durante la 6poca seca. Esto no se observ6 en las leguminosas. 
(Resumen por EDITEC) D05
 

0307 
22852 GROF, B. 1983. Preliminary studies on the performance of accessions 

of tropical fine stem stylo (Stylosanthes guianensis sw. var. 
guianensis) in the eastern plains of Colombia. (Estudios preliminares
 
sobre el comportan!ento de accesiones de Stylosanthes guianensis 
var. 
guianensis en los Llanos Orientales de Colombia). Tropical Grasslands 
17(4):164-170. Ing3., Res. Ingl., 4 Refs., Ilus. [CIAT, Apartado A~reo 
6713, Cali, Colombia]
 

Stylosanthes guianonsis. Accesiones. Evaluaci6n. Rendimiento. Materia seca.
 
Colletotrichum glocosporioides. Caloptilia. Resistencia. Control de insec
tos. Insecticidas. :nflorescencia. Producci6n de semillas. Llanos Orienta
lea. Colombia.
 

Se realizaron eaiuaciones agron6micas dL 76 accesiones de Stylosanthes
 
guianensis var. guianensis "tardlo" en la Estaci6n Exptl. Carimagua, Llanos
 
Orientales de Colombia. De 27 accesiones ensayadas, CIAT 10136 fue Is de
 
mayor rendimiento de MS y la ms resistente a la antracnosis
 
(Colletotrichum gloeosporioides) y al barrenador del tallo (Caloptilia
 
sp.). En otro expt. con 33 accesiones, CIAT 2362 mostr6 un alto grado de
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tolerancia al ataque de enfermedades e insectos, y s6lo 4 accesiones
 

mantuvieron 75% o m~s de la poblaci6n original de plantas en la segunda
 

6poca lluviosa. El rendimiento de semilli de CIAT 10136 se redujo en 65%
 

cuando no hubo control de insectos. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) D05
 

0308
 

23529 JONES, R.M. 1984. Yield and pe:.istence of the shrub legumes 

Codarloecalyx gyroides and Leucaena leucoc phala on the coastal lowlands 

of southeastern Queensland. (Rendimlento y persistencia de las 

leguminusas arbustivas Codariocalyx (Desmodium) gyroides y Leucaer ', 
costeras del sudeste de Queesland). 

Queensland, Australia. Commonwealth Scientific and Industrial Research 

Organization. Division of Tropical Crops and Pastures. Tropical Agronomy 

Technical Memorandum no.38. 9p. Ingl., Res. lngl., 17 Refs.
 

[Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization, Cunningham
 

Laboratory, 306 Carmody Rd., St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

leucocephala en !as llanuras 


Desmodium gyroides. Leucaena leucocephala. Rendimiento. Materia seca.
 

Fersistencia. Sequia. Humedad. Resistencia. Nematodos. 
Hojas. Tallos.
 

Contenido de minerales. Australta.
 

Se sembraron plantas espaciadas de 3 accesiones de Desmodium (Codariocalyx) 

gyroides y de Leucaena leucocephala cv. PerG (esta Oltima con o sin aplica

ci6n de 10 t de cal/ha) en 2 sitios adyacentes en llanuras costeras del 

sudeste de Queensland, Australia. S61o uno de los sitios tenla buen 

drenaje. Se midieron e. rendimiento y la persistencia de las especies
 

durante 4 afios. D. gyroides fue inicialmente m5s productivo que L.
 

leucocephala pero su persistencia fue inferior, especialmente en el sitio
 

seco, donde todas las plantas murieron. La baja persistencia de D.
 

gyroides se atribuy6 particularmente al dafio ocasionado por nematodos y
 

larvas (Xyloryictidae). Todas las plantas de L. leucocephala sobrevivieron
 

y su productividad, aunque baja en el sitio himedo, mejor6 con el tiempo.
 

La aplicaciln de cal aument6 el rendimiento de L. leucocephala en 50% en el
 

sitio seco, y en 300% en el sitio hOmedo. 1). gyroides produjo pocas semi

llas, ho cual hace improbable su persistencia a travs de regeneraciln de
 

plgntulas. Los resultados obtenidos no fucron alentadores para el usu
 

comercial de D. gyroides en el sudeste de Queensland. (Resumen del autor.
 

Trad. por M.M.) D05
 

0309
 

20721 MILLS, P.F.L.; BOULTWOOD, J.N. 1981. A comparison of Cynodon
 

accessions for yield and palatability. (Comparaci6n del rendimiento y
 

la palatabilidad de algunas arcesiones de Cynodon). Zimbabwe Journal of
 

Agricultural Research 19(2):143-150. Ingl., Res. Ingl., 7 Refs., Ilus.
 

[Henderson Research Station, Dept. of Research & Specialist Services,
 

Ministry of Agriculture, Private Bag 222A, Salisbury, Zimbabwe]
 

Cynodon aethiopicus. Accesiones. Evaluacin. Rendimiento. Materia seca.
 
Palatabilidad. Zimbabwe.
 

Se midieron los rendimientos de forraje de 49 accesiones de Cynodon spp.
 

durante 3 estaciones y se determin6 su aceptabilidad por el ganado durante
 

2 estaciones. En las comparaciones se incluy6 la especie C. aethiopicus
 

cv. No. 2, de uso eomfn. En 1977-78 y 1979-80 se deJ6 que ganado bovina
 

pastara en las accesiones por 1-3 dias, a intervalos de 5-7 semanas; se
 

tomaron muestras antes y despu6s de cada pastoreo para determinar las
 

cantidades de forraje disponible y consumido. Estos datos se usaron para
 

calcular Indices de preferencia para has accesiones. Los rendimientos
 

totales de MS forrajera variaron de 8090-16,710 kg/ha en 1977-'8,
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11,300-19,400 kg!ha en 19?3-79 y 11,280-20,750 kg/ha en 1979-80. Una
 
accesi6n super6 signif,:.tiamente el rendimiento del cv. No. 2 en las 3
 
estaciones y otras 4 Ic tieraron en una estac,6n. Independientemente de
 
la significaci6n, 5 acceslones superaron el rendimiento del cv. No. 2 
en
 
las 3 estaciones y 10 accesiones lo hicieron en las 6ltimas 2 estaciones.
 
La clasificaci6n de las accesiones segfn su rendimiento var16 considera
blemente entre las estaciones, aunque aIgunas accesiones siempre obtuvieron
 
altas clslficaciones y otras, bajas. En 1979-80 se registraron diferen
cias significativas entre los Indices de preferencia, pero esto no suced16
 
on 1977-78. Algunas accesiones presentaron Indices mas altos que el cv.
 
No. 2 pero no fueron significativas las diferencias. Con la excepci6n de
 
algunas accesiones con indices muy baJos, el rango de valores fue pequefio
 
en ambas estaciones. Las clasificaciones de accesiones segfn los Indices
 
de preferencla variaron considerablemente entre las 2 estaciones. Se
 
consider6 que 8 accesiones eran adecuadas para investigaciln adicional, con
 
base on su producci6n do forraje. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) D05
 

0310
 
20978 RALPH, W. 1983. Testing grasses for tropical pastures. (Evaluaci6n
 

de gramfneas para praderas tcoplcales). Rural Research 119:11-14. Ingl.,
 
3 Refs., flus.
 

Andropogon gayanus. Bothriochloa insculpta. Cenchrus ciliaris. Chloris
 
gayana. Chrysopogon. Dichanthium annulatum. Digitaria milanjiana. Digitaria
 
smutsii. Paspalum plicatulum. Urochloa bolbodes. Urochlo mosambicensis.
 
Adaptaci6n. Evaluaci6n. Suelos. Establecimiento. Quema. Herbicidas. Austra
lia.
 

So identificaron varias especies de gramIneas adaptadas a diferentes suelos
 
en el noreste de Queensland, Australia, y se ensayaron t6cnicas de eatable
cimiento. Chioris gayana, Paspalum plicatulum y Urochloa mosambicensis
 
mostraron buena adaptabilidad a uno o m~s sitios de suelos sol6dicos. En
 
suelos arcillosos agrietados y en suelos negros se adaptaron bien
 
Bothriochloa insculpta, Cenchrus ciliaris, Chrysopogcn sp. y Dichanthium
 
annulatum. (Resumen por Herbage Abstracts. Trad. por M.M.) D05
 

0311
 
23103 RUSSELL, M.J.; KLEINSCHMIDT, F.H. 1984. Performance of pasture
 

grass cultivars and their associates at Queensland Agricultural College,
 
(Comportamiento de cultivares de gramIneas forrajeras y factores
sus 

asociados er Queensland Agricultural College). Tropical Grasslands
 
18(l):55-61. Ingl., Res. Ingl., 14 Refs., flus. [Darling Downs Inst. of
 
Advanced Education, P.O. Darling Heights, Toowoomba, Qid. 4350, Austra
lia] 

Panicum maximum. Panicum coloratum. Digitaria decumbens. Pennisetum
 
clandestinum. Ccnchrus ciliaris. Chloris gayana. Cynodon plectustachyus.
 
Setaria splendida. Setaria anceps. Paspalum notatum. Brachiaria.
 
Cultivares. Establecimiento. Pastoreo. Cobertura. Composici6n botgnica.
 
Persistencia. Rendimiento. Australia.
 

Se evalu6 durante 5 afios el comportamiento de 20 cv. de gramineas forraje
ras en un suelo Solodised Solonetz en Queensland Agricultural College,
 
Australia. Se midieron en 8 ocasiones la cobert'ra foliar y el rendimiento
 
de la parte agrea do las praderas, asi como la contribuci6n de todos los
 
constituyentes de la pradera al rendimiento. Las praderas mostraron lo que
 
parece ser 
un patr6n caracterfstico de establecimiento y estabilizacil6n en
 
relacl6n con sus competidores, tanto nativos como introducidos. Las
 
gramineas sembradas de mejor comportamiento fueron los cv. estoloniferos
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Digitaria decumbenc y Pennisetum clandestinum y los cespitosos Panicum
 
maximum cv. Petrie Green Panic y Catton Panic. (Resumen del autor. Trad.
 
por M.M.) DO5
 

0312
 
22393 THOMAS, V.; ANDRADE, R.P. DE 1984. Desempenho agron6mico de cinco
 

gramIneas tropicals sob pastejo na regiao dos Cerrados. (Comportamiento
 
agron6mico de cinco gramineas tropicales bajo pastoreo en la regi6n de 
Cerrados). Pesquisa Agropecugria Brasileira 19(8):1047-1051. Port.,
 
Res. Port., Ingl., 10 Refs., flus. [Empresa Brasilelr-i de Pesquisa
 
Agropecu~ria, Caixa Postal 70.0023, 73.300 Planaltina-DF, Brasil]
 

Andropogon gayanus. BLrachiaria decumbens. Brachiaria ruziziensis.
 
Brachiaria humidicola. Panicum maximum. Rendimiento. Materia seca. Digesti
bilidad. Praderas mixtas. Stylosanthes guianensis. Compatibilidad. Persis
tencia. Pastoreo. Contenido de minerales. Cerrado. Brasil.
 

Se realiz6 on expt. durante 4 estaciones en el Centro de Pesquisa Agrope
cugria dos Cerrados en Planaltina (1rasilia, Brasil) en una sabana tropical
 
kCerrado), para comparar el comportamiento agron6mtnio bajo pastoreo de 5 
gramneas: Andropogon gayanus cv. Planaltina, Brachiaria decumber.s cv. 
Basilisk, B. ruziziensis, B. humidicola y Panicum maximum cv. Guinezinho. 
Las gramineas se sembraron con o sin Sty1olsanthes guianensis cv. Cook. La 
productividad de A. gyanus permaneci6 notoriamente constante durante los 3 
aflos posteriores al afio de establecimiento, en tanto que la de las otras 
gramfneas declin6 considerablemente. B. humidicola fue la menos producti-
Va. En la primera estaci6n despus del a6o de estableciraiento los rendi
mientos de MS, las DIVMS, y los contenidos de N, Ca y P fueron mayores en 
las parcelas que contenlan la leguminosa que en las parcelas de graminea 
pura. Al comienzo de la segunda estaci6n despu6s del aio de establecimien
to, S. guianensis desapareci6 a causa de la antracnosis. Sin embargo, en 
esa estaci6n hubo un efecto residual notorio de la leguminosa, en las 
parcelas que la hablan tenido, y tanto el contenido como los rendimientos 
de N de la gramines aumentaron considerablemente. (Resumen del autor. Trad. 

T

por .B.) D05 

Vgase ademgs 0231 0236 0256 0263 0264 0268 0274 
0280 0330 0333 0336 0337 0340 0341 
0342 0349 0375 0383 0391 0398 0399 

D06 M~todos y Tgcnicas de Evaluaci6n
 

0313
 
17992 SERRANO, I.; MARTINEZ, J.; PEREIRA, E. 1981. Comparaci6n de
 

distintos m~todos de muestreo en pastos de crecimiento rastrero. Pastos
 
y Forrajes 4(2):213-224. Esp., Res. Esp., Ingl., 4 Refs., flus.
 

Digitaria decumbens. Rendimiento. Materia seca. Evaluaci6n. Disponibilidad
 
de forraje. Epoca seca. An~lisi, estadistico. Cortes. Cuba.
 

Se realizaron 2 expt. para determinar la exactitud de algunos mgtodos de
 
muestreo de la disponibilidad y residuo de Digitaria decumbens. El primero
 
consisti6 er la utilizaci6n del m6todo de muestreo visual para determinar
 
su disponibilidad; se realiz6 en primavera y 6poca seca, para 1o coal se
 
emplearon 5 observadores, quienes tomaron por separado una muestra al azar
 
de tamafio 60. Se estim6 el rendimiento mediante la ecuaci6n min. cuadrg
tica ajustada a 5 puntos de diferentes densidades del pasto en un grea
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cosechable de 0.25 m como marco de referencia. En ur segundo expt. se 
evalu6 el tannfio de Ia muestra y el grea cosechale necesaria, mediante el 
error estandar (EE) con marcos de 0.25 y 0.5 m para 2 la disponibilidad y 
marcos de 0.25 y 0.5 rodeado de 4 muestras de 0.25 m para el residuG en 
Cpoca seca. Tres observadores estimaron con aproxlmaci6n entre un 2-13. 
con respecto al valor real; 2 lograron correlaciones significativas 
(P < 0.001), superior a r = 0.70 considerado como lmite inferior. En la 
gpoca de lluvias y en la seca el EE disminuy6 con el, tamafio de la muestra 
en ambas medidas; no obstante, con el marco de 0.5 m-, el EE result6 mayor 
en el perlodo de lluvia y senor en el seco. El mejor n!togo para estimar 
el residuo fue el de tmar los 4 marcos alredednr de 0.5 m para la 6poca 
seca. Se sugiere que el tamalo de la muestra debe ser adecuado ,(n igual o 
mayor que 30) y emplear marcos de 0.25 en primavera y de 0.5 m' en 6poca 
seca. (Resumen del autor) D06 

0314
 
23570 TO1LP ES, V.; JORDAN, II. 1982. Comparaci~n de variantes del m6todo
 

de muestreo visual en la estin.aci6n de la disponibilidad en Ia bermuda
 
cruzada I (Cynodon dactylon cv. Coast Cross 1). Revicta Cubana de
 
Ciencia Agrlcola 16(3):227-229. Esp., Res. Esp., 3 Refs. [Inst. de
 
Ciencia Animal, Apartado 24, San Jos6 de las Lajas, La 1Habana, Cuba]
 

Cynodon dactylon. Disponibilidad de forraje. Materia seca. Evaluaci6n.
 
Cuba.
 

Se utilizaron los m~todos de muestreo visuales con 5 y 9 marcos de referen
cia y una variante con 5 marcos, para estimar la disponibilidad en 9 
potreros de Cynodcn daecylon cv. Cruzada I al primer, segundo y tercer dia 
de permanencia de los animales. No se encontraron diferencias significa
tivas en las disponibilidades medias obtenidas por los 3 m~todns compara
dos, pero la variante report5 un rendimiento prom. de 0.5 t de materia 
fresca/ha, menos que lns otros 2 m~todos. Las varianzas de los diferentes 
d~as de ocupaci6n difirieron significativamente (P < 0.05) para cada 
m~todo. Los coeficientes de variaci6n estuvieron entre 11.78-31.15%. Los 
resultados obtenidos indican que debe preferirse el mtodo de los 5 marcos 
al de 9 por su simplicidad. La variante probada debe ser utilizada con 
discreci~n ya que puede subestimar las disponibilidades en m~s de 0.5 t/ha. 
(Resumen del autor) D06
 

EO0 FITOPATOLOGIA
 

EO Micosis
 

0315
 
22831 CHAGAS, D.; OLIVEIRA, b.P. 1983. Fungos associados a sementes de
 

gramineas e leguminosas forrageiras. (Hongos asociados a semillas de
 
gramineas y leguminosas forrajeras). Fitopatologia Brasileira 8(1):
 
131-135. Port., Res. Port., Ingl., 14 Refs. [Univ. Federal Fluminense,
 
Depto. de Zootecnia. 24.000 Niter6i-RJ, Brasil]
 

Brachiaria brizantha. Brachiaria ruziziensis. Brachiaria decumbens.
 
Paspalum fasciculatum. Paspalum plicatulum. Panicum maximum. Centrosema
 
pubescens. Pueraria phaseoloides. Crotalaria. Neonotonia wightii. Leucaena
 
leucocephala. Semilla. Enfermedades y pat6genos. Fusarium. Brasil.
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Las semillas de gramineas y leguminosas forrajeras [Brachiaria brizantha
 
cv. Nova Odessa, B. ruzizienqis, B. decumbens, B. decumbens cv. Melhorada,
 
Paspalum fasciculatum cv. Deodoro, Paspalum spp., L. plicatulum, Panicum
 
maximum, Centrosema pubesce .s cv. Deodoro, Pueraria phaseoloides
 
(javanica), Crotalarla sp., Glycine (Neonotonia) wightii, C. javanica y
 
Leucaena.leucocephalal se analizaron por el m~todo de papel de filtro, para
 
identificar los principales hongos que se presentan en ellias. Los hongos
 
que m~s se encontraron en las semillas de gramIneas fueron: Fusarium,
 
Drechslera, Curvularia, Alternaria, Phoma, Helminthosporium, Ascochyta,
 
Trichececium y Nigrospora. En semillas de leguminosas fueron: Fusarium,
 
Alternaria, Phoma y Colletotrichum. Se constat6 una gran incidencia del
 
g~nero Fusarium en las semillas de gramineas y leguminosas estudiadas.
 
(Resumen por M.M.) EOI
 

0316
 
23124 MIRET, R.; RODRIGUEZ, M. 1984. Incidencia de plagas y enfermedades
 

en 8 g~neros de leguminosas. Pastos y Forrajes 7(2):177-18P. Esp., Res.
 
Esp., Ingl., 11 Refs., Ilus. [Estaci6n Experimental de Pastos y Forra
jes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Stylosanthes gulanensis. Teramnus labialis. Desmodium ovalifolium.
 
Macroptilium. Centrosema. Pueraria phaseoloides. Psophocarpus
 
tetragonolobus. Introducciones. Lamprosema indicata. Anticarsia gammatilis.
 
Diabrotica balteata. Insectos perJudiciales. Uromyces phaseoli.
 
Colletotrichum gloeosporioides. Rhizoctonia solani. Alternaria. Resisten
cia. Sintomatologfa. Epoca seca. Epoca lluviosa. Cuba.
 

Duarante 2 aios se estudi6 el grado de ataque de plagas y enfermedades a 8 
leguminosas introducidas, Stylosanthes guianensis CIAT 184, Teramnus 
labialis semilla clara, Pueraria phaseoloides CIAT 9900, Centrosema hibrido 
CIAT 438, Neonotonia wightii, Psophocarpug tetragonolobus, Macroptilium sp. 
CIAT 535 y Desmodium ovalifoliu uLAT 350, en un disefo de bloques al azar 
con 3 repeticiones y parcelis de 10 x 3 m. El muestreo se realiz6 mediante 
un marco cuadrado de 0.50 m tirado al azar 5 veces. El expt se desarro
116 en un suelo rojo ferralitico lixiviado. las mediciones se hicieron 
quincenalmente. En el perlodo exptl. incidieron en las leguminosas 3 
especies de insectos: Lamprosema indicata, Diabrotica balteata y Anticarsia 
gammatilis, asi como 4 enfermedades fingicas: roya (Uromyces haseoli), 
antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides), alternariosis (Alternaria 
sp.) y podredusbre del tallo (Rhizoctonia solani). El perlodo lluvioso 
constituy6 la 6poca de mayor ataque, tanto de las plagas como de las 

enfermedades, con excepci6n de la roya que alcanz6 su mayor virulencia en 
la gpoca seca. Macroptilium sp. CIAT 9900 y N. wightii fueron las especies
 
mis afectadas y P. tetragonolobus y P. phaseoloides las menos atacadas.
 
(Resumen del autor) E31
 

0317
 
23549 OLAYA H., G. 1985. CaracterlstIcas de aislamientos de Rhizectonia
 

solani Kuhn y su importancia como pat6geno de Stylosanthes guianensis
 
(Aubl) Sw. Tesis Ing.Agr. Palmira, Colombia, Universidad Nacional.
 
l8p. Esp., Res. Esp., ingl., 68 Refs., Ilus.
 

Stylosanthes guianensis. Enfermedades y pat6genos. Rhizoctonia solani.
 
Patogenicidad. Resistencia. Centrosema brasilianum. Centrosema macrocarpum.
 
Centrosema pubescens. Pueraria phaseoloides. Desmodium ovalifolium.
 
Electroforesis. Contenido de N. Digestibilidad. Rendimiento. Materia seca.
 
Colombia.
 

Se compararon 7 aislamientos de Rhizoctonia solani obtenidos de
 
Stylosanthes guianensis, Centrosema brasilianum y frijol, con base en
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caracterlsticas culturales, taxon6micas y biotaxon6micas. Se estableci6
 
una variaci6n considerable en la tasa de crecimiento, el color del micelio,
 
la zonaci~n, la presencia, distribuci6n y tamalio de los esclerocios, la
 
textura y forma del micelin y la virulencia a diferentes ecotipos de
 
leguminosas forrajeras tropicales promisorias. Los aislamientos de R.
 
solani, obtenidos de Centrosema, fueron poco virulentos para S. guianensis,
 
mientras que los provenientes de esta especie forrajern sl 1o fueron pars 
los ecotipns de Centrosema. Todos los aislamientos, incluyendo a los del
 
frijol, fieron patog~nicos para Pueraria Fhaseoloides, pero en Desmodium 
ovalifolium s6lo los aislamientos de Stylosanthes fueron virulentos. Se 
estableci6 una clar3 correlaci6n (0.86) entre la tasa de crecimiento y la 
virulencia. Se determinaron 6 aislamientos multinucleados y uno binuclea
do, de c~lulas hifales en pleno creciniento. La presencia de este aisla
miento hace indispensable la determinaci6n del no. u, nfcleos al iniciar 
ensayos con R. solani, para evitat confusiones con hongos similares. Se
 
ubicaron er. 3 grupos de anastomosis los aisla,,Ientos AG-I, AG-2 y AG-4, 
pero al realizar ensayos con electroforesis de isuenzimas, se encontr que
 
los modelos de bandas fueron diferentes pars les aislamientos probadores de
 
los grupos de anastomosis y para los aislamientos probados en este estudio.
 
Este hecho llev6 a cuestionar la importancia de los grupos de anastomosis;
 
estos grupos mostraron relaci6n con el origen ecolgico y la virulencia de
 
los aislamientos. Los del grupo 1 fueron aislados del follaje y presenta
ron la mayor virulencia, mientras que el aislamiento del grupo 4 fue 
aislado de hipoc6tilos y se mostr6 poco virulento. En una prueba de
 
patogenicidad, los ecotipos de Centrosema spp. y P. phaseoloides fueron mns
 
afectados que los ecotipos de S. guianensis (comunes y tardlos), D.
 
ovalifolium y S. capitata. Se prob6 el efeto de la edad de S. guianensis
 
en el dafio por Rhizoctonia con 2 ecotipos, C'AT 1283 (tardlo) y CIAT 184 
(com~n), y los 2 aislamientos mils virulentos del ensayo de patogenicidad; 
se examinaron plantas de 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 y 32 semanas de edad. La
 
reacci6n de los -cotipos fue diferetcial para cada aislamiento y tuvo mucha
 
relaci6n con la edad. Las plantas ms j6venes del ecotipo CIAT 1283
 
resultaron muy afectadas cuando se inocularon con I. 1283; la enfermedad
 
fue menor en plantas de 12 semanas y de ahl en adelaute se increment6 con
 
la edad de las plantas, present~ndose un coeficiente de correlaci6n de 0.93
 
para estas variables. Cuando las plantas de este ecutipo se inocularon con
 
1. 5583, se encontraron un comportamiento lineal y ur,:correlaci6n positiva
 
(r = 0.85). En el ecotipo CIAT 184, la reacci6n a I. 5583 fue indepeneien
te de la edad, pero con I. 1283 un modelo logarltmico se ajust6 a estas
 
variables con un coeficiente de correlaci6n de -0.9G. En general, las
 
plantas de 12 semanas fueron bastante resistentes y el ecotipo que sufri6
 
mayor dafo fue CIAT 1283, tal vez debido a la viscosidad de sus tallos y
 
hojas que favorecieron el desarrollo del pat6geno. Las p6rdidas de forraje
 
en general fueron bajas como tambin las 
p~rdidas de forraje por defolia
ci6n. El contenido de N no se redujo pero la digestibilidad se afect6 
tanto por el pat6geno como por la edad. CIAT 184 mostr6 buena capacidad de 
rebrorc, lo cual lo hace bastante resistente a la enfermedad. Se encontr6 
un estImulo provocado por R. solani en el crecimiento de las plantas de S. 
guianengis y D. ovalifolium, lo cual hace suponer la segregaci6n de hormo
nas por el pat6geno. (Resumen del autor) EO1
 

0318
 
23128 PACHINBURAVAN, A. 1984. Characterization of Rhizoctonia solani
 

Kuhn causing web blight of Siratro. (Caracterizaci6n de Rhizoctonia
 
solani, causante de afiublo bacteriano de Macroptilium atropurpureum cv.
 
Siratro). Thai Journal of Agricultnral Science 17(3):163-168. Ingl., 
Res. Ingl., 6 Refs., Ilus. [Khon Kaen Univ., Faculty of Agriculture, 
Khon Kaen, Thailand] 
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Macroptilium atropurpureum. Hojas. Rhizoctonia solani. Enfermedades y
 
pat6genos. Patogenicidad. Sintomatologla. Thanatephorus cucumerig
 
Tailandia.
 

Se observ6 Ia incidencia de Piublo bacteriano, causada pot Rhizoctonia
 
solani, en Macroptilium atropurpureum cv. Siratro en praderas expt]. en el
 
noreste de Tailandia. La enfermedad fue severa despugs de perlodos
 
prolongados de alta precipitaci6n y humedad. El pat6geno se caracteriz6
 
por estar en conformidad con la especie Rhizoctonia solani. Todos los
 
aislamientos de RhIzoctonia analizados fueron patog~nicos en Siratro. Por
 
otra parte, Thanatenhorus cucumeris, el estado perfecto de R. solani, se
 

ic-,LL " sociado . I, muerte de hojas de Siratro. (Resumen del autor. 
Thad. por M.M.) EOI 

0319
 
23523 SAMSON, G.; MESSAGER, J.L. 1982. Etude de l'evolution de
 

i'anthracnose sur les Stylosanthes. (Estudio de la evoluci6n de la
 
antracnosis en Stylosauthes). Bouakfi, Cote d'Ivoire, Institut des
 
Savanes. Departement Elevage. Note technique no.08 PAT. 15p. Fr., Res.
 
Fr., Ilus.
 

Stylosanthes gulanensis. Stylosanthes humills. Stylosanthes hamata.
 
Stylosanthes scabra. Stylosanthes erecta. Stylosanthes fruticosa.
 
Stylosanthes mucronata. Enfermedades y oat6genos. Colletotrichum
 
g1oeosporioides. Sintomatologla. Resistencia. CoLts de Marfil.
 

La antracnosis apareci6 en Costa de Marfil or 1980 en Stylosanthes 
guianensis, en particular en el cv. Schofield, e. inico cultivado amplia
mente. Se realizaron 2 expt. para estudiar especles y var. disponibles. 
Las observacioncs realizadas permitieron confirmar que S. guianensis cv. 
Schofield es mu3 susceptible a la antracnosis causada por la cepa B de 
Colletotricnum gloeosporioideF, lo cual limita su cultivo. Sin embargo, se 
tienen esperanzas con otros Stylosanthes como los cv. Endeavour y Cook y S.
 
hamata, los cuales presentan un buen nivel de tolerancia a la enfermedad.
 
(Resumen del autor. Trad. por M.M.) EOI
 

V6ase ademas 0283 0307
 

FO0 ENTOMOLOGIA Y CONTROL P PLAGAS
 

FOI Insectos Perjudiciales y su Control
 

0320
 
23514 BARBOSA, F.R.; MOREIRA, W.A.; CZEPACK, C. 1984. Beauveria bassiana
 

(Bals.) Vuill.: promissor agente de controle biologico para a
 
cigarrinha-das-pastagens, Deols flavopicta (Stal, 1854). (Beauvtria
 
bassiana: agente de control biol6gico promisorio para Deois flavopictL).
 
Goiania-GO, Brasil, Empresa Goiana de Pepquisa Agropecugria. Departa
mento de Difusao e Informacao. Boletim de Pesquisa no.2. 17p. Port.,
 
Res. Port., Ingl., 30 Refs., Ilus. [Empresa Goiana de Pesquisa Agrope
cugria, Estacao E:perimental Olavo Sgrvulo de Lima, Rua Joaquim Candido,
 
no.297, 76.300 Jatai-GO, Brasil]
 

Deois flavopicta. Insectos perjudiciales. Control biol6gico. Beauveria
 
bassiana. Brasil.
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Bioensayos con ninfas del tercer instar de Denis flavopicta revelaroil que, 
dependiendo del mitodo do inoculaci6n con Beauveria bassiana, hubo infec
ci6n hasta de 86%; la infecci6n fue mayor cuando el hongo se inocul6 en el 
substrato de crecimiento. Se verific6, adem~s, que el ciclo completo de la 
enfermedad fue de 5-6 dias; el hon:' mostr6 buen desarrollo en arroz y no 
fue capaz de desarrollarse en insectos muertos. En ensayos de campo, se 
evaluaron la capacidad infectiva del hongo y su dssarrollo en condiciones 
naturales en insectos inoculados. A los 10 y 22 dias 6c la distribuci6n 
del hongo en el campo, se observaron % prom. de infecci6n de 60.3 y 51.6%, 
resp. Se observ6 adem5s que B. bassiana es patogenico para otras plagas de 
importancia eco-6mica cpmo Mahanarva eostieata,H. fimbriolata, Dichelops
 
furcatus, Disdercus sp., Euschistus heros, Oebalus poecilus, Piezodorus
 
guildinii y Diabrot ca speciosa. (Rekumen del autor. Trad. par M.M.) FO
 

0321
 
15557 BOTELHO, W.; REIS, P.R. 1980. Influencia do pastejo e consorciacao
 

de capins-jaragug, pangola e gordura com leguminosas, na infestacao de
 
cigarrinhas-das-pastagens (Homoptera-Cercopidae). [Influencia del
 
pastoreo y de la asociaci6n de Hyparrhenia rufa, Digitaria decumbens y
 
Melinis minutiflora con leguminosas en ia infestaci6n de Deois
 
flavopicta y Zulla entreriana (Homoptera-Cercopidae)]. In Empresa de
 
Pesqnisa Agropecugria de Minas Gerais. Projeto Bovinos. Relatorio
 

8 5 2 3

1974/1979. Belo Horizonte, Brasil. pp.11 -1?5,1 -15 . Port., Res.
 
Port., 16 Refs., flus.
 

Hyparrhenia rufa. Digitaria decumbens. Melinis minutiflora. Praderas
 
mixtas. Macroptiiium atropurpureum. Stylosanthes humilis. Stylosanthes
 
gracilis. Centrosema pubescens. Pastoreo continua. Tasa de carga. Ins.ctos
 
perJudiciales. Decls flavopicta. Zulia entreriana. Mahanarva fimbriolata.
 
Control de insectos. Brasil.
 

Se estudi6 el efecto de 2 cargas animales (1.25 y 2 animales/h/siao) y de
 
la asociaci6n de gram!nueas-leguminosas forrajeras en la inf,.taci6n de 
Deois fiavopicta y Zulia entreriana. Las observaciones se hicieron en 
parcelas de un expt. establecido en 1972, con Hyparrhenia rufa, H. rufa + 
mezcla de leguminosas (Macroptilium atropurpureuLi, Stylosanthes humilis, S. 
gracilis y Centrosea pubescens), Dgitaria decumbens + mezcla de legumi
nosas, y mezcla de gramineas (Melinis minutiflora + 11.rufa + D. decumbens) 
+ mezcla de leguminosas. En las observaciones de 1977-78, los tratamientos 
con 2 animales/ha presentalon menor ocurrencia de ninfai y adultos de Z. 
entreriana (60% de la poblaci6n total) y D. flavopicta (40%), excepto en el 
tratamiento de H. rufa sola. Los bloques con mezla de gramfneas presenta
ron menor incidencia de ninfas y adultos en comparaci6n con los monoculti
vas a ambas cargas animales, y menor a la carga de 2 animales/ha. En las 
observaciones de 1978-79 los resultados fueron contrastantes, ya que la 
mayor infestaci6n de ninfas y adultos se observ6 er la carga de 2 anima
les/ha en todas las parcelas, excepto en no. de adultos en la parcels de M. 
minutiflora + H. rufa + D. decumbens + leguminosas. En 1977-78 Is infesta
ci6n fue meror en las gramineas asociadas, en tanto que en 1978-79 Is 
poblac!6n de ninfas y adultos fue ligeramente superior. En 1978-79, las 
especies de hom6pteros incluyeron Z. entreriana (85%), D. flavopicta (15%) 
y algunos ujemplar s de Mananarva fimbriolata. (Resumen par EDITEC) FOl
 

0322
 
15559 GAEIRAS, L.A. DA C.; REIS, P.R.; FONSECA, D.M. DA 1980. Efeito de
 

quatro niveis de adubacao NPK sobre o ataque de cigarrinha-das-pastagens
 
ZuIia entreriana, em capim Buffel, Cenchrus ciliaris. (Efecto de 4
 
niveles de fertilizaci6n con NPK en el ataque de Zulia entreriana en
 
Cenchrus ciliaris). In Empresa de Pesquisa Agropecugria de Minas
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Gerais. Projeto Bovinos. Relatorio 1974/1979. Btlo Horizonte, Brasil.
 
pp.128-132,152-153. Port., Res. Port., 16 Refs., Ilus.
 

Cenchrus ciliaris. Fertilizantes. N. P. K. Zulia entrcriana. Resistencia.
 
Rendimiento. Materia seca. Brasil.
 

Se estudi6 el efecto de la fertilizaci6n con NPK de Cen:hvus ciliaris (T
 
0-0-0; T2, 20-40-15; T , 60-80-30; 14, 110-120-45 kg/-ai-en 1a resistencla
 
al ataque de Zulia entrerinna. En la observaciones de 1977-78 se verific6
 
una disminuci6n en el no. de ninfas/m' y no. de 'inisae/kg de materia verde
 
disponible a medPda que adment6 el nivel de fertilizaci6n: 3.41j, 3.33, 2.03 
y 1.88 ninfao/m y 3.98, 3.53, 2.19 y 1.98 ninfas/kg de materia verde 
disponible pars T , T, T3 y 14, resp. No se observaron diferencLas 
significativws entre ?as parcelas en lo que respecta a materia verde 
disponible/m , % de MS, altura del pasto y % de proteina. En 1978-79 la 
infestaci6n por Z. entreriana fue mayor, sin diferencas significativas 
entre tratamientps en lo que respecta al no. de ninfas/m . El menor no. de
 
ninfas (5.41/m) be observ6 en T con una reducci6i del 36.8% en
 
comparaci6n con el testigo (6.4 ninfasiA). (Resumen por EDITEC) FO
 

0323
 
23105 MELO, L.A.S.; SILVEIRA NETO, S.; VILLA N., N.A.; REIS, P.R. 1984.
 

Influencia de elementos clim5ticos sobre a populacao de clgarrinhas-das
pastagens. (Influencia de elementos climticos en Is poblaci6n del mi6n
 
de los pastos). Pesquisa Agropecuiria Brasileira 19(1):9-19. Port.,
 
Res. Port., Ingl., 6 Refs., Ilus. [Empresa de Pesquisa Agropecutria de
 
Minas Gerais, Caixa Postal 176, 37.20U Lavras-MG, Brasil]
 

Brachiaria decumbens. Precipitaci6n. Temperatura. Humedad. Deois
 
flavopicta. Dcois incompleta. Deois knoblanchii. Deois picklesi. Deois
 
schach. Zulia entreriana. Mahanarva fimbriolatn. Insectos perjudiciales.
 
Dingmica de poblaciones. Brasil.
 

Se estudi6 is influencia del clima y is precipitaci6n en la poblaci6n de 
mir. de los pastos (Homoptera-Cercopidae) en una pastura de Brachiaria 
decumbens. Se tomaron muestras de los insectos a intervalos de 2 semanas, 
durate 3 aRos. Se cont6 el no. de ninfas en greas seleccionadas al azar 
(I m ) y los insectos adultos se recogieron con redes para atrapar insec
tos. Predomin6 Deois flavopicta, que se present6 a una tasa de 91,2%. Las 
mayores frecuencias del insecto se presentaron de sept.-oct. a abril-mayo. 
El punto max. en la poblaci6n de ninfas se present6 a finales de oct. y en 
is poblaci6n de adultos fluctu6 durante el periodo de estudio. Se conside
raron 11 factores clim~ticos, aolos o en combinaci6n, en relaci6n con la
 
poblaci6n de insectos adultus. Todas las correlaciones fueron estadisti
camente significativas con excepci6n de la lluvia y la poblaci6n. Tambign
 
se determin.aron fajas favorables para el desarrollo poblacional del insec
to, siendo importante is interacci6n de HR x temp.; el balance hidrico
 
indic6 un condicionamiento de is aparici6n de insectos a las 6pocas de
 
reposici6n hidrica del suelo. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) FOI
 

0324
 
23545 MELO, L.A.S.; NETO, S.S. 1983. Tipos de amostragem e evolucao
 

populacional das cigarrinhas-das-pastagens. (Tipos de muestreo y
 
evoluci6n poblacional de Deois flavopicta). Pesquisa Agropecufria
 
Brasileira 18(12):1303-1309. Port., Res. Port., Ingl., 7 Refs., flus.
 
[Empresa de Pesquisa Agropecugria de Minas Gerais, Caixa Postal 176,
 
37.200 Lavras-MG, Brasil]
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Brachiaria decumbens. Deois flavopicta. Insectos perJudiciales. Dingmica de
 
poblaciones. Biologia de insectos. Brasil.
 

Se realizaron estudios de lab. y de campo con Brachiaria decumbens sembrada
 
en bandejas de pl5stico e infestada con ninfas de Deois flavopicts. En el
 
campo los muestreos se hicieron a intervalos de 2 semanas, mediante is
 
recolecf16n de adultos con redes y el conteo de espumas y ninfas en greas
 
de I m-. La evoluci6n de la poblaci6n se midi6 seg5n el desarrollo de
 
ninfas y el no. de generaciones. Se concluy6 que el muestreo de ninfas se
 
puede efectuar mediante el conteo de espumas, y que el estudio del desarro
11o de ninfas posibilita la determinaci6n del no. de generaclones del
 
Insecto. En 1 aflo D. flavopicta tuvo 3 generaciones, cada una con una
 
duraci6n media de 79.7 dias, present~ndose sobreposici6n en las generacio
nes. (Resumen del autor. Trjd. por M.M.) FOI
 

0325
 
20994 MENEZES, M. DE; EL-KADI, M.K.; PEREIRA, J.M.; MORENO R., M.A. 1983.
 

Bases para o controle integrado das cigarrinhas-das-pastagens na regiao
 
sudeste da Bahia. (Bases para el control integrado del mi6n de los
 
pastos en la regi6n sudeste de Brasil). Ilh~us-BA, Brasil, Centro de
 
Pesquisas do Cacau. 35p. Port., 3 Refs., Ilus.
 

Gramineas. Insectos perJudiciales. Zulia entreriana. Deois flavopicta.
 
Deois incompleta. Deois schach. Aeneolamia selecta. Biologia de insectos.
 
Dingmica de poblaciones. Distriluci6n geogr5fica. Resistencia. Control
 
biol6gico. Metarrhizium anisopliae. Insecticidas. Control integrado.
 
Fertilizantes. Praderas mixtas. Quema. Pastoreo. Tasa de carga. Brasil.
 

Se presenta informaci6n b~sica pars el control integrado del mi6n de los
 
pastos, insectos plaga que constituyen una grave limitaci6n econbiluaz r!:
 
Is regi6n sudeste de Bahia (Brasil) que en 1977 posela 4.3 millones de ha
 
con pasturas naturales y cultivadas. Se discute el origen de la plaga (sur
 
de EE.UU., M~xico, America Central y del Sur) y se mencionan las condicio
nes que han favorecido su diseminaci6n. Se describen las especies mis
 
importantes (Zulia entreriana, Deois schach, Aeneolamia selects selects, D.
 
flavopicta, D. incompleta y A. selecte transversa), su ciclo de vida,
 
aspectos ecol6gicos, distribuci6n geogr5fica, fluctuaciones poblaciones y
 
plantas hospedantes de las 3 primeras especies mencionadas. Su disemina
ci6n se puede realizar por is introducci6n de material vegetal (especial
mente Brachiaria decumbens), migraciones por el hombre, los cambios de
 
pastures y las cosechas por barrido. Los perjuicios causados por la plaga
 
incluyen: succi6n de la savia; introducci6n de toxinas; clorosis; amarilla
miento y quema de Is pastura; disminuci6n de su resistencia al frio y a is
 
sequia y de su persistencia; rendimiento; palatabilidad y valor nutricio
nal. Se establece el nivel de dafio econ6mico pari B. decumbens, Panicum
 

,

maximum, B. humidicola en 20, 30 y 50 adultos/m *re-sp. Se describen
 
metodos pars el estudio de las poblaciones de adultos y ninfas en las
 
pasturas. Se presentan las bases para la implantaci6n de un sistema de
 
control integrado y se discuten de manera general las diversas pricticaq
 
que contribuyen a disminuir los dafios: diversificaci6n de pasturas con
 
gramineas resistentes, fertilizaci6n, asociaci6n con leguminosas, quema,
 
nivelaci6n del suelo, manejo del pastoreo, control quimico y biol6gico
 
Metarrhizium anisopliae. (Resumen por I.B.) FOI
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22885 VALERIO, J.R.; OLIVEIRA, A.R. DE 1984. Cigarrinhas das pastagens:
 

esp~cies e niveis populacionais no Estado de Mato Grosso do Sul e
 
sugestoes para o seu controle. (Especies y niveles poblacionales de
 
mi6n de los pastos en el Estado de Mato Grosso do Sul y sugerencias para
 

54 



su control). Campo Grande-MS, Brasil, Empress Brasileira de Pesquisa
 
Agropecugris. Circular Tgcnica no.9. Empress de Pesquisa, Assistencia
 
Tgcnica e Extensao Rural de Mato Grosso do Sul. Circular Tgcnica no.l.
 
20p. Port., Ilus. [Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, Caixa
 
Postal 154, 79.100 Campo Grande-MS, Brasil]
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria ruziziensis. Brachiaria humidicola.
 
Hyparrhenia rufa. Digitaria decumbens. Panicum maximum. Cynodon
 
plectostachyus. Itisectos perJudiciales. Zulia entreriana. Deois flavopicta.
 
Deois piraporae. Deois rubropicta. Deols picklesi. Mahanarva fimbriolata.
 
Sphenorhina melanoptera. Din5mica de poblaciones. Praderas naturales.
 
Control de insectos. Manejo de praderas. Biologla de insectos. Brasil.
 

Se presents informaci6n sobre especies y niveles poblaciones de algunos
 
insectos plaga de pasturas, as! como resultados de estudios realizados en
 
varios municipios de Nato Grosso do Sul, Brasil. En un trabajo conjunto
 
del Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte y la Empresa de Pesquisa,
 
Assistencia T6cnica e Extensac Rural de Mato Grosso do Sul, se tomaron
 
muestras durante los perlodos de infestaci6n 1979-80 y 1980-81 en 44
 
municipios del Estado. Las diferentes especies de pastos y su frecuencia
 
fueron: Brachiaria decumbens 48.0%; pasturas naturales 18.0%; Panicum
 
maximum 13.0%; Hyparrhenia rufa 8.3%; B. humidicola 4.5%; Digitaria
 
decumbens 4.0%; B. ruziziensis 2.5% y Cynodon plectostachyus 1.7%. En
 
ellas se encontraron las siguientes plagas: Zulia entreriana, Deois
 
flavopicta, D. piraporae, 0. rubropicta, D. picklesi, Mahanarva sp., N.
 
fimbriolata y Sphenorhina melanoptera. Se describen brevemente las 2
 
especies Ls importantes, Z. entreriana y R. flavopicta (98.5% de las
 
especies recogidas); 6stas presentan una distribuci6n generalizada en
 
diversas regiones de Mato Grosso do Sul, aunque Z. entreriana no se ha
 
registrado en Miranda. Muchas de las especies mencionadas poseen una
 
importancia econ6mica potenclal. Se realizan estudios peri6dicos en 6
 
municipios (Navirai, Miranda, Bandeirantes, Coxim, Tres Lagoas y Campo
 
Grande) para determinar las probables diferencias locativas y detallar, a
 
nivel regional, la intensidad de los max. poblacionales y su momento de
 
ocurrencia, datos b5sicos para las decisiones sobre el control de estas
 
plages. Se incluyen datos referentes a cada uno de estos municipios,
 
fotograffas de algunas plagas y medidas de control: diversificaci6n de
 
especies forrajeras, maneji de pasturas, senillas, control quimico,
 
utilizaci6n de leguminosas, protecci6n contra enemigos naturales. (Resumen
 
por 1.B.) FO
 

Vase adem~s 0307 0316
 

F03 Nematodos y su Control
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21880 KELLY, R.D. 1981. The effect of soil nematodes on the growth of
 

some pasture legu.ies. (Efecto de los nematodos del suelo en el creci
miento de algunas leguminosas forrajeras). In Zimbabwe. Department of
 
Research and Specialist Services. Division of Livestock and Pastures.
 
Annual Report 1980-81. Salisbury. pp.139-143. Iugl.
 

Macroptilium atropurpureum. Stylosanthes guianensis. Macrotyloma axillare.
 
Suelos. Meloidogyne. Nematodos. Pratylenchus. Nematicidas. Resistencia.
 
Eragrostis. Zimbabwe.
 

En 1978 se inici6 un ensayo en la ELtaci6n Exptl. de Makoholi, Zimbabwe,
 
para determinar el efecto de los n,matodos pargsitos del suelo en el
 
crecimiento de Macroptilium atropurptreum y Stylosanthes guianensis cv.
 
Oxley y Archer. Se incluy6 Eragrostis 3p. debido a su conocida resistencia
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a los nematodos del nudo radical (Meloidogyne sp.) y supuesta susceptibili

dad a Pratylenchus sp. Las parcelas se fumigaron con dibromuro de etileno
 

o se dejaron sin fumigar; se hicieroa 4 repeticiones. Se tomaron muestras
 

radicales a finales rqtaci6n lluviosa y
de la se determin6 el rendimiento
 

en marzo-abril. No se de ctaron efectos significativos del nematicida
 

oxamil. La poblaci6n de nematodos disminuy6 (40% o m5s) de 1980 a
marzo 


abril 1981, en casi todas las parcelas, independientemente de la fumiga

ci6n; esta reducci6n se atribuy6 a la alta precipitaci6n. Pratylenchus y
 

Meloidogyne fueron los 
6nicos nematodos presentes en no. io suficientemente
 

grandes para atectar el crecimiento vegetal. Sin embargo, es posible que
 

el conjunto de especies presentes en no. menores pueda afectar el creci

miento. La poblaci6n de Pratylenchus en M. atropurpureum disminuy6 a 8.4 y
 

16.8%, en relaci6n con los niveles de 1980, en ]as parcelas fumigadas y
 

Lestigo, resp. En Stylosanthes, los niveles poblacionales tienematodos no
 

fueron suficientes para afectar el crecimiento. Meloidogyne apareci6 en
 

no. pequefios en una parcela fumigada. En bloques de semilla adyacentes al
 

ensayo con nematodos se encontraron 38 nematodcs/g d-, ralz en plantas
 

enfermas (amarillentas) y 8 nematodos/g de ralz en piantas sanas. El
 

crecimiento de los brotes 
fue reducido en las plantas enfermas, las cuales
 

se demoraron en enverdecer. En Archer se hallaron 14.3 nematodos/g de malz
 

en parcelas testigo y no se detect6 su presencia en las parcelas fumigadas;
 

sin embargo, el no. de Meloidogyne fue alto. Se confirm6 la resistencia de
 

Eragrostis sp. No hubo diferencias significativas en Jjs rendimientos.
 

Sin embargo, Stylosanthes produjo 52 y 168 g de semilla/m en las parcelas
 

testigo y fumigada, resp. (Resumen por I.B.) F03
 

V~ase ademzs 0368
 

GO0 GENETICA Y FITOMEJORAMIENTO
 

G01 Mejoramiento, Germoplasma, Selecci6n, Citologla e Introducciones
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19610 BARRIGA, J.P. 1979. Autoecologia de Stylosanthes humilis HBK:
 

avaliacao da variibilidade morfol6gica e estudos da biologia da semente.
 

(Autoecologla de Stylosanthes humilis: evaluaci6n de Is variabilidad
 

morfol6gica y estudios de la biologla de la semilla). Tese 
Mag.Sc.
 

Piracicaba-SP, Brasil, Escla Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da
 

Universidade de Sao Paulo. 99p. Port., Res. Port., Ingl., 38 
Refs.,
 

Ilus.
 

Stylosanthes humilis. Distribuci6rn geogr~fica. Ecologla. Morfologla vege

tal. Semilla. Cultivares. Germinaci6n. Temperatura. HoJas. Tallos. Vainas.
 

Ralces. Hgbito de crecimiento. Selecci6n. Producci6n de semillas. Brasil.
 

Se distinguieron grupos poblacionales precoces y tardlos en 8 poblaciones
 

de Stylosanthes humilis, principalmente de origen australiano, estudiadas
 

en invernadero y lab. La variabilidad de las caracterlsticas cuantitativas
 

en las vainas y en la germinaci6n de la semilla fue alta, y en las caracte

risticas cualitativas fue baja. En la mayorla de aspectos, la poblaci6n
 

brasilera Quixeramobim fue superior a todas las otras. Se trata el papel
 

del polimorfismo de la vaina y de las diferencias en la latencia de la
 

semilla como aspectos de adaptaci6n a los ambientes adversos. (Resumen por
 

Herbage Abstracts. Trad. por I.B.) 01
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20336 BURSON, B.L. 1983. Phylogenetic investigations of Paspalum dilatatum
 

and related species. (Investigaciones filogen~ticas de Paspalum
 
dilatatum y especies relacionadas). In Smith, J.A.; Hays, V.W., eds.
 
International Grassland Congress, 14th., Lexington, Kentucky, 1981.
 
Proceedings. Boulder, Colorado, Westview. ppp.170-173. Ingl., Res.
 
Ingl., 13 Refs., Ilus.
 

Paspalum dilatatum. Paspalum intermedium. Paspalum jurgensii. Hibridaci6n.
 
Cruzamiento. Cromosomas. Morfologa vegetal. EE.UU.
 

En un esfuerzo para evitar la barrera apomfctica de Paspalum dilatatum, se
 
inici5 uan investigaci6n filogen~tica pars identificar sus progenitores,
 
con el fin de resintetizar eventualmente Is especie y para permitir el
 
progreso en el fitomejoramiento. Un tetraploide sexual, biotipo de anteras
 
amarillas, se relaciona estrechamente con P. dilatatum y sus cromosomas son
 
hom6logos con 40 cromosomas de P. dilatatum. Se utiliz6 el biotipo de
 
'ni:e-aa amarillas como sustituto citoldgico de P. dilatatum en el programs
 
filogen~tic3 y se cruz6 con otras especies de Paspalum. Otras 2 especies
 
diploides, P. intermedium y L. jurgensii, poseen genomas hom~logos 
con un
 
genoma de P. dilatatum de anteras amarillas. Las f6rmulas gen6micas II, JJ
 
y II JJ se han asignado a P. intermedium, P. jurgensii y P. dilatatum de
 
anteras amarillas, resp. Hasta is fecha, los datos indican que P.
 
intermedium y P. jurgensii o especies estrechamente relacionadas son los
 
ancestros de P. dilatatum de anteras amarillas. La informaci6n obtenida dp

hfbridos que involucran otras especies indica que los genomas I y J se
 
encuentran muy extendidos en el gdnero. Se ha identificado uno o ambos
 
genomas, o formas evolucionadas, en especies de los grupon Dilatata,
 
Paniculata, Quadrifaria y Virgata, pero no estgn presentes en los grupos
 
Disticha, Notate y Setacea. P. dilatatum posee la f6rmula gendmica II JJ
 
X; X es un genoma desconocido. Se propuso quc la graminea se origin6 de un
 
cruzamiento entre un tetraploide sexual con la constituci6n gen6lsica II JJ
 
y un hexaploide apomictico II JJ XX. Se realizan esfuerzos pars identifi
car is especie hexaploide. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) GO
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22814 CLATWORTHY, J.N. 1981. Legume-based pastures - introduction and
 

screening of legumes. (Praderas a base de leguminosas - Introducci6n y
 
selecci6n de leguminosas). In Zimbabwe. Department of Research and
 
Specialist Services. Di'ision of Livestock and Pastures. Annual Report
 
1980-81. Salisbury. pp.136-138. Ingl.
 

Stylosanthes fruticosu. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes scabra.
 
Stylosanthes viscosa. Zornia latifolia. Introducciones. Selecci6n. Cultiva
res. Semilla. Germinacin. Establecimlento. Adaptaci6n. Epoca seca. Epoca
 
lluviosa. Zimbabwe.
 

En ensayos en viveros realizados en Grassland Research Station, Zimbabwe,
 
con 53 introducciones de leguminosas, Zornia latifolia crecid bien y las
 
plantas que desaparecieron en is 6poca seca fueron reemplazadas debido a Is
 
alita regeneraci6n por semillas caldas. Se present6 alta mortalidad 
de 
plantas de varios cv. de Stylosanthes scabra, pero hubo buen rebrote debido 
a las semillas caldas. Se estudiaron la germinaci6n, establecimiento, 
supervivencia de las plantas y no. de semillas viables o plgntulas/parcela 
de varios cv. de S. fruticosa, S. guia-ensis, S. scabra y E. viscosa 
sembrados en una estepa arenosa en 1981. La supervivencia de las plantas 
fue satisfactoria de feb.-junio, pero la mortalidad fue generalmente alita 
en el invierno. S. guianensis cv. Oxley y un cv. de S. fruticosa 
originario de Matopos fueron los 5nicos con m~s de 20% de supervivencia en 
Is 6poca seca. (Resumen por Herbage Abstracts. Trad. por M.M.) GO1 
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20332 COOPER, J.P. 1983. Physiological and morphological advances for
 

forage improvemunt. (Avances fisiolgicos y morfol6gicos para el mejora
miento de forrajes). In Smith, J.A.; Hays, V.W., eds. International
 
Grassland Congress, 14th., Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings.
 
Boulder, Col-ado, Westview. pp.69-76. Ingl., Res. Ingl., 29 Refs.
 

Producci6n de forraje. Hojas. Valor nutritivo. Fotosfntesis. Respiraci6n.
 
lemperatura. Estrs hidrico. N. Fijacl6n de N. Fitomejoramlento.
 

La producci6n de forraje bsicamente comprende la conversi6n de insumos
 
ambientales para el suministro de energla digestible y otros nutrimentos al
 
ganado rumiante. El fitomejorador debe rconsiderar los insumos estacionales
 
o limitaciones en su ambiente particular, la eficiencia del rultivo en su
 
respuesta a estos factores, las caracteristicas de la planta quo contribu
yen a esta eficiencla y el grado en que se pueden modificar dichos factores
 
por medio de la selecc16n y el mujoramiento. La principal variable climg
tica que determina la producci6n del cultivo e' el insumo estacional de
 
energia luminosa, pero en la mayorla de los ambientes do pasturas, la temp.
 
o el estr6s hidrico pueden limitar el crecimiento y hasta la supervivencia, 
en tanto que ]a escasez de nutrimentos del suelo, especialmente N, es 
usualmente importante. La producci6n fotosint~tica recibe la influencia de 
la tasa fotosint6tica do las hojas individuales, por su organizaci6n en 
relaci6n con la percepci6n de la luz y por la magnitud de las p~rdidas 
respiratorias. En cultivos forrajeros, el rendimiento que se puede 
cosechar, incluyendo el rebrote, tambi6n so ve afectado por la distribuci6n 
de asimilados entre el desarrollo de los brotes y el de las raices entre la 
floraci6n y el crecimiento vegetativo continuo. La reacci6n a las limita
ciones estacionales de temp. o de estr~s hidrico implica a menudo 2 reque
rimientos conflictivos, ]a habilidad para continuar el crecimiento activo 
on condiciones de estr6s moderado y/o la supervivencia en condiciones mhs 
extremas. De otra parte, la consjituci6n fisica y quimica del material 
cosechado es importante para determinar la digestibilidad y el consumo, y 
por ende, la producci6n animal. flay una considerable variaci6n gen~tica 
disponible entre las especies forrajeras, con respecto a muchos caracteres 
fisiol6gicos o morfol6gicos. El fitomejorador debe considerar cu5ies son 
los caracteres m~s importantes para determinar la producci6n estacional y 
hasta qu6 grado se pueden desarrollar criterios confiables para la selec
ci6n, quo so puedan comparar favorablemente con los m~todos est~ndar de 
evaluaci6n en el campo. Dichas t~cnicas de selecci6n r5pida pueden tener 
un especial valor cuando la producc16n est5 restringida por tn solo factor 
clim~tico principal imposible de predecir, tal como la baja temp. o la 
escasez de agua, o en los casos en que se pueden desarrollar t~cnicas de 
lab. r~pidas para la determinaci6n de componentes nutricionales. (Resumen 
del autor. Trad. por I.B.) GO1 
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22381 FERGUSON, J.E.; CROWDER, L.V. 1974. Cytology and breeding behavior
 

of Brachiaria ruziziensis Germain et Evrard. (Citologia y respuesta al
 
mejoramiento de Brachiarla ruziziensis). Crop Science 14:893-894.
 
Ingl., Res. Ingl, 5 Refs.
 

Brachiaria ruziziensis. Cromosomas. Polinizaci6n. Fitomejoramiento. Colom
bia.
 

Se registr6 el no. diploide do cromosomas 2n = 18 en plantas de lb accesio
nes de Brachiaria ruziziensis. La meiosis pareci6 regular y Is colorabili
dad del polen alcanz6 un prom. de 87%. El gametofito femenino se deriv6 do
 
una meggspora y al madurar posela 8 nOcleos. Se present6 una alta frecuen
cia do fertilizaci6n cruzada en condiciones de polinizaci6n abierta natu
ral. El Ilenado de vana alcanz6 un prom. do 21 y 0.4% en la polinizaci6n
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abierta y en la autopolinizaci6n, resp., 1o que sugiere la operaci6n de un
 

mecanismo de autoincompatibilidad. Una generaci6n de autofertilizaci6n
 

redujo la germinaci6n de las plgntulas y su supervivencia. Se encontr6 una
 

significativa degeneraci6n consangulnea en la producci6n total de MS de 4
 

de 6 familias S1 . (Resumen del autor. Trad. por I.B.) 001
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15958 FUNES, F. 1979. Introducci6n de pastos y forrajes. In .;
 

Febles, G.; Sistachs, M.; Sugrez, J.J.; Pgrez-lnfante, F., eds. Los
 

pastos en Cuba. La Habana, Asociaci6n Cubans de Producci6n Animal.
 

v.l,pp.125-152. Esp., 52 Refs., Ilus.
 

Introducciones. Gramlneas. Lep,=!iosas. Evaluaci6n. Pastoreo. Cortes.
 

Distribuci6n geogr~fica. Cuba.
 

Se revisa el concepto de introduccidn de plantas y se presentan considern

ciones generales y objetivos de los programas nacionales de introducci6n en
 

Cuba, los factores que se deben considerar durante el desarrollo del
 

programa, la metodologla para la introducci6n de pastos en este pals y
 

resultados que se han obtenido con gramineas y leguminosas forrajeras. El
 

centro encargado de la introducci6n de materiales en Cuba es la Estaci6n
 

Exptl. de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, en la Provincia de Matanzas, con
 

el objetivo principal de seleccionar pastos que equilibren Is curva anual
 

de producci6n y, por tanto, toleren lou perlodos secos prolongados, adem5s
 

de las caracterlsticas de alta producci6n, alto valor nutritivo, resisten

cia a enfermedades y plagas, palatabilidad, habilidad de regeneraci6n
 

r~pida despu~s de corte o pastoreo, facilidad de establecimiento y unifor

midad en la floraci~n. Se discuten los factores que se deben considerar
 

durante el desarrollo de un programa de introducci~n, incluyendo las
 

fuentes de nuevo material (intercambios, donaciones o compras, exploracidn
 

vegetal), colecciones de Rhizobium, lugares para la cloecci6n y el inter

cambio, y material nativo y naturaliz.:Io. El proccdimiento general seguido
 

en Cuba para la introducci6n incluye la recepci6n y cuarentena de los
 

materiales; el establecimiento de parcelas de observaci6n (o bancos de
 

genofondos) y Is producci6n bajo corte y pastoreo. Se destacan especies de
 

gramineas de los g~neros Pennisetum, Panicum, Cenchrus, Brachiaria,
 

Saccharum, Sorghum, Cynodon, Tripsacum, Chloris, Digitaria y Echinochloa, y
 

entre las leguminosas, Glycine, Teramnus, Medicago, Desmodium, Pueraria.
 

Clitoris, Stylosanthes, Leucaena y Macroptilium. (Resumen por EDITEC) GO
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23102 HACKER, J.B.; COWPER, J.L. 1984. Controlled pollination equipment
 

for cross pollinating tropical grasses. (Equipo de polinizaci6n contro

lads pars la polinizaci6n cruzada de gramineas tropicales). Tropical
 

Grasslands 18(l):18-21. Ingl., Res. Ingl., 2 Refs., Ilus. [Commonwealch
 

Scientific & Industrial Research Organization, Division of Tropical
 

Crops & Pastures, Cunningham Laboratory, St. Lucia, QId. 4067, Austra
lia]
 

Equipos agriculas. Polinizaci6n. Hibridaci6n. Gramineas. Australia.
 

Se describe un equipo de bajo costo, el c.:! -P puede incorporar ficilmente
 

a la mayorla de tipos de invernadero. Con 61 se pueden producir hlbridos
 

r~pidamente, aun entre plantas de baej fertilidad. Es apropiado para
 
fitomejoradores que inician programas de mejoramiento en gramineas forraje

ras en regiones tropicales y subtropicales. (Resumen del autor. Trad. por
 
M.M.) GO1
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22382 MILES, J.W. 1983. 
 Natural outcrossing in Stylosanthes capitata.


(Cruzamiento natural en Stylosanths capitata). 
 Tropical Grasslands
 
17(3):114-117. Ingl., 
Res. Ingl., 8 Refs. [CIAT, Apartado A~reo 6713,
 
Cali, Colombia]
 

Stylosanthes capitata. 
Cruzamiento. Polinizaci6n. Selecci6n. Cermoplasma.
 
Colombia.
 

Se efectu6 un expt. para determinar la importancia potencial del 
cruzamien
to natural como causa 
 de la variaci6n fenotlpica en accesiones de

Stylosanthes capitata mantenidas 
en CIAT, desde poco 
tiempo despu~s d su

introducci6n. Se transplantaron plaitas de fenotipos contrastantes (estf
pulas pubescentes o en
glabras) estrecha proximidad an una parcela de
 
campo. En la progenle de polinizaci6n abierta 
de las plantas glahras se
identificaron los 
individuos resultantes de cruzamientos por la presencia

de pelos 
en las estipilas. Globalmente, 19.5% de 
un total de 2097 plgntu
las, se clasific6 como cruces. 
Se tratan las implicaciones de esre hallaz
go en t~rminos de la colecci6n y mantenimiento de germoplasma de S.
capitata y de los m~todos de producci6n de semilla y de fitomejoramiento.
 
(Resumen del autor. Trad. por I.B.) 
G01
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19340 MOGROVEJO J., E.A. 1981. Comportamento e variabilidade de caracte

res agronomicos err populacoes 
 de Centrosema pubescens Benth

(Leguminosae). [Comportamiento y variabilidad de caracteres agron6micos
 
en poblaciones de 
Centrosema pubescens (Leguminosae)]. Tese Mag.Sc.

Piracicaba-SP, Brasil, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da
 
Universidade de Paulo.
Sao 132p. Port., Res. Port., Ingl., 
84 Refs.,
 
Ilus.
 

Centrosema pubescens. 
Semilla. Vainas. Floraci6n. Producci6n de forraje.

Materia seca. Selecci6n. Cortes. Fitomejoramiento. Brasil.
 

Se estudiaron el comportamiento y la variabilidad gengtica de 21 
poblacio
nes de Centrosema pubescens en Piracicaba (SP, Brasil), 
on relaci6n con
diversas caracterlsticas importantes desde el punto de vista forrajero. 
En
 
un disefo de bloques al azar con 6 plantas/parcela, 6 repeticiones y 21
tratamientos, 
se evaluaron los siguientes caracteres de marzo 1979 - ago.
1980: no. de dias hasta la floraci6n, intensidad de floraci6n, no. de

vainas fertilizadas, 
no. de vainas no fertilizadas, no. de semillas/planta,

producci6n de materia verde, % de MS 
y supervivencia a los cortes. Los 5
 
primeros caracteres se evnluaron en 
3 plantas/parcela, sin cortes. 
 En las

3 plantas restantes se realizaron 6 cortes, a intervalos de 60 dfas y a una
altura de 15 cm de la superficie del suelo. 
 Los datos sobre producc16n de

materia verde, % de MS y supervivencia a los cortes se 
 btuvieron de estas
plantas. 
 El andlisis de la varianza individual y conjunta de 
 los
 
caracteres no. de vainas fertilizadas, 
no. de vainas no fertilizadas, no.

de semillas/planta y producc16n de materia verde, revel6 Is existencLia de
diferencias significativas entre las poblaciones. Adem~s, an relaci6n con
este Gltimo car~cter, se 
verificaron tambign diferencias significativas en
 
la interacci6n de poblaciones x 
cortes y poblaciones 
x cortes x localida
des; hubo una mayor 
interacel6n poblaciones x efecto de los cortes. Por
 
tanto, se recomienda 
un program& de selecci6n basado 
en varios cortes, en
 vez de 
uno basado en pocos cortes. Los demos caracteres que no fueron
 
analizados estadIsticamente presentaron variaci6n 
en el comportamiento de
las poblaciones con respecto a no. 
de dfas hasta la floraci6n e intensidad

de floraci6n. 
 Sin embargo, no bubo una variaci6n notoria en los caracteres
 
% de MS y supervivencia a los cortes. 
 Se estimaron coeficientes de determinaci6n genotipica (b) para los caracteres no. 
de vainas fertilizadas, no.
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de vainas no fertilizadas. no. de se,illas/planta y producci6n de materia
 
verde. Se encontraron los mayores valores de b para los 3 primeros carac
teres, lo que sugiere una mayor posibilidad de 6xito cuando se efectra la
 
selecci6n de estos 3 caracteres. Las poblaciones 2 (IZ-777), 4 (IZ-248),
 
12 (IZ-238) y 15 (IZ-345), que presentaron las mejores caracteristicas
 
agron6micas del punto de vista forrajero, se pueden considerar m5s promiso
rias para futuros trabajos de mejoramiento. (Resumen del autor. Trad. pot
 
I.B.) GOI
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19338 MONTEIRO, W.R. 1980. Estudo da variabilidade e correlacoes entre
 

caracteres agronomicos em popu'acoes de Centrosema pubescens Benth.
 
(Estudio de la variabilidad y correlaciones entre caracteres agron6micos
 
en poblaciones de Centrosema pubescens). Tese Mag. Sc. Piracicaba-SP,
 
Brasil, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade
 
de Sao Paulo. 73p. Port., Res. Port., Ingl., 58 Refs.
 

Centrosema pubescens. Caracterlsticas agron6micas. Rendimiento. Materia
 
seca. Tallos. Vainas. Hlbito de crecimiento. Selecci6n. Fitomejoramiento.
 
Brasil.
 

Se evaluaron la variabilidad y las correlaciones fenotipicas y ambi-ntales 
entre los caracteres agron6micos en 21 poblaciones de Centrosema pubetcens, 
una leguminosa perenne natural del Brasil, en Piracicaba (SP, Brasil). Se 
utiliz6 on disefio de bloques al azar con 6 repeticiones, 21 tratatlentos y 
6 plantas/parcela. Los caracteres analizadob fueron producci6n de MS y de 
materia verde, no. de tallos principales, longitud del tallo principal, 
longitud prom. de los internudos y no. de vainas/planta. Los resultados 
demostraron que existe una gran varlabilidad gen6tica con respecto al no. 
de vainas/planta, longitud prom. de los internudos, no. de tallos princi
pales y producci6n de MS. Se verific6 que Is mayorla de los caracteres se 
correlacionan bien fenotIpicamente y que entre algunas de elias existe una 
alita correlaci6n ambiental. En las condiciones del expt., las poblaciones 
EEI-35/76, IZ-724, IZ-345, IZ-245, IZ-246, IZ-243 y el cv. Deodoro son las 
m~s promisorias debido a so buen crecimiento vegetativo y producci6n de 
vainas. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) GOL
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23532 MROGINSKI, L.A.; KARTHA, K.K. 1981. Regeneration of plants from
 

callus tissue of the forage legume Stylosanthes guianensis. (Regenera
ci6n de plantas a partir de tejidos de callos de Is leguminosa forrajera
 
Stylosanthes guianensis). Plant Science Letters 23:245-251. Ingl., Res.
 
Ingl., 27 Refs., Ilus. [Facultad de Ciencias Agrarias, Inst. de Botgnica
 
del Nordeste, Casilla de Correos 209, Corrientes 3400, Argentina]
 

Stylosanthes uilanensis. Cultivo de tejidos. Reproducci6n de la plants.
 
Propagaci6n.
 

Se regeneraron plantas a partir de folfolos de Stylosanthes guianensis
 
cultivados in vitro. Se indujeron explantes de follolos maduros e inmadu
ros para formar callos, cuando se cultivaron as~pticamente en sales de
 
Murashige y Skoog que contenlan vitaminas como en el medio B5, 3% de
 
sucrosa, 0.8% de agar y 3 combinaciones de icido naftalenac~tico (ANA) y
 
benciladenina (BA). La recuperaci6n de brotes se logr6 flcilmente al
 
transferir trozos de callos, an despu~s del subcultivo durante 6 meses, en
 
un medio fresco que contenla una baja proporci6n de ANA/BA. Los brotes se
 
indujeron para formar ralces al transferirlos a un medio cr.rente de
 
hormonas. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) COL
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22893 REID, D. 1983. Pasture plant collecting in Mexico with emphasis on
 

legumes for dry regions. (Recolecci6n de plantas forrajeras en Mxico
 
con 6nfasis en leguminosas para regiones secas). Australian Plant
 
Introduction Review 15(2):1-139. Ingl., 
Res. Ingl., Ilus. [Commonwealth

Scientific & Industrial Research Organization, Division of Tropical
 
Crops & Pastures, Townsville, Qld. 4814, Australia]
 

Acacia. Aeschynomene. Centrosema. Desmanthus. Desmodium. Leucaena.
 
Macroptilium. Trifolium. 
Phaseolus. Stylusanthes. Canavalia. Calliandra.
 
Cassia. Calactia. Rhynchosia. Teramnus. Zornia. GramIneas. 
Germoplasma.
 
Introducciones. Distribuci6n geogr5fica. Ecologla. M~xico. Australia.
 

En un viaje de recolecci6n de leguminosas en HMxico, realizado desde ago.
 
de 1979 hasta ene. de 1981, se toniaron muestras en 
las principnles regiones

eceol6gicas dominadas por Iluvias du verano, y se 
obtuvieron cerca de 1250
 
accesiones. Los principales g~neros representados en ]a colecci6n incluyen

especies de Acacia, Aeschynomene, Centrosema, Desmanthus, Desmodium,
 
Leucaena, Macroptilium, Phaseolus y Stylosanthes. Se presentan notas sobre 
las especies de estos g~neros y se indican las posibles regiones para su 
evaluaci6n. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) G01 
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18647 SCIIULTZE-KRAFT, R.; BELALCAZAR, J.; BENAVIDES, C. 1983. 
 Recolec

ci6n v evaluaci6n agron6mica preliminar de nuevas 
especies de legumino
sas forrajeras tropicales. Cali, Colombia, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. 10p. Esp., Res. Esp., 15 Refs.
 

Centrosema brasilianur. Centrosema maecrocarpum. Stylosanthes capitata.

Stylosanthes fuanens s. Stylosanthes macrocephala. Zornia. Desmodium
 
ovalifolium. Cermoplaima. Caracteristicas agron6mlcas. Evaluaci6n. Intro
ducciones. Colombia.
 

Ante la escasa dispon bilidad de cv. comerciales de leguminosas foirajeras

adaptadas a las condicones de suelos 5cidos 
e inf~rtiles prevalecientes en
 
vastas 
greas de sabaiia y bosques del tr6pico latinoamericano, el Programs
 
de Pastos Tropicales del CIAT ha venido ensamblando desde 1974 una colec
ci6n de germ.plasma de leguminosas tropicales pars is subsiguiente evalua
ci6n de su potencial como plantas forrajeras. Despu~s de una fase de
 
viajes de recolecci6n exploratoria en 1974-76, 
entre 1977-83 se realizaron
 
15 viajes de recolecci6n sistem5tica en Brasil, Colombia, Panamg y Venezue
la, en colaboraci6n con las respectivas instituciones nacionales. Con el
 
producto de estas expediciones, al 
igual que con el de 2 viajes de reco
lecci6n a Asia suroriental y el obtenido mediante intercambio de germo
plasma con otras instituciones, se ha reunido una colecci6n de m~s de 9000
 
accesiones d un rango 
muy amplio de especies de leguminosas tropicales.
 
De aquella parte de la colecci6n quo hasta el momento ha recibido mayor

atenci6n con respecto a la evaluaci6n de su potencial como plantas forrs
jeras, ha 
resultado promisoria una serie de especies agron6micamente
 
nuevas, principalmente por su adaptaci6n 
a suelos Scidos e inf~rtiles, su
 
tolerancia 
a la sequla prolongada y por la resistencia a enfermedades de
 
muchos genotLipos dentro de las especies: Centrosema 
brasilianum, C. 
macrocarpum y una especie taxon6micamente nueva de Centrosema, Stylosanthes
capitata, S. guianensis "tardlo", S. macrocephala y una especie sOn 
indeterminada de Zornia, todas ellas originarias de Am~rica tropical. 
 Con
 
respecto al germoplasma colectado en el suroriente asigtico, Desmodium
 
ovalifolium es una de las especies m~s promisorias. Se presentan y

discuten una serie de aspectos metodol6gicos relacionados con el 
 tema.
 
(Resumen de autor) C01
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2367 SI'VA, C.M.M. DE S.; OLIVEIRA, M.C. DE; SOARES, J.G.C. 1984.
 
Avaliacao de forrageiras nativas e ex6tlcas para a regiao semi-grida do
 
nordeste. (Evaluaci6n de especies forraJeras naturales y ex6tiras para
 
la regi6n semigrida del nordeste). Petrolina-PE, Brasil, Empresa
 
Brasileira de Pesquisa AgropecuSria. Centro de Pesquisa Agropecugria do
 
Tr6pico Semi-Arido Documentos no.27. 38p. Port., Res. Port., Ingl., 17
 
Refs., flus. [Centro de Pesquisa AgropecuSria do Tr6pico Semi-Arido,
 
Caixa Postal 23, 56.300 Petrolina-PE, Brasil]
 

Cenchrus ciliaris. Cultivares. Cenchrus setigerus. Panicum maximum.
 
Urochloa mUsambicensis. Clitoris ternatea. Macroptilium. Leucaena
 
leucocephala. Galactia. Caanus flavus. Evaluaci6n. Germoplasma. Praderas
 
naturales. Adaptaci6n. Brasil.
 

Desde 1977 el Banco Gengtico de Espectes Forrajeras del Centro de Pesquisa
 
Agropecugria d- Tropico Semi-Arido, ha venido recogiendo especies de
 
gramineas y leumnosas iaturales y ex6Licas, para aumentar la diversidad
 
ppntica del germoplasma de plantas forrajeras en la regi6n semigrida de
 
Brasil. El Area exptl. estg situada en Petrolina a 370 m de alt. y 10' de
 
lat. sur, con una precipitaci6n prom. anual de 400 mm, distribuida en forma
 
irregular de nov.-abril. El suelo se clasifica coma Latosol rojo amarillo.
 
Entre las gramineas estudiadas las mejores fueron Cenchrus ciliaris cv.
 
Molopo, Biloela, Gayndah, Americana y Numbank y las introducciones BRA
 
000507 y BRA 000523. Las especies C. setigerus cv. Birdwood y Urochloa
 
mosambicensis tambign mostraron buen comportamiento. Las mejores
 
leguminosas fueron Clitoris ternatea y Macroptilium martii. Las mejores
 
leguminosas arbustivas fueron Leucaena leucocephala y Cajanus flavus, as!
 
coma Prosopis juliflora, que se encuentra ya muy difundida en la regi6n.
 
(Resumen del autor. Trad. par I.B.) 001
 

0342
 
21610 VELLO, N.A. 1975. Comportamento e variabilidade em populacoes de
 

capim gordura (Melinis minutiflora Beauv.). (Comportauiento y variabili
dad de poblaciones de Melinis minutiflora). Tese Mag.Sc. Piracicaba-SP,
 
Brasil, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade
 
de Sao Paulo. 107p. Port., Res. Port., Ingl., 158 Refs.
 

Melinis minutiflora. Selecci6n. Fitomejoramiento. Cultivares. Raices.
 
Altara de Is planta. Materia seca. Rendimiento. Floraci6n. Brasil.
 

Se estudiaron el comportamiento y is variabilidad de poblaciones de Melinis
 
minutiflora en Piracicaba (SP, Brrasil) desde feb. 1972-nov. 1973. Las
 
plantas de N. minutiflora se recogieron en 3 regiones (sur de Minas Gerais,
 
Valle del Paralba y Franca en Sao Paulo), en donde predominan las pasturas
 
de esta graminea. Entre las plantas recogidas predominaron representantes
 
de las var. Roxo y Cabelo Negro, siendo la primera mucho mAs frecuente que
 
la Oltima. La frecuencia relativa de las plantas de la var. Roxo fue
 
similar en las regiones del sur de Minas Gerais y Valle del Paraiba y
 
fueron mas altas en la regi6n de Franca. Las plantas de la var. Cabelo
 
Negro fueron ms frecuentes en la regi6n del sur de Minas Gerais, de
 
ocurrencia mediana en el Valle del Paraiba y menos frecuentes P:, la regi6n 
de Franca. Se obtuvieron mayores didmetros de enraizamiento en las plantas 
de la regi6n de Franca. La altura, la producci6n de materia fresca y MS de 
las plancas del primer grupo (cortes a comienzos de feb., mediados de matzo 
y nov.) presentaron valores superiores a los de las plantas del segundo 
grupo (cortes a finales de feb. y de abril y nov.). En general, estos 
valores disminuyeron entre un corte y otro, de manera consistente para las 
poblaciones de las 3 regiones. En orden decreciente de magnitud, las medias 
aproximadas de los estimativos de los coeficientes de hereditabilidad, en 
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el sentido amplilo, fueron los siguientes: 50% para los caracteres de las
 
plantas y el no. de paniculas/planta; 40% pars el digmetro prom. de enrai
zamiento; 30% para el perlodo de floraci6n; 20% para Is produccl6n de
 
materia verde y 10% pars la producci6n de MS. Los estimativos de los
 
coeficientes de hereditabilidad y de los aumentos esperados con la seloc
ci6n Indican que el digmetro prom. de enraizamiento y alLura de las plantas
 
ser~n m~s f~ciles de mejorar mediante la seleicc6n de las mejores plantas
 
dentro de cada regi6n, ignorando la estratificaci6n en pastes (esquema 2)
 
que mediante la selecci6n de las mejores plantas dentro de cada pastura y
 
de cada reg16n (esquema 1). El esquema I deberg ser m~s eficiente, en
 
t~rminos de mejoramiento, para el perlodo de floraci6n y la producc16n de
 
MS, en tanto que, para el no. de panfculas y is producci6n de materia
 
verde, ambos esquemas debern ser igualmente eficientes. Generalmente, los
 
valores de los estimativos de hereditabilidad y de aumento esperado con is
 
selecci6n fueion mayores en las cindiciones de manejo del grupo 2 que en
 
las del grupo 1, para los sigulentes caracteres: altura de las plantas,
 
producci6n de materia verde y de MS. Las correlaciones gengticas y
 
fenotipicas entre los caracteres producci6n de materia verde y de MS fueron
 
bastante altas en los 2 esquemas de selecci6n, pars plantas de ambos
 
grupos. En estas condiclones, la seleccl6n para mayor producci6n se podr5
 
hacer con base en la materia verde en vez de la MS; los estimativos de
 
respuestas correlacionadas con la selecci~n muestran que is producci6n de
 
MS deberg ser mejorada mediante selecc16n indirecta, aplicada a is
 
producci6n de materia verde, en lugar de mediante selecci6n directs.
 
(Resumen del autor. Trad. por 1.8.) GOI
 

V~ase adem~s 0227 0290 0304 0306 0349 0395
 

1100 ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PRADERAS
 

VWase 	 0251 0258 0313 0314 0350 0353 0356 0360
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22856 MACHADO, R.; GERARDO, J. 1983. Comparaci6n de cultivates forraje

ros. 1. 	Efecto de la frecuencia de corte sobre los componontes del
 
rendimiento. Pastos y Forrajes 6(3):305-318. Esp., Res. Esp., Ingl., 14
 
Refs., Ilus. [Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey,
 
Perico, Matanzas, Cuba]
 

Pennisettim purpureum. Cultivares. King grass. Intervalo de corte. Rendi
miento. ateria seca. Rebrotes. Producci6n de forraje. Epoca seca. Epoca
 
lluviosa. Cuba.
 

Se estudi6 el efecto de la frecuencia de corte (5, 7 y 8 semanas) en el 
rendimiento y sus componentes en 5 nuevas introducciones de Pennisetum 
purpureum y en King grass, mediante un disedo de bloques al azar con 
irreglo factorial y 4 repeticiones. Durante los 2 afios de evaluaci6n se 
aplicaron 400 kg N/ha/afo fraccionado por corte y el P y el K a raz6n de 
150 y 200 kg/ha/afo. Se reg6 con 50 mm de agua cada 15-20 dias. Los 
rendimientos, con cortes cada 7 y 8 semanas, fueron significativamente 
mayores (P < 0.001) que los efe:tuados cada 5 semanas, destac~ndose el cv. 
801-4 (22.1 y 17.8 t de MS/ha para el primer y segundo afo) no difiriendo 

64
 



de King grass (23.9 y 17.2 t de MS/ha). Los rendimientos mis bajos se 
alcanzaron en el cv. Taiwan A-14b (17.8 y 11.6 t de MS/ha). El 1% de hojas 
para todas las frecuencias difiri6 significativamente (P < 0.05); no se 

4
 encontraron diferencias significativas entre las nuevas introducc ones y
 
King grass. El cv. Taiwan A-146 present6 is mayor cantidad de rebrotes
 
secos, independientemente de Is frecuencia utilizada (38.0 y 37.5% en la
 
6poca de lluvia del primer y segundo afio). Se recomienda is inclusi6n de
 
los cv. 8O1-A, Taiwan A-144 y Taiwan A-148 en la conformaci6n de la estruc
tura forrajera, y se sugieren las frecuencias mis largas para su manejo.
 
(Resumen del autor) 1Ol 

Vase ademis 0268 0270 0272 0277 0281 0282 0352 
0381 0397 0399 0414 

H02 Sistemas y Manejo del Pastoreo
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21871 CLATWORTHY, J.N.; HUYOTOHA, M.J. 1981. Effect of stocking rate and
 

grazing procedure on animal production and botanical composition of a
 
Silverleaf desmodium/Star grass pasture. (Efecto de la carga animal y
 
el sistema de pastoreo en la producci6n animal y composici6n bothnica de
 
una pastura de Desmodium uncinatum-Cynodon dactylon). In Zimbabwe.
 
Department of Research and Specialist Services. Division of Livestock
 
and Pastures. Annual Report 1980-81. Salisbury. pp.171-173. Ingl.
 

Desmodium uncinatum. Cynodon dactylon. Praderas mixtas. Pastoreo continuo.
 
Pastoreo rotacional. Tasa de carga. Novillos. Aumentos de peso. Producci6n
 
de carne. Composici6n botgnica. Zimbabwe.
 

Se estudi6 el efecto de is carga animal (1.5, 2.0, 2.5 y 3.0 novillos/ha) y
 
el sistema de pastoreo, continuo y rotacional (3.5 dias de pastoreo con
 
17.5 dias de descanso), en la producci6n animal y composici6n botinica de
 
una pastura de 21 ha de Desmodium uncinatum-Cynodon dactylon. La ganancia
 
prom. de peso/animal disminuy6 a medida que aument6 is carga animal y fue
 
superior con pastoreo continuo que con pastoreo rotacional (173 kg/animal
 
con 1.5 novillos/ha vs. 142 kg/animal con 3.0 novillos/ha; 165 kg/animal en
 
pastoreo continuo vs. 151 kg/animal en pastoreo rotacional). Las ganan
cias/ha tambign aumentaron al incrementar is carga (260 kg/ha a 1.5 novi
llos/ha vs. 426 kg/ha a 3.0 novillos/ha). Se observaron diferencias
 
estacionales en las ganancias prom. diarias. Las diferencias entre trata
mientos en lo que respects a is came en canal fueron relativamente peque
fias, pero se observ6 una ligera tendencia a obtener mejores Indices de
 
descarnada y grass de cobertura al disminuir la carga animal; los puntajes
 
para grass de cobertura fueron superiores en pastoreo rotacional que en
 
continuo. A intervalos de 4 semanas se tomtron muestras de las heces. El 
contenido de N crginico2 disminuy6 al aumentar is carga. Se observ6 una 
c:rrelaci6n razonable (r - 0.7073) entre la media de N fecal y is ganancia 
diarna prom. par2 cads grupo y el perodo de 4 semanab. Se cosecharon 
cuadrados de I m de cada lote y Be separaron sus componentes botgnicos.
 
La proporc16n de D. uncinatum fue en prom. 33%. Los lotes con pastoreo
 
continuo y 2 novillos7ha fueron ricos en D. uncinatum y esto Be refleJ6 en
 
el alto N fecal en este grupo. (Resumen por EDITEC) H02
 

0345
 
20268 DAVISON, T.M.; COWAN, R.T.; SHEPHERD, R.K. 1982. The influence of
 

stocking rate and fertilizer on restoration of grass-legume pastures and
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milk production from grass pasture. (Influencia de la carga animal y la
 
fertilizaci6n en is restauraci6n de pasturas de gramineas-leguminosas y
 
producci6n de leche de una pastura de graminea). Proceedings of the
 
Australian Society of Animal Production 14:103-105. Ingl., Ilus. [Dept.
 
of Primary Industries, Kairi, Qld. 4872, Australia]
 

Panicum maximum. Neonotonia wightii. Desmodium intortum. Praderas mixtas.
 
Tasa de carga. Pastoreo rotacional. Vacas. Fertilizantes. P. Producci6n de
 
leche. Renovaci6n. Rendimiento. Composici6n botgnica. Australia.
 

De nov. 1976-oct. 1979 se pastorearon parcelas de 0.5 ha de Panicum maximum 
cv. Gatton, Neonotonia wightii cv. Tinaroo y Desmodium intortum a una carga 
de 2 vacas/ha (I semana de pastorco y 3 semanas de descanso en rotaci6n) y 
fertilizaci6n con 250 kg de superfosfato/ha + 100 kg de muriato de 
K/ha/afio. De nov. 1979 a 1981 se aplicaron los siguientes tratamientos: A) 
2 vacas/ha con 250 kg de superfosfato/ha/aflo; B) 1 vaca/ha con 250 kg de 
superfosfato/ha/afo; C) 1 vaca/ha con 500 kg de superfosfato/ha/afio; D) 0 
vacas/ha con 250 kg de superfosfato/ha/afio. El sistema en este perfodo 
utiliz6 1 semana de pastoreo y 1 semana de descanso en rotaci6n. El 
contenido de leguminosa disminuy6 de 31% en 1977 a 3% en 1981 con la carga 
animal de 2 vacas/ha. Al remover el ganado, los rendimientos de leguminosa 
volvieron a los niveles de 1977 en 6 meses y a 1 vaca/ha en 8 meses. En 
afios posteriores los rendimiantos de leguminosas se estabilizaron, pero el 
% de leguminosas aument6 de 34% en la primavera de 1980 a 44% en la 
de 1981 para los tratamiantos B y C, y de 54 a 89% en el mismo perfodo para 
la pastura sin gsnado. El doble del nivel de superfosfato no afect6 el 
rendimiento de leguminosas, pero sl el de graminea en 290 kg de MS/ha en 
cada 6poca de muestreo. En 1981 N. wightii era la leguminos; 'nante 
(49% de la MS total en oferta). En otro expt. con P. maximum cv. G. .on se 
estudi6 el efecto de 4 cargas anlmales (2.0, 2.5, 3.0 y 3.5 vacas/ha) y 2
 
niveles de fertilizaci6n con N (200 y 400 kg/ha/afio) en la producci6n de
 
leche. Las vacas tuvieron acceso al pasto durante 1 semana con 3 semanas
 
de descanso de Is pastura en rotaci6n. El rendimiento de leche/ha aument6
 
ligeramente al aumentar la tasa de carga (P< 0.01) de 5870 kg/ha a una
 
carga de 2.0 vacas/ha a 8884 kg/ha a 3.5 vacas/ha. La diferencia en el
 
rendimiento de leche entre los niveles bajo y alto de N aumentaron cada afio
 
y fueron significativamente diferentes en 1979, con rendimientos prom. de
 
leche de 2532 y 3132 kg/vaca para los tratamientos de bajo y alto N.
 
(Resumen por EDITEC) H02
 

0346
 
23101 JONES, R.M.; EVANS, T.R. 1984. Problems associated with grazing
 

experiments involving the integration of different pastures - a case 
study in south-east Queensland. (Problemas asociados con experimentos 
de pastoreo que involucran Is integraci6n de diferentes pastos - un 
estudio de caso en el sudeste de Queensland). Tropical Grasslands 
18(1):39-45. Ingl., Res. Ingl., 15 Refs. [Commonwealth Scientific &
 
Industrial Research Organization, Division of Tropical Crops & Pastures,
 
306 Carmody Road, St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Desmodium intortum. Desmodium uncinatum. Trifolium repens. Sistemas de
 
pastoreo. Novillos. Tasa de carga. Epoca liuviosa. Composici6n botgnica.
 
Aumentos de peso. Producci6n de carne. Australia.
 

Se discuten problemas involucrados en Is integraci6n de diferentes praderas
 
mixtas en las tierras bajas costeras del sudeste de Queensland, Australia.
 
Se examinaron 2 maneras'de integrar praderas a base de Desmodium spp. con
 
praderas a base de Trifolium repens durante un perfodo de 3 afios. Se
 
discuten las razones posibles por las cuales is integraci6n no tuvo efecto
 
en la producci6n animal o de pastos. Se considers la importancia de tener
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un conocimiento ecol6gico adecuado antes de intentar la integraci6n de
 
diferentes praderas mixtas, as! coma algunas dificultades particulares en
 
is toma de mediciones en expt. de integraci6n. (Resumen del autor. Trad.
 
por M.M.) H02
 

0347
 
20357 MARASCHIN, G.E.; MELLA, S.C.; IRULEGUI, G.S.; RIBOLDI, J. 1983.
 

Performance of a subtropical legume-grass pasture under different
 
grazing management systems. (Comportamiento de una pastura subtropical
 
de leguminosa-graminea con diferentes sistemas de manejo del pastoreo).
 
In Smith, J.A.; Hays, V.W., eds. International Grassland Congress,
 
14th., Lexington, Kentucky, 1981. Proceedings. Boulder, Colorado,
 
Westview. pp.459-4'". Ingl., Res. Ingl., 13 Refs., flus.
 

Desmodium intortum. Paspalum guenoarum. Praderas mixtas. Pastoreo rotacio
nal. Presi6n de pastoreo. Manejo del pastoreo. Tasa de carga. Composici6n
 
botgnica. Digestibilidad. Materia seca. Brasil.
 

Se utiliz6 un diseo central compuesto para estudiar el comportamiento de
 
una asociaci6n de Desmodium intortum y Paspalus guenoarum con respecto a
 
14, 28, 42, 56 y 70 dTas de descanso en combinaci6n con 2.0, 3.5, 5.0, 6.5
 
y 8.0% peso corporal (o sea, kg de MS disponible/dia/100 kg de peso
 
corporal) como presi6n de pastoreo, en un sistema de pastoreo rotacional.
 
Se determInaron el rendimiento de MS y la composici6n botgnica del forraje
 
mediante un procedimiento de doble muestreo. Se analizaron los parsmetros
 
de la pastura mediante un polinomio de segrndo grado y el anglisis can6nico
 
facilit6 Is interpretaci6n del comportamiento de la pastura. El rendimien
to diario de MS de la pastura tend16 a aumentar bajo una presi6n de pasto
reo leve, en tanto que se lograron mayores % de contribuci6n y superviven
cia de P. guenoarum y D. intortum con perfodos de descanso m~s prolongados.
 
La invasi6n de otras gramIneas aumett6 con perlodos cortos de descanso y
 
mayor presi6n de pastoreo. Las malezas se presentaron a niveles muy bajos.
 
La tasa de carga aument6 con la mayor presi6n de pastoreo, pero el consumo
 
de forraje/animal mostr6 tundencia a aumentar con una menor presi6n de
 
pastoreo en combinaci6n con largos perodos de descanso. P. guenoarum y D.
 
intortum garantizan un alimento de buena calidad con los periodos de
 
descanso prolongados. Se requieren perlodos de descanso prolongados para
 
mantener a D. intortum y a P. guenoarum como componentes activos de Is
 
pastura y, de otrd parte, 6stos pueden contribuir efectivamente a los
 
sistemas de alimentaci6n de forraje en los tr6picos. (Resumen del autor.
 
Trad. por I.B.) H02
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22892 NUNES, S.G.; BIANCHIN, I.; BOOCK, A.; DIOGO, J.M. DA S. 1984.
 

Potencial forrageiro de Brachiaria brizantha cv. Marandu sob diferentes
 
cargas-animal e dosificacoes com anti-helmintico em solo de Cerrado.
 
(Potencial forrajero de Brachiaria brizantha cv. Marandu bajo diferentes
 
cargas animales y dosificaciones de antihelminticos en suelo de Cerra
do). Campo Grande-MS, Brasil, Empress Brasileira de Pesquisa Agrope
cugria. Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte. Pesquisa em
 
Andamento no.25. 4p. Port. [Centro Nacional de Pesquisa de Gado de
 
Corte, Caixa Postal 154, 79.100 Campo Grands-MS, Brasil]
 

Brachiaria brizantha. Novillos. Tasa de carga. Aumentos de peso. Epoca
 
seca. Epoca Iluvimsa. Manejo animal. Brasil.
 

En 1982 se instal6 un expt. de pastoreo en el Centro Nacional de Pesquisa
 
de Gado de 2orte, en Campo Grande, MS, Brasil, pars estudiar is productivi
dad de Brathiaria brizantha cv. Marandu y la viabilidad econ6mica del uso
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de vermifugos. Se utilizaron 2 tasas de carga (1.4 y 1.8 UA/ha) y 4
 
dosificaciones estrat6gicas de Levamisole (A, 0; B, en Julio y sept.; C,
 
en mayo, Julio y sept.; D, en mayo, julio, sept. y dic.). El grea exptl.
 
de 64 ha se subdividi6 en 16 parcelas de 4 ha cada una. Las praderas se
 
establecieron a mediados de la estaci6n lluviosa (oct.-abril) de 1982, y al
 
inicio de la estaci6n seca (mayo-sept.) de 1983 se colocaron terneros
 
Nelore destetados de 6-8 meses de edad y peso vivo prom. inicial de 143 kg.
 
En el primer afiode uso de las praderas se presentaron ganancias de peso
 
prom. individuales de 236 y 178, 585 y 555 g/animal/dfa, resp., en el
 
periodo seco y iluvioso, para las cargas de 1.4 y 1.8 UA/ha. Las produc
ciones de carne/5rea fueron do 107 y 106, 319 y 396 kg/ha, en los perlodos
 
y cargas mencionados. En el perfodo total las ganancias prom. individuales
 
fueron de 426 y 384 g/animal/dia, con producciones de came de 427 y 503
 
kg/ha. En cuanto a las dosificaciones de vermIfugo, los tratamientos no
 
difirieron entre sl (P < 0.05). Sin embargo, en L. menor carga se obser
varon mayores aumentos de peso en los tratamientos C y D. (Resumen por
 
M.M.) H02
 

0349
 
20396 PENG, C.C.; SIDHU, A.S. 1981. The performance of five Digitaria
 

lines under grazing. (Comportamiento de cinco lineas de Digitaria en
 
pastoreo). Malaysian Agricultural Journal 53(1):34-44. Ingl., Res.
 
Ingl., 29 Refs., Ilus. [World Bank, Washington, D.C., USA]
 

Digitaria setivalva. Digitaria pentzii. Cultivates. Establecimiento.
 
Relaci6n haJa:tallo. Rendimiento. Materia seca. Pastoreo. Contenido de
 
minerales. Persistencia. Malaysia.
 

Se compararon 4 lineas mejoradas de Digitaria, H10, X46-2, X125-1 y 299892
 
con el cv. Slenderstem con respecto a su comportamiento agron~mico, habili
dad de rebrote, contenido de minerales y persistencia de las pasturas baJo
 
pastoreo continua, a una alta tasa de carga equivalente a 7.5 animales/ha
 
en un diseflo de cuadrado latino. El cv. Slenderstem, con la menor relaci6n
 
hoja:tallo, mantuvo la mejor cobertura de pasto del suelo (26%) y alcanz6
 
la tasa de rebrote m~s rapida (66 kg/ha/dfa). Las lineas mejoradas 299892
 
y X46-2, con las mayores relaciones hoja:tallo, fueron las de mayor follaje
 
y palatabilidad. El comportamiento do la linea HI0 fue bueno, presentando
 
el mayor no. de macollas (60 macollas En 4 meses) y la mejor tasa de
 
supervivencia (25%) registrada al.finalizar el ensayo. La linea X125-1 fue
 
deficiente y no solamente tuvo una escasa capacidad de rendimiento (21%
 
menos que Slenderstem) sino tambign una baJa persistencia. No se observa
ron diferencias en el contenido mineral entre o dentro de lIneas en cose
chas diferentes, pero todas las lineas posefan suficientes nutrimentos pars
 
el animal en crecimiento. (Resumen Oel autor. Trad. por I.B.) H02
 

0350
 
23543 ROSITO, J.M.; MARASCHIN, G.E. 1984. Efeito de sistemas de manejo
 

sobre a flora de uma pastagem. (Efecto de sistemas de manejo en la
 
flora de una pradera). Pesquisa Agropecugria Brasileira 19(3):311-316.
 
Port., Res. Port., Ingl., 20 Refs., Ilus. [Univ. Federal do Rio Grande
 
do Sul, Caixa Postal 776, 90.000 Porto Alegre-RS, Brasil]
 

Paspalum guenoarum. Desmodium intortum. Praderas mixtas. Presi6n de pasto
reo. Sistebias de pastoreo. Composici6n botgnica. Persistencia. Brasil.
 

Se evalu6 una pradera de Paspalum guenoarum-Desmodium intorLum establecida
 
en 1978 en la Estacao Exptl. Agronomica de la U. Federal de Rio Grande do
 
Sul, Guaiba, Brasil, mediante estudios fitosociol6gicos, en verano de 1980
 
y en otofio y primavera de 1981. Se investig6 el comportamiento de la
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pradera sometida a sistemas de pastoreo con bovinos. Se evaluaron las
 
alteraciones en ia frecuencia de las especies a lo largo de transecciones,
 
urilizando I sola aguja. Las presiones altas de pastoreo aumentaron la
 
frecuencia de Cynodon dactylon y Paspalum notatum (P < 0.05), mientras la
 
frecuencia de mantillo se favoreci6 (P < 0.05) con presiones mhs leves.
 
Los periodos de descanso medios y largos favorecieron (P < 0.05) a P.
 
guenoarum y Piptochaetium montevidense. La frecuencia de las otras
 
especies no se afect6 por los sistemas de pastoreo empleados (P > 0.05).
 
(Resumen del autor. Trad. por M.M.) H02
 

0351
 
18393 TERGAS, L.E.; PALADINES, 0.; KLEINHEISTERKAMP, I. 1982. Producti

vidad animal y manejo de Brachiaria humidicola (Rendle) Schweickt en la
 
altillanura plana de los Llanos Orientales de Colombia. Cali, Colombia,
 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. 14p. Esp., 10 Refs., Ilus.
 

Trabajo presentado al Simp6sio sobre o Cerrado, 6o., Brasilia, Brasil,
 
1982.
 

Brachiaria humidicola. Brachiaria decumbens. Tasa de carga. Pastoreo
 
continuo. Novillos. Aumentos de peso. Epoca seca. Epoca lluviosa. Dispo
nibilidad de forraje. Hojas. Tallos. Producci6n animal. Contenido de
 
proteinas. Contenido de minerales. Fertilizantes. Materia seca.
 
Digestibilidad. Llanos Orientales. Panicum maximum. Andropogon gayanus.
 
Colombia.
 

Se resumen resultados de trabajos para mostrar las limitaciones de
 
Brachiaria humidicola en cultivo puro en cuanto a ganancias de peso animal,
 
en condiciones de sabanas bien drenadas en la altillanura de los Llanos
 
Orientales de Colombia. Las pruebas de pastoreo muestran que la producti
vidad animal de B. humidicola es muy baja y estg asociada con bajos niveles
 
de PC en el forraje, lo cual reduce significativamente el consumo. El
 
manejo apropiadc de praderas de B. humidicola es el le pastoreo continuo
 
con ajustes de cargas estacionales segin las tasas de crecimiento del
 
pasto. Se recomienda una carga de 3-4 novillos destetados (150-180 kg de
 
peso vivo/ha) durante la estaci6n lluviosa y 2-3 novillos/ha durante la
 
seca. Se considers la alternativa de asociar B. humidicola con Desmodium
 
ovalifolium. (Resumen por EDITEC) 1102
 

0352
 
22352 VELASQUEZ, J.; TERGAS, L.E.; MAENO, N. 1981. Productividad y
 

manejo de praderas-Carimagua. Cali, Colombia, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. Programa Pastos Tropicales. 49p. Esp., flus.
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Andropogon gayanus. Producci6n
 
animal. Manejo de praderas. Pastoreo. Novillos. Novillas. Aumentos de peso.
 
Pueraria phaseoloides. Bancos de proteina. Stylosanthes capitata. Desmodium
 
ovalifolium. Zornia latifolia. Praderas mixtas. Disponibilidad de forraje.
 
Llanos Orientales. Melinis minutiflora. Epoca seca. Epoca lluviosa. Tasa de
 
carga. Composici6n bot5nica. Relaci6n hoja:tallo. Rendimiento. Materia
 
seca. Quema. Colombia.
 

Se resumen los resultados de investigaciones iniciadas en 1971 en Carima
gua, Llanos Orientales de Colombia, para evaluar la productividad animal y
 
el manejo adecuado en sabana nativa, los pastos regionales y el germoplasma
 
promisorio de gramineas y leguminosas. Estos indican que en el manejo y
 
productividad de gramineas solas, Brachiaria decumbens produce en prom.
 
entre 110 y 150 kg/animal y 220-290 kg/ha, con una carga prom. de 1.8
 
novillos/ha; hasta un 5% de los animales j6venes presentaron lesiones
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hepatot6xicas asociadas con esta graminea, algunon de los cuales llegaron
 
hasta una etapa de fotosensibilizaci6n. La producci6n de MS ofrecida por
 
esta graminea en pastoreo continuo es de cerca de 3 t/ha con aprox. 30% de
 
hoja en relaci6n con el total de la planta. Las ganancias de peso con
 
Andropogon gayanus pueden alcanzar 110-120 kg/animal y 280-350 kg/ha con
 
pastoreo continuo y cargas prom. de aprox. 3.0 animales/ha con ajustes
 
estacionales de invierno pars aprovechar la alta tasa de crecimiento de
 
pasto en esa gpoca. B. humidicola presents una baja productividad en
 
comparaci6n con las 2 gramineas anteriores, pero su alta producci6n de
 
MS/ha con una cobertura y agresividad capaz de competir con cualquier
 
maleza, la resistencia mostrada al ataque de Aeneolamia varia y a enferme
dades, y la alita capacidad de carga, la convierten en una alternativa
 
promisoria pars la regi6n. Pueraria phaseoloides como banco de proteins en
 
sabana nativa ha dado ganancias de peso con cargas de 0.25 y 0.5 novi
llos/ha (123.3 y 102.0 kg/animal/afio, resp.). Esta leguminosa como banco
 
de proteins con B. decumbens, mostr6 que el sistema de siembra en fratlijas
 
de 6 m de ancho de leguminosa da las ganancias m5s altas/animal (185.5 
kg/animal/a io) y por hectgrea (299 kg/ha/afio) a una carga de 1.3-1.8 
animales/ha. La mayor productividad (121 kg/animal y 193 kg/ha/afio) se 
obtuvo en una pradera de A. gayanus + P. phaseoloides pastoreada continua
mente durante 3 a6os sin quema, er. comparac16n con las asociaciones con las 
leguminosas Stylosanthes capitats 1019 + 1315, S. capitata 1405 y Zornia 
latifolia. En otro ensayo de asociaci6n de A. gayanus con los ecotipos 
1019 y 1315 de S. capitata, los mejores resultados se obtuvieron con el
 
ecotipo 1315 (143 kg/animal y 250 kg/ha sin quema y 153.6 kg/animal y 255.3
 
kg/ha con quema). Resultados parciales muestran ganancias de 450
 
g/animal/dIa en asociaciunes de B. humidicola + Desmodium ovalifoli-um, con
 
cargas variables y pastoreo rotacional. (Resumen por EDITEC) H02
 

Vgase adem~s 	 0239 0275 0282 0311 0320 0321 0354
 
0389 0391 0406 0411 0412 0414
 

J00 ECONOMIA, DESARROLLO GANADERO Y SISTFAS DE PRODUCCION ANIMAL
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22888 ARRUDA, Z.J. DE; CURVO, J.B.E. 1983. Avaliacao economics de 

pastagens: m~todo da taxa interns de retorno com uso de microcomputador. 
(Evaluaci6n econ6mica de pasturas: m~todo de Is tasa interna de retorno 
con el uso de microcomputador). Campo Grande-MS, Brasil, Empress 
Brasileira de Pesquisa Agropecugria. Centro Nacional de Pesquisa de Gado 
de Corte. Circular T6cnica no.14. 20p. Port., 1 Ref., flus. [Centro 
Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, Caixa Postal 154, 79.100 Campo 
Grande-MS, Brasil] 

Praderas mejoradas. Praderas naturales. Anflisis econ6mico. Costos.
 
Ingresos. Producci6n animal. Brasil.
 

Se presents una metodologla de evaluaci6n de sistemas alternativos de 
pasturas desde el punto de vista econ6mico y con la ayuda de un programs 
para microcomputador. Se incluyen el programs para el c Iculo de la tasa 
interne de retorno como medida del comportamiento econ~mico de alternativas 
de producci6n de pasturas y un ejemplo de su utilizaci6n con datos empfri
cos. (Resumen por EDITEC) JO0
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0354 
20702 CEZAR, I.M. 1980. Simulation model and economic evaluation of 

management strategies for improvement of a beef grazing system in the 
"Cerrado" area of the central Brasil region. (Modelo de simulacign y
evaluaci6n econ6mica de estrategias de manejo pars el mejoramiento de un 
sistema de pastoreo de ganado en el grea de "Cerrado" de la regi6n 
central brasilefa). Mag.Sc. Thesis. Christchurch, New Zealand, 
University of Canterbury. 205p. Ingl., Res. Ingl., 75 Refs., flus. 

C.rrado. Vegetaci6n. Clima. Desarrolo ganadero. Pioducci6n animal. Siste
ma3 de producci6n. Modelos de simulaci6n. Anilisis econ6mlco. Praderas
 
mejoradas. Brachiaria decumbens. Manejo animal. Brasil.
 

Pars determinar las estiategias de manejo destinadas a mejorar el sistema
 
tradicional de producc16n de ganado de came en 
el grea de "Cerrado" de la
 
regi6n central del 
Brasil, se modific5 el modelo de Is Empress Brasileira
 
de Pesquisa Agropecugria. Se determinaron la rentabilidad y riesgo de estas
 
estrategias. Los resultados obtenidos de la experimentaci6n con un modelo
 
estoc~stlco de simulaci6n bioecon6mica indicaron que en Is situaci6n actual
 
de precios del ganado de came, inflaci6n y polfticas crediticias, el
 
reemplazo total del Cerrado mediante el mejoramiento de pasturas es alta
mente rentable. Aunque Is introducci6n de forrajes med~inte cultivos
 
presenta un alto grade de riesgo, todavla presents 
un mejor patr6n de
 
rentabilidad y de flujo de caja en comparaci6n 
con el establecimiento
 
directo de pasturas. La variaci6n de los precios del ganado de came no
 
fue un factor importante para el desarrollo de las fincas, pore comenzar el
 
mejoramiento del sistema en el punta max. del ciclo de precios del ganado

de came fue una buena estrategia. La estrategia de adquirir vacas en cria
 
para aumentar el no. de cabezas de ganado proporcion6 una mejor respuesta
 
econ6mica que cualquier polltica que incluyera la crla. La vents de
 
novillos gordos a los 46 meses de edad dio mejores iesultados econ6micos
 
que cualquier otra estrategia de venta. Aunque el reemplazo total del
 
Cerrado per pasturas mejoradas es rentable, debe ajustarse la tasa de
 
desarrollo de la tierra a la situaci6n particular de cada 
finca pars
 
alcanzar un balance en el flujo de caja. La falta de informaci6n pertinen
te sabre componentes biol6gicos y del sistema real dificult6 la construc
ci6n y validaci6n del modelo. Sin embargo, la flexibilidad incorporada al
 
modelo lo hace potencialente 6til para prop6sitos de asesorla. (Resumen
 
del autor. Trad. per I.B.) JO0
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22387 DE GRACIA, M. 1983. Caracteristicas de las explotaciones lecheras
 

en Panamg. In Novoa B., A.R., ed. Caracterizaci6n y evaluac16n de
 
sistemas de fincas en producci6n de leche: compilaci6n de documentos
 
presentados en actividades de capacitaci6n. Turrialba, Costa Rica,
 
Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Enseianza. v.2,pp.57-73.
 
Esp., 8 Refs., flus. [Inst. de Investigaci6n Agropecuaria de Panamg,
 
Apartado 58, Santiago de Veraguas, Panam5]
 

Producci6n de leche. Canaderla de doble prop6sito. Vacas. Terneros. Siste
mas de pastoreo. Manejo de praderas. Manejo animal. flyparrhenia rufa.
 
Panama.
 

Se presents Is proyecci6n de la producci6n, demands y deficit de Is produc
ci6n de leche en PanamS, con base en Is demanda de 1973 proyectada hasta
 
1985. Durante el periodo de 1975-79, la producci6n de leche en este pals
 
registr6 una tasa de crecimiento de 8%; sin embargo, aunque la tasa de
 
producci6n de leche fue superior a Is estimada, no serg suficiente pars

cubrir la demands nacional hasta 1985, cuando el deficit esperado serg de
 
152,300 TM, o sea 62.6% de la demanda. Pira 1985 la producci6n de leche
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debe alcanzar una tasa de crecimiento de 11.5% aprox., para cubrir las
 

243,400 TM que se espera sean consumidas en ese afio. Se indican las zonas
 

ganaderas del pals y sus principales caracteristicas clim~ticas y ed5flcas.
 

Segfin las zonas ecol~gicas donde estln establecidas, existen 2 tipos de
 

explotaclones para la producci6n de leche: especializadas (1.3%) y de doble
 
prop6sito (98.7%). Aprox. el 20% de la producci6n nacional de leche
 

proviene del primer tlpo de explotaciones y el 80% restante de las ltimas.
 
Se define el grado de utilizaci6n de tecnologla en cada uno de estos
 
sistemas de explotaci6n. Los principales factores que limitan la produccl6n
 

y productividad de estas explotaciones se relacionan con problemass de:
 

nutrici6n, sanidad y manejo animal, genetica y administraci6n. Se presen

tan algunas alternativas para el mejoramiento de las explotrFiones ganade

ras de Panama. (Resumen por M.M.) JO
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20599 FREIRE, L.C.; ALBUQUERQUE, S.G. DE; SOARES, J.G.G.; SALVIANO, 

L.M.C.; OLIVEIRA, M.C. DE; GUITARAES FILHO, C. 1982. Alguns aspectos 
economicos sobre a implantacao e utilinacao de capim buffel em grea de 

Castings. (Algunos aspectos econ6micos sobre el establecimiento y 
utilizaci6n de Cenchrus ciliaris en grea de "Caatinga"). Petrolina-PE, 
Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecugria. Centro de Pesquisa 

Agropecu~ria do Tr6pico Semi-Arido. Circular T6cnica no.9. 16p. Port., 4 
Refs. [Centro de Pesquisa Agropecu~ria do Tr6pico Semi-Arido, Caixa 
Postal 23, 56.300 Petrolina-PE, Brasil] 

Cenchrus ciliaris. Establecimiento. Prederas naturales. Praderas mejoradas.
 
Anglisis econmico. Siembra. Costos. Mantenimiento. Producci6n de came.
 
Brasil.
 

Se analizan aspectos econ6micos sobre el establecimiento y utilizaci6n de 

Cenchrus ciliaris en el tr6pico semigrido brasilero en el grea de 

"Caatinga". Se analizan los costos del desmonte manual y mecAnico y del 
establecimiento y mantenimiento de la pasture, incluyendo otros costos 

variables. Mientras que en la Caatinga la producci6n de carne es de 4 
kg/ha, en ]a pastura culti.ada con C. ciliaris es de 60 kg/ha (aumento del 
1400%). Sin embargo, se esth estudiando el manejo integrado de la Caatinga 

junto con ]a slembra de C. ciliaris. El establecimiento de C. ciliaris 
para crfa y engorde de bovinos es viable con financiaci6n y tasas de 
interns subsidiadas, sin importar el mtodo de desmonte (manual o mecni
co). (Resumen por EDITEC) JO 
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22815 GRANT, J.L.; TIFFIN, J. DE W.; RETZLAFF, P.H.T.; JOBSON, D.E.W.;
 

GOLDING, B.A.; SPEAR, N.J. 1981. Systems of production using veld and
 

legume-based pastures. (Sistemas de producci6n utilizando estepas y
 
praderas a base de leguminosas). In Zimbabwe. Department of Research
 
and Specialist Services. Division of Livestock and Pastures. Annual
 

Report 1980-81. Salisbury. pp.79-80. Ingl.
 

Praderas naturales. Stylosanthes gulanensis. Praderas mixtas. Suplementos
 
alimenticios. Desmodium uncinatum. Macroptilium atropurpureum. Vacas.
 
Terneros. Tasa de carga. Pastoreo. Aumentos de peso. Epoca seca. Sistemas
 
de producc16n. Zimbabwe.
 

Se evaluaron sistemas de producci6n animal en Grassland Research Station, 

arondera, Zimbabwe, a partir do estepas y praderas a base de leguminosas. 
Se aplicaron los siguientes sistema de pastoreo de vacas y terneros: a) 
estepa; b) estepa reforzada con Stylosanthes guianensis cv. Oxley; c) 
estepa m~s un suplemento con 50% de PC (0.75 kg/animal/dfa) suministrado en 
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Is 6poca seca; d) pradera a base de leguminosas (S. gulanensis cv. Oxley,

Desmodium 
uncinatum cv. Silverleaf y Macroptilium atropurpureum cv.
 
Siratro). En la 6poca 
seca, mayo-oct, de 1981, los terneros nacidos en
 
sept.-nov. de 
1980 ganaron 9.5, 2.5, 26.4 y 10.2 kg de peso vivo!animal, en
 
a, b, c y d, resp. (Resumen par lerbage Abstracts. Trad. par M.M.) JO0
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23569 HERRERO, J.A.; BERRY, S. 1982. 
 Modelo matem~tico y programs de
 

computadora para 1". evaluaci6n econ6mica do 
sistemas doble prop6sito de
 
producci6n de leche y becerros destetados. Producci6n Animal Tropical

7:152-175. Esp., Res. Esp. 
[Consejo del Az6car, Divisi6n do Canaderfa,

Apartados 1256-8, Santo Domingo, Reptblica Dominicanal
 

Ganaderfa 
de doble prop6sito. Sistemas de producci6n. Modelo matemAtico.
 
Anglisis econ6mico. Producci6n de leche. Terneros. Rep6blica Dominicans.
 

Se presenta un modelo matem~tlco del sistema doble prop6sito (producci6n de

leche y becerros destetados). Se discute su utilizaci6n para identificar
 
los factores limitantes en la productividad del sistema. 
 Con base en el
 
modelo so escribi6 un programa de :nmputadora y se describe el uso del
 
mismo. (Resumen del autor) JO0
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22386 NOVOA B., A.R., ed. 1983. 
Caracterizaci6n y evaluaci6n de sistemas
 
de fincae en producci6n de leche: compilaci6n de documentos presentados
 
cn actividades de capacitaci6n. Turrialba, Costa Rica, Centro Agron6mico

Tropical de Investigaci6n y Enseanza. v.2. 
73p. Esp., 8 Refs., llus.
 

Sistemas de producci6n. 
Producci6n de leche. Anglisis econ6mico. Manejo

animal. Ganaderfa de doble prop6sito. Vacas. Manejo de praderas. Costa
 
Rica. PanamA.
 

Se presentan varios documentos preparados para el Proyecto CATIE-BID sabre
 
investlgaci6n en sistemas de producci6n de leche para America Central. 
Los
 
4 trabaJos se relacionan con 
aspectos metodol6gicos y de diagn6stico eu 
Is

caracterizaci6n y evaluaci6n de sistemas 
de finca. Se discuten aspectos

econ6micos, de uso de la 
tierra, manejo y nutrici6n animal, efectos del
 
tipo de pasto y los suplementos, y se hace una caracterizaci6n de las
 
explotaciones lecheras en PanamA. (Resumen par M.M.) 
JO
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20973 O'DONOVAN, P.B.; SILVA, J.M. DA; West
EUCLIDES, V.P.B. 1983. 

central Brazil - beef production from native grasslands and improved
pastures: nutritional considerations. (Occidente de Brasil Central 
producci6n de came de praderas nativas y pas:uras meJoradas: considera
ciones nutricionales). World Animal Review no.47:30-37. Ingl., 5 Refs.,

llus. [United National Development Program, 
P.O. Box 358, Tripoli,
 
Libyan Arab Jamahiriya]
 

Brachiaria decumbens. Praderas 
naturales. Praderas mejoradas. Canada
 
bovino. Aumentos de peso. Producci6n animal. Valor 
nutritivo. Suplementos

alimenticios. 
Quema. Composici6n botgnica. Digestibilidad. Consumo de
 
alimentos. Cerrado. Brasil.
 

Se describe el marco de la investigaci6n para el meJoramiento de la produc
ci6n de ganado de carne con base 
en 
pastas nativos y pasturas mejoradas en
 
el occidente de 
Brasil Central (Mato Grosso), par el Centro Nacional de

Investigaci6n de Ganado do Carne 
en esa regi6n. Se discuten las prlcticas
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valor nutricional de los pastoa nativos y
 

la productividad animal, el manejo de los pastos nativos, 

tradicionales de producc16n, el 


]a introducci6n
 

de especies de gram~neas y leguminosas y ios resultados de investigaci6n.
 

La reg16n se caracteriza per suelos infgrtiles y fcidos que producen bajos
 
6 

I unidad animal/3
rendimientos de MS, con una capacidad de carga de s lo 


ha. La explotaci6n de este recurso para producci6n de ganado de carne debe
 

basarse en bajos insumos de fertilizantes y mejores pr~etccas de manejo.
 

Durante los primeros 2-3 meses do la estaci6n lluviosa los pastos nativos
 

tienen una calidad 
razonable, pero 6sta dismlnuye r~pidamente en is 6poca
 

seca, Io cual se refleja en las ganancias y pCrdidas en el animal. La
 

suplementaci6n 
con proteina y con mezclas de subproductos, el uso de pastos
 

y forrajes mejorados, Is consecvaci6n de cultivos forrajeros (malz, sorgo y
 

cafa de az6car), y el cultLivo y uso de leguminosas, constituyen entrategias
 

para reducir o eliminar las p6rdidas de peso vivo durante la estaci6n seca.
 

came en pastos nativos se paede aumentar cor.
l~a producci6n de ganado de 


pricticas do manejo que incluyen ls 
quema perl6dica, la adopci6n de cargas
 

animales en forma tal que mantengan los pastos en un estado de menor
 

madurez, la sincronizaci6n de is 6poca do 
partos con el ini,:io del creci

calidad y la asigiaci6n de tipos do ganado a
 

pastoa nativos y pasturas 

miento de pastos de buena 


de calidad varlable segfn sus rendimientos
 

Como el manejo de pasLos uativos puede
nutriclonales y estado productivo. 


tener limitaciones para el potencial de producci6n de ganado de carne, se
 

deben hacer esfuerzos por introducir y establecer especies de gramineas y
 

legumlnosas mejoradas; !a investigaci6n en este campo debe concentrarse en
 

nativos y pasturas mejoradas y en la
las proporciones 6ptimas de pastos 


prioridad que debe recibir cierto tipo de ganado con mayores requerimientos
 

a su acceso a las pasturas mejoradaq. Se proponen
nurricionales en cuanto 

3 sistemas de producci6n de gacado do carne: el uso exclusivo de pastos
 

nativos, el uso exclusivo do Brachiaria decumbens y un sisteia intermedio
 

que combine pasto nativo y pasturas mejaradas. (Resumen por EDITEC) JO0
 

0361
 

RIVAS R., L.; SERE, R.C. 1984. An~lisis de precios de insumos y
22889 

productos ganaderos 1983. Documento Interno de Trabajo para la Red
 

Internacional do Evaluaci6n do Pastos Tropicales. Cali, Colombia, Centro
 

Internacional de Agricultura Tropical. 19p. 
 Esp., Res. Esp., Ilus.
 

[CIAT, Apartado Afreo 6713, Cali, Colombia]
 

Ganado bovino. Precios. Costos. Fertilizantes. Equipos agricolas. Mano de
 
came.
obta. Praderas. Estableclmiento. Anglisis econ6mico. Producci6n de 


Argentina. Brasil. Colombia. Ecuador. Honduras. M~xico. Nicaragua. Panama.
 

Paraguay. PerG. Rep6blica Dominicans. Venezuela.
 

So analizaron las variacionps de precios relativos en las localidades donde
 

so efectilan pruebas regionales de is Red Internacional de Evaluaci6n de
 

Pastos Tropicales (RIEPT) para identificar las limitaciones econ6micas para
 
is nueva
el cambio tecnol6gico y conocer los ajustes requeridos pars que 


Los datos se analizan
tecnologla sea atractiva para el productor ganadero. 


en 
t6rminos de precios relativos del ganado con respecto a algunos insumos
 

(fertilizantes, mano de obra, maquinaria, tierra y combustible) y productos
 

(leche y arroz). Para facilitar las comparaciones entre palses, se disefia
 

una canasta de insumos bfsicos para Is implantaci6n de pastos. Las cifras
 

de precios relativos 
para 1983, muestran a Per6i en una situaci6n muy
 

dedfavorable en t~rminos de fertilizantes, maquinaria, mano de obra y
 

combustible. Mexico 
estg en una situaci6n muy ventajosa en materia de
 

tanto que Venezuela 1o est5 on materia de combustibles y
fertilizantes, on 

tierra no permitep elaborar conclusiones,
maquinaria. Los precios de la 


dads su gran variabilidad, Is cual es determinada por calidad, infraestruc

tura existente y localizaci6n respecto a los centros de consumo. Las
 

localidades con un Indice de costo inferior al prom. se ubican en Colombia
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(Medellin, Florencia y Villavicencio), Brasil (Brasilia, Jatal e Itabuna), 
M~xico (Arriaga, Isla y Niltepec), Venezuela (Apure, Anzoftegui y Monagas), 
Repblica Dominicana (Zonas Central y Este) y Nicaragua (El Rama). Con un 
indice de costo mayor que el prom. estgn Panamg (David), Honduras (Zona 

Central), Per6 (Tarapoto y Yurimaguas), Brasil (Boa Vista), Paraguay 
(Asunci6n) y Argentina (Corrientes). Localidades muy alejadas de los 

centros de consumo como Boa Vista (BrasiJ) y Yurimaguas (Per) presentan 
costos muy altos por los elejados costos de transporte. Surge la necesldad 

del disefio de tecnologlas de min. costo, que permitan reduclr estas desven
tajas econ6micas de las greas marginales. (Resumen del autor) JO0 
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22823 SAVORY, R.; BREEN, J.A.; BEALE, C.I.A. 1980. Leucaena as a forage
 

crop on small farms in Malawi. (Leucaena como cultivo forrajero en
 
fincas pequefias en Malawi). In Le Hougrou, ll.N., ed. International
 

Symposium on Browse in Africa, Addis Ababa, 1980. Paper presented. Addis
 
Ababa, Ethiopia, International Livestock Centre for Africa. pp.411-414.
 
Ingl., 17 Refs.
 

Leucaena leucocephala. Producci6n de forraje. Producci6n de semillas.
 
Escarificaci6n. Establecimiento. Cosecha. Cultivares. Evaluaci6n. Composi

ci6n quimica. Alimentaci6n animal. Malawi.
 

Se describen las t6cnicas de producci6n, procesamiento y utilizaci6n de 

Leucaena leucocephala y se discuten los problemas que se han encontrado en 
las fincas pequeflas en Malawi. Se describen brevemente el proceso de 
almacenamiento y escarificaci6n de Is semilla, establecimiento del cultivo 
junto con inoculaci6n de una mezcla de las cepas de Rhizobium CB81 y NGR8 o 
con suelo de plantas de Leucaena que estgn nodulando efectivamente. En 
Mpemba la poblaci6n 6ptima es de 200,000 plantas/ha y en Zunde de 100,000 
plantas/ha. Aunque los niveles de P en el suelo son bajos, los niveles 

foliares (2.1-2.2 g de P/kg de MS) se encuentran dentro del rango normal, 
posiblemente por is asociaci6n con endomicorrizas vesiculo-arbusculares. 
En afios normales, 3-4 cosechas dan un rendimiento cada una de 1.5-2.5 t de 
MS/ha, equivalentes a 5-10 t de MS/ha/aio. En la evaluaci6n de var. 

realizada, el cv. m~s sobresaliente fue Cunningham. Se discuten el 
procesamiento (secamiento) y utilizaci6n de esta especie. En Malawi, L. 
leucocephala se suministra junto con Pennisetum purpureum y afrecho de maiz 
al ganado de carne y de leche; como cultivo de pancoger, la hoja seca se 
vende como fuente de carotenoides para la pigmentaci6n de yemas de huevo.
 

(Resumen por EDITEC) JOO
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22349 SERE R., C. 1984. Revisi6n interns del Programs de Pastos Tropics

les: Economla, Noviembre 19-24, 1984. Avances 1984. Cali, Colombia,
 
Centro Internacional de Agricultura Tropical. 41p. Esp., Ilus. [CIAT,
 
Apartado Agreo 6713, Cali, Colombia]
 

Consumo. Precios. Ganado bovino. Ganaderia de doble prop6sito. Panama.
 
Praderas. Establecimiento. Costos. Producci6n de leche. Producci6n de
 
came. Andropogon gayanus. Siembra. Manejo de praderas. Producci6n de
 
semillas. Llanos Orientales. Colombia.
 

Se presentan datos econ6micos en forma de cuadros sobre los siguientes
 
aspectos: 1) Patrones de consumo de carnes en Colombia, que incluye la
 
participaci6n de los principaljs alimentos en el gAsto total en alimentos,
 
segfn regi6n geogrffica y seg~n quintiles de ingreso y grea. Tambign se
 
incluyen elasticidades de precio e ingreso y participaci6n en el gasto por
 
corte de carne y por quintil. 2) Monitoreo de precios de insumos y produc
tos ganaderos, que incluye cuadros sobre insumos criticos (fertilizantes,
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mano de obra, alambre, gasolina) para !a implantaci6n de 1 ha de pasto
 
(Brasil, Colombia, MNxico, Panamg, Paraguay y Repfblica Dominicana) y saobre
 
insumos bfsicos; costo de la 
canasta de insumos, fuentes de variaci6n del
 
costo y manejo de ]as especies forrajeras predominantes segfn ecosistema.
 
3) Sistemas doble prop6sito (Panamg), que incluye coeficientes t6cnicos,
 
producci6n de carne y leche, 
indicadores econ6micos, gastos, retorno al
 
capital y a la mano de obra, modelos explicativos, demands de tecnologla
 
forrajera, 4) Papel potencial del sorgo en sabanas. 5) Adopci6n de
 
Andropogon gayanus en Colombia: estructura de Ia demanda de semilla,
 
1981-83; caracterlsticas de la primera siembra comercial, fertilidad del
 
suelo, manejo. 6) Avance de la unidad familiar de Carimagua con la nueva
 
orientaci6n doble prop6sito (1983, 1984) 
y 7) Planes para 1985. (Resumen
 
por I.B.) JO
 

0364
 
22368 VETTERLE, C.P.; HILLESHEIM, A.; AGGELER, K.E.; SALERNO, A.R.; BECK,
 

A.A.H.; SOUZA, R.M. DE 1983. Descricao do Sistema de Producao de Leite
 
da Estacao Experimental de Itajai-EMPASC. (Descripci6n del sistema de
 
producci6n de leche en la Estaci6n Experimental de Itajaf-EPASC).
 
Florian6polis-SC, Brasil, Empresa 
Catarinense de Pesquisa Agropecugria.
 
Documentos no.21. 
44p. Port., 12 Refs., Ilus. (Estacao Experimental de
 
Itajal, Caixa Postal 277, ItajaI-SC, Brasil]
 

Producci6n de leche. Sistemas de producci6n. Pennisetum purpureum.
 
Brachiaria mutica. Setaria anceps. Leucaena leucocephala. Manejo de prade
ras. Praderas naturales. Equipos agricolas. Manejo animal. 
Costoas. Vacas.
 
Clima. Suelos. Brasil.
 

Se describe el sistema de producci6n de leche establecido en 1979-80 en la
 
Estaci6n Exptl. de ItajaI de la Empresa Catartnense de Pesquisa Agropecug
ria S.A. (Brasil) para: 1) evaluar la eficiencia t6cnica y econ6micea de las
 
tecnologlas recomendadas para los productores de leche de Santa Catarina;
 
2) identificar los faectores limitativos de las 
tecnologlas al alcance de
 
los productores, indicando las prioridadcs en le investigaci6n; 3) incor
porar nuevas tecnologfas generadas por la investigaci6n; 4) identificar
 
soluciones alternatives para la producci6n de leche para reducir los costos
 
sin afectar la producci6n; 5) servir de instrumento de difusi6n de tecno
logfa. Las metas que 
se propone alcanzar el sistema de producci6n de leche
 
incluyen: productividad/vaca/lactaci6n de 2750 kg de leche, tasa de nata
lidad del 80%, tasa de mortalidad del 13%, peso vivo a los 20-24 meses de
 
edad de 300 kg; edad al primer parto de 30-33 meses, tasa de carga de Is'
 
pasturas de 2.2 unidades animales/ha/afo, y productividad de la mano de
 
obra de 0.15 h/l ?roducido. En l descripci6n del sistema de producci6n de
 
leche se incluyen la localizaci~n, tipo de clime y suelo, uso de Ia tierra,
 
lote de animales, establecimiento de pasturas y cultivos anuales
 
(Pennisetum purpureum, Brachiaria mutica, Setaria 
 anceps, Saccharum
 
officinarum, Leucaena leucacophala, Lolium multiflorum, Avena brizantina y
 
maz), Srea inaprovechable, instalaciones y maquinaria y equipos. Se
 
describen la tecnologia aplicada al sistema de producci6n de leche en
 
cuanto a mano de obra, utilizaci6n de las pasturas, estrategias de alimen
tos, manejo de las pasturas perennes, pastos nativos, cultivos anuales, uso
 
de mezclas de concentrados y minerales, alimentaci6n y mancjo de becerros,
 
sanidad animal, manejo de la reproduccl6n y mejoramiento animal, control de
 
los registros de informaci6n 
y evaluaci6n del sistema de producci6n de
 
leche. (Resumen por EDITEC) JO0
 

V~ase edemas 0406
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SOO SUELOS
 

SO! Microbiologla
 

0365
 
21634 HERRIDGE, D.F.; ROUGHLEY, R.J. 1974. Survival of some slow-growing
 

Rhizobium on inoculated legume seed. (Supervivencia de algunos rizobios
 
de crecimiento lento en semillas de leguminosas inoculadas). Plant and
 
Soil 40(2):441-444. Ingl., Res. Ingl., 8 Refs.
 

Vigna sinensis. Neonotonia wightii. Desmodium uncinatum. Glycine max.
 
Semilla. Inoculaci6n. Rhizobium. Australia.
 

La peletizaci6n de semillas inoculadas de Vigna sinensis, Glycine
 

(Neonotonia) wightii cv. Clarence, lupinus albus, Desmodium uncinatum cv.
 
Silverleaf y Glycine max, con roca fosf6rica neutral en vez de cal no
 
mejor6 la supervivencia de sus rizobios no productores de 5cido. Los
 
rizobios sobrevivieron igualmente bien cuando se inocularon con una
 
suspensi6n de goma ar~bica al 15% de peso/vol. y no se peletizaron.
 

(Resumen del autor. Trad. por M.M.) S01
 

0366
 
23531 MANJUNATH, A.; BAGYARAJ, D.J.; GOWDA, H.S.G. 1984. Dual inocula

tion with VA mycorrhiza and Rhizobium is beneficial to Leucaena. (La
 
inoculaci6n doble con micorrizas-VA y Rhizobium es beneficiosa pars
 
Leucaena). Plant and Soil 78(3):445-448. Ingl., Res. Ingl., 17 Refs.
 

[Dept. of Agricultural Microbiology, Univ. of Agricultural Sciences,
 
G.K.V.K., Campus, Bangalore 560065, India]
 

Laucaena leucocephala. Inoculaci6n. Micorrizas. Rhizobium. Fijaci6n de P.
 

Nodulaci6n. Contenido de P. Contenido de N. India.
 

Se estudi6 la respuesta de Leucaena leucocephala a la inoculaci6n con
 
Glomus fasciculatum y/o Rhizobium, en un suelo no esterilizado deficiente
 

en P. La inoculaci6n s6lo con G. fasciculatum mejor6 la nodulaci6n por
 
rizobios nativos, y la inoculaci6n s6lo con Rhizobium increment6 la coloni
zac16n de ralces por hongos micorrizicos nativos. La inoculaci6n doble con
 

ambos organismos mejor6 la nodulaci6n, is :olonizaci6n por micorrizas, el
 
peso seco y el contenido de N y P de las plantas, en comparaci6n con la
 
inoculaci6n sencilla con cualquiera de los organismos. (Resumen del autor.
 
Trad. por M.M.) SOI
 

0367
 
23112 MOAWAD, H.; BOHLOOL, B.B. 1984. Competition among Rhizobium spp.
 

for nodulation of Leucaena leucocephala in two tropical soils. (Compe
tencia entre especies de Rhizobium por nodulac16n de Leucaena
 
leucocephala en dos suelos tropicales). Applied and Environmental
 
Microbiology 48(l):5-9. Ingl., Res. Ingl., 24 Refs. [National Research
 
Centre, Dokki, Cairo, Egypt]
 

Leucaena leucocephala. Rhizobium. Competencia. Nodulaci6n. Oxisoles.
 
Molisoles. Fijaci6n de N. Inoculaci6n. Hawaii.
 

Se estudi6 Is competencia entre 6 cepas de Rhizobium de Leucaena en
 
inoculantes de una o de varias cepas. Se realizaron pruebas de inoculaci6n
 
en el campo, en un Oxisol y en un Molisol, los cuales contenlan Rhizobium
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nativos noduladores de Leucaena. Se utilizaron anticuerpos fluorescentes
 
especfficos a Ia cepa para la identifitaci6n de las cepas de los n6dulos de
 
Leucaena. Se utilizaron mezclas de 3 cepas de in6culos recomendadas para
 
Leucaena spp. (TAL82, TAL582 y TALI145) en in6culo a base de turba, ya sea
 
solas o con una de ]as otras 3 cepas aisladas de las localidades, B213,
 
B214 y B215. Tambi~n se utiliz6 cada una de estas riltimas3 cepas como
 
in6culo de una sola cepa para estudiar so competencia con los Rhizobium
 
nativos en los 2 sistemas de suelos. En el Oxisol, las cepas B213 y B215,
 
cuando se usaron como in6culos de una sola cepa, s peraron en competencia a 
los Rhizobium nativos y formaron 92 y 62% de los n6dulos, resp. La cepa 
B214 fue la menos competitiva en el OxIsol, donde form6 un 30% de los 
n6dulos, y la mejor en el olisol, donde forro un 70%. El competidor m5 s 
exitoso en la nodulaci6n, cuando se utilizaron in6culos de varias cepas, 
fue TAL1145, que super6 a los Rhizobium inoculantes de Leucaena, nativos y 
otros, en ambos suelon. Ninguna de las cepas, ya sea en inoculantes de una 
o varias cepas, foe capaz de superar por completo a los Rhizobium residen
tes, los cuales fornaron de 4-70% de los n6dulos totales en el Oxisol y de
 
12-72% en el Nolisul. No se detect6 una relaci6n vigorosa entre el tamaio
 
de ]a poblaci6n rizosf6rica de una cepa dada y su 6xito en la ocupaci6n de
 
n6dulos. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) S01
 

0368
 
22351 REDDI, C.K. 1982. Nitrogen fixation and nematode resistance of 13
 

tropical legumes. (Fijaci6n de nltr6geno y resistencia a los nematodos
 
en trece leguminosas tropicales). Ph.D. Thesis. Gainesville, University
 
of Florida. 100p. Ingl., Res. Ingl., 42 Refs., Ilus.
 

Vigna radiata. Cajanus cajan. Crotalaria spectabilis. Crotalaria brevidens.
 
Indigofera hirsuta. Aeschynomenr americana. Mucuna deeringiana. Sesbania
 
macrocarpa. Lablab purpureus. Giycine max. Alysicarpas vaginalis. Fijaci6n
 
de N. Nematodos. Resistencia. Control de nematodos. Abanos verdes. Absor
ci6n de nutrimentos. Mcloidogyne. EE.UU.
 

La utilizaci6n de leguminosas no hospedantes de nematodos como abono verde
 
puede proporcionar a los cultivos posteriores N y control de nematodos.
 
Con el fin de evaluar estos factores, se cultivaron 13 leguminosas tropica
les y Tagetos erecta cv. Cracker Jack en diferentes 6pocas de la estaci6n 
de crecimiento de verano, con y sin fumigaci6n, durante 1979, 1980 y 1981, 
en Gainesville, Florida (EE.UU.). Los mayores rendimientos prom. en la 
parte a6rea de N (kg/ha) ta el estado de plgntula fueron: 40 para Vigna 
radiata P1 305070; 260, 190 y 250, resp., para CaJanus cajan linea FL 45a, 
lifnea FI,81d, y cv. Norman; 170, Crotalaria spectabilis; 270, C. brevidens; 
220, Indigofera hirsuta; 170, Aeschynamene americana; 190, Mucuna 
deeringiana; 10, Sesbania macrocarpa; 40, Lablab purpureus; 210, Glycine 
max; 70, Alysicarpus vaginais y 60, T. erecta. las leguminosas con alto
 
rendimiento de N en ]a parte a~rea produjeron 10,000 o m~s kg de MS/ha. 
Los cultivos de gramineas sembrados despu6s de utilizar estas leguminosas 
como abono verde produjeron respuestas significativas en rendimiento de MS. 
La asimilaci6n real de N proveniente del abono verde, por los cultivos de 
gramfneas, fue aprox. de 20 kg/ha. Se evaluaron las poblaciones de noma
todos pargsitos en los cultivos que sirvieron como abono verde y en los 
cultivos de las estaciones subsiguientes. Los cultivos sembrados despugs 
de la incorporaci6n de C. cajan cv. Norman, FL 81d, C. spectabilis, C. 
brevidens, I. hirsuta, A. americana, M. deeringiana y T. erecta cv. Cracker 
Jack presenta:on un no. menor de nematodos de los n6dulos radicales 
(Meloidogyne incognita). Asimismo, los cultivos sembrados despugs de A. 
americana, I. hirsuta, C. spectabilis y C. brevidens presentaron un no. 
menor del nematodo Belonalaimus longicaudatus, y los cultivos sembrados 
despugs de I. hirsuta y T. erecta presentaron un no. menor del nematodo 
Pratylenchus brachyurus. La fumigaci6n a comienzos del verano control6 
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benerah -- s6lo ectopargsitos, B. longicaudatus y Criconemoides spp.
ite 

Estos estudios indican que la utilizaci6n de ]eguminosas tropicales selec
tas como abono verde anual en un sistema de cultivos m6ltiples proporcio
naria tanto un control biol~gico de los nematodos parlsitos como cantidades
 
considerables de N fijado biol6gicamente a los cultivos no leguminosos del
 
sistema. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) Sal
 

0369
 
23115 SOUTO, S.M.; DOBEREINER, J. 1984. Metodologla para medicoo da
 

fixacao de N em raizes de gramineas forrageiras tropicais. (Metodologla
 
para medir la fijaci6n de N2 en ralces de graIineas forrajeras
 
tropicales). Pesquisa Agropecuaria Brasileira 19(5):553-565. Port.,
 
Res. Port., Ingl., 43 Refs., Ilus.
 

Hyparrhenia rufa. Dlgitaria decumbens. Pennisetum purpureum. Ralces.
 
Nitrogenasa. Fijaci~n de N. Azospirillum. Rizomas. lojas. Brasil.
 

Se realizaron 7 expt. de lab. para desarrollar una nueva t~cnica para el 
estudio de la actividad de la nitrogenasa (reducci6n de C H2 ) de raices 
desprendidas de varias gramIneas tropicales. Se compararon os efectos de 
la duraci6n de la incubaci6n, pO2, multiplicaci6n de las bacterias fijado
ras de N2, tipos y perfodos de muestreo. I nuevo m~todo consiste en medir 
la reducci6n de C212 en ralces desprendidas con 10 cm de parte agrea, e 
incubadss en frascos de 3 1 llenos de agua, sustituyendo despu~s el agua 
por N2 , 3% de 0 y 12% de 2112. En estos frascos se pueden medir las tasas 
de reducci6n acetileno con 6-8 h de incubaci6n. La nueva tgcnica 
desarrollada para estudiar la actividad de Ia nitrogenasa subestim6 en 4 de 
5 gramineas, aquella encontrada en cl sistema de suelo-planta intacto; sin 
embargo, laE 2 t~cnicas se correlacionaron significatlivamente (r = 0.91). 
(Resumen del autor. Trad. pur I.B.) SO 

0370
 
20559 STAMFORD, N.P. 1971. N6dulos pretos no estudo da inoculacao cruzada
 

e da competicao entre estirpes de Rhizobium em leguminosas forrageiras
 
tropicais. (N6dulos negros en el estudio de inoculaci6n cruzada y de
 
comnetencia entre cepas de Rhizobium on leguminosas forrajeras tropics
leo). Tese Nestrado. Itaguai-RJ, Brasil, Universidade Federal Rural do
 
Rio de Janeiro. 122p. Port., Res. Port., 146 Refs., Ilus.
 

Neonotonia wightil. Lablab purpureus. Centrosema pubescens. Pueraria
 
phaseoloides. Calopogonium mucunoides. Inoculaci6n. Nodulac16n. Rhizobium.
 
Fijaci6n de N. Competencia. Suelos. Brasil.
 

Se realizaron 4 expt. en invernadero, en vasos Leonard, con 5 leguminosas
 
forrajeras [Glycine (Neonotonia) wightii, Dolichos lablab (Lablab
 
purpureus) , Centrosema pubescens, Pueraria (phaseloides) javonica y
 
Calopogonium mucunoides], inoculadas con cepas de Rhizobium que formaban
 
n6dulos negros y normales, para observar la inoculaci6n cruzada en todas
 
!as combinaciones posibles y determinar la posibilidad de emplear estas
 
cepas pars Identificar cepas de Rhizobium. Posteriormente se realiz6 un
 
expt. en macetas y 3 directamente en e1 campo, de los cuales 2 se realiza
ron en microparceLs con 2 tipos de suelo diferentes y I en parcelas de
 
tamafio normal. Se intent6 verificar la competencia de las cepas del
 
inoculante con las cepas naturales del suelo, mediante el empleo de cepas
 
que produclan n6dulos negros. La inoculaci6n cruzada present6 respuosta
 
diferencial segun la especie; C. pubescens present6 un alto grado de
 
especificidad como hospedante, seguida por P. phaseoloides. Las demas
 
leguminosas fueron m~s promiscuas y formaron n6dulos con todas las cepas
 
itilizadas. Las cepas originarias de C. pubescens generalmente fueron ms
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eficaces y menos especificas, ya que nodularon todos los hospedantes
 
satisfactoriamente. Las cepas negras 
CM-7, Do-37 y C-102 se mostraron
 
altamente eficaces pars la fijaci6n del N. 
L. purpureus y C. mucunoides
 
formaron n6dulos negros con todas las cepas negras utilizadas; C. pubescens
 
y P. phaseoloides presentaron n6dulos negros 
con C-102 y CM-7 y N. wightii 
produjo n6dulos negros con Do-37 y CM-7 solamente en el primer expt. Se 
discute la posibilidad de usar cepas que forman n6dulos negros en la 
identificaci6n de Rhizobium inoculado, en 
c.-otncia con cepas naturales.
 
Es probable que 
Is respuesta a la ino ulaci6n e~t6 mis directamente afec
tada por el tipo de suelo que por las diferentes 6pocas de siembra. (Resu
men del autor. Trad. por I.B.) S0l
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22380 SYLVESTER-BRADLEY, R.; AYARZA, M.A.; 
 MENDEZ, J.E.; MORIONES, R.
 

1983. Use of undisturbed soil cores for evaluation 
of Rhizobium
 
strains and methods for inoculation of tropical forage legumes in a
 
Colombian Oxisol. (Utilizaci6n de cilindros con muestras de suelo no
 
disturbado para la evaluaci6n de cepas de Rhizobium y de mgtodos de
 
inoculaci6n de leguminosas tropicales en un Oxisol oe Colombia). Plant
 
and Soil 74:237-247. Ingl., Res. Ingl., 14 Refs., Ilus. [CIAT, Apartado
 
A~reo 6713, Cali, Colombia]
 

Pueraria phaseoloides. Stylosanthes capitata. Desmodium ovalifolium.
 
Centrosema macrocarpum. Oxisoles. Fertilizantes. N. Rhizobium. Inoculaci6n.
 
Nodulaci6n. Contenido de N. Rendimiento. Evaluaci6n. Colombia.
 

Se realizaron 3 expt. 
en un Oxisol Scido de baja fertilidad proveniente de
 
los Llanos Orientales de Colombia. El mayor aumento en el rendimiento de N
 
en las partes areas de las plantas, debido a la fertilizaci6n nitrogenada
 
de Pueraria phaseoloides (accesi6n CIAT no. 9900), Stylosanthes capitata
 
no. 1019, Centrosema macrocarpum no. 5065 y Desmodium ovalifolium no. 350,
 
se present6 en cilindros con suelo no disturbado, en comparaci6n con las
 
macetas 
con suelo disturbado. La inoculaci6n increment6 significativamente
 
el rendimiento de N de C. macrocarpum en el suelo no disturbado, pero no en
 
las macetas. En ensayos de selecci6n en los cuales se utiliz6 un rango de
 
cepas de Rhizobium para inocular D. ovalifolium, P. phaseoloides y C.
 
macrocarpum cultivados en suelo no disturbado, las cepas CIAT 2335, 2434 y

1780, resp., produjeron los mayores aumentos en el rendimiento de N. La
 
inoculaci6n produjo mayores aumentos en el no. de n6dulos en C. macrocarpum
 
que en D. ovalifolium o P. phaseoloides, en relaci6n con e1 testigo sin
 
inocular. Cuando se inocul6 cads leguminosa con la cepa mhs efectiva, pero
 
con metodos diferentes en suelo no disturbado, se encontr6 que el inoculan
te granulado (0.5 g/semilla) fue m~s eficaz que las semillas peletizadas
 
con 50 g de inoculante/kg, en la especie de semilla pequefia (D.
 
ovalifolium), pero fue de eficacia similar al 
inoculante peletizado en Ta
 
especie de semilla mis grande (P. phaseoloides). Con Is especie de semilla
 
relativamente grande (C. macrocarpum), el inoculante granulado fue 
menos
 
eficaz que el inoculante peletizado. No se observaron diferencias claras
 
entre los diferentes tipos de recubrimientos de semilla. Los resultados
 
muestran que cilindros con muestras no disturbadas de un Oxisol 9cido e
 
inf~rtil pueden ser utilizados en la selecci6n de cepas de Rhizobium con
 
tolerancia a estas condiciones adversas de suelo, aunque las cepas selec
cionadas deberfan someterse posteriormente a selecci6n en el campo, pars
 
determinar si constituyen inoculantes comerciales adecuados. No serg

posible obtener respuestas max. a la inoculaci6n por parte de todas las
 
leguminosas, a menos que so mejoren los m6todoa de inoculaci6n utilizados.
 
(Resumen del autor. Trad. por I.B.) SOl
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19945 AYARZA M., M.A. 1980. Comparative study of the tolerance of three
 

Stylosarthes species to aluminium. (Estudio comparativo de la toleran
cia de tres especies de Stylosanthes al aluminio). Mag.Sc. Thesis.
 

6
England, University of Reading. 15 p. Ingl., Res. Ingl., 131 Refs.,
 
llus.
 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Stylosanthes sympodialis.
 
Al. Tolerancia. Toxicidad. Rendimiento. Materia seca. P. Ca. Races.
 
Contenido de minerales. Absorci6n de nutrimentos. Colombia.
 

Se compar6 la tolerancia al Al de Stylosanthes guianensis (CIAT-136), S.
 
capitata (CIAT-1019) y 1. sympodialis (CIAT-1044). Inicialmente se estudI6
 
el efecto de 74 y 70 micromolar de Al, P, y Ca (en un diseio factorial) en
 
los rendimientos y la composici6n quImica de partes a~reas de las especies
 
de Stylosanthes, en un expt. de cultivo de arena. La presencia de 370
 
micromolar de Al disminuy6 los rendimientos de MS de todas las especies,
 
pero especialmente los de las partes a6reas de S. sympodialis. La concn.
 
de Al en las partes agreas no se relacion6 consistentemente con el grado en
 
que se afectaron los rendimientos. Las respuestas a la adici6n de P se
 
relacionaron con las respuestas al Al. S. sympodialis, la especie mcs
 
sensible a las concn. de Al, fue tambi~n la m~s sensible al P, en tanto que
 
hubo poca o ninguna respuesta en los rendimientos de S. guianensis y S.
 
capitata. Las concn. de P en las partes aereas como respuesta a las
 
adiciones de P fueron mayores en estas especies que en S. sympodialis. Las
 
cantidades de Ca utilizada en el expt. no fieron io suficientemente grandes
 
pars evitar o contrarrestar los efectos del Al en el crecimiento. Solaran
te se observaron aumentos en los rendimientos de S. sympodialis cuando el
 
Ca y el P se enrontraban presentes a 370 micromolar. Las concn. de Ca en
 
las partes a6reas aumentaron con el incremento de la concn. de Ca en el
 
sustrato. En un expt. posterior se estudi6 el efecto de 4 concn. de Al (0,
 
2.5, 5.0 y 10 ppm) en la producci6n de MS de partes a~reas y rarces de las
 
especies de Stylosanthes, en un cultivo en soluci6n. El crecimiento de las
 
ralces pareci6 ser el indicador m5s sensible de la toxicidad de Al, aunque
 
tambi~n se observ6 una reducci6n en el crecimiento de los brotes. S.
 
sympodialis present6 un alto grado de susceptibilidad al daflo causado por
 
Al, y la primers sepal de toxicidad de Al fue la necrosis y el retardo
 
severo asl como el engrosamiento de las ralces, con una subsiguiente
 
restricci6n en el desarrollo radical. llubo grandes diferencias en los
 
rendimientos relativos y longitud radical entre las especies. S.
 
guianensis y S. capitata presentaron una elevada tolerancia a la toxicidad
 
de Al. Se determinaron los efecros de la conco. de Al en soluci6n en las
 
concn. de Al, P, Ca, Mg, K, Zn, Cu, Fe y Mn en las partes a6reas y en las
 
ralces y se calcul6 su distribuci6n relativa. Las concn. de Al en las
 
partes agreas e S. sympodialis no fueron consistentemente diferentes de
 
las concn. de las especies tolerantes al Al; Ia mayor parte del Al absorbi
do por las plantas se acumu16 en las ralces de todas las especies. En
 
secciones micr6tomas de ralces se observ6 que el Al se acumulaba en sitios
 
diferentes en las especies tolcrantes y sensibles al Al. La tolerancia
 
diferencial al Al de S. guianensis y S. capitata se relacion6 estrechamente
 
con la habilidad para translocar el P de las ralces en presencia de exceso
 
de Al. Ambas especies fueron capaces de mantener 40% del P absorbido en
 
las partes areas, pero en E. sympodialis las concn. de P disminuyeron en
 
las partes a~reas y aumentaron en las ralces a medida que aumentaban las
 
conch. de Al en la soluci6n. En general, la concn. total dc nutrimentos en
 
las partes a~reas se redujo a medida que aumentaba el Al en soluci6n. S61o
 
el K y el Fe aumentaron a medida que aumentaba el Al. Adem~s, el A] no
 
alter6 Is translocaci6n de is mayorla de los nutrimentos; por tanto, el Al
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caus6 una reducci6n en la asimilaci6n m~s que una inhibici6n de la translo
caci6n. Se tratan algunos mecanismos relacionados con la tolerancia al Al,
 
su distribuci6n en las ralces y cambios en el pH de las soluciones.
 
Finalmente, las conch. de Al se midieron en la soluci6n de suelo desplazada
 
de los 2 suelos icidos. Los resultados demostraron que las concn. de Al en
 
ambos suelos se encontraban en el rango de aquellas utilizadas en el expt.
 
de cultivo en soluci6n. Por tanto se pueden hacer algunas predicciones
 
acerca del comportamiento de las especies de Stylosanthes en diferentes
 
suelos 5cidos, segin la concn. de Al en la soluci6n del suelo. (Resumen del
 
autor. Trad. por I.B.) S02
 

0373
 
20568 LOPEZ, C.E. 1979. Nutritional requirements for Panicum maximum
 

production in the Amazon jungle of PEru. (Requerimientos nutricionales
 
para la producci6n de Panicum maximum en Is selva amaz6nica del Pero).
 
Ph.D. Thesis. Raleigh, North Carolina State University. 271p. Ingl.,
 
Res. Ingl., 172 Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. Amazonia. Ultisoles. Fertilizantes. N. Nutrici6n vegetal.
 
Stylosanthes guianensis. Praderas mixtas. P. Ca. K. Rendimiento. Materia
 
seca. Digostibilidad. Deficiencias. Mg. pH. Al. Roca fosf6rica. Peril.
 

Se realizacon 3 expt. en Yurimaguas, PerG, pars obtener informaci6n sobre 
los requerimientos nutricionales pars la producci6n de Panicum maximum y 
pars determinar: 1) los requerimlentos de N segOn la influencia de tasas y 
fuentes, incluyendo is asociaci6n con Stylosanthes guianensis; 2) los 
requerimientos de P y cal; 3) el potencial de una roca fosf6rica peruana 
como fuente de P y Ca pars la producci6n de pasturas en suelo 5cido. Hubo 
una vigorosa respuesta de MS a mayores tasas de N cuando se aplic6 tambign 
P, K y cal. Se produjeron m~s de 25 t de MS de gran calidad/ha/afio con 
tasas de 400 kg de N (urea)/ha/afo. La tasa de extracci6n de nutrimentos 
fue de 300, 41, 476, 94 y 32 kg de N, P, K, Ca y Mg, resp./ha/afio. Cuando 
se utiliz6 urea revestida de S, se duplic6 la recuperaci6n de N en compara
ci6n con la urea. La asociaci6n de graminea-ieguminosa sin aplicaci6n de N 
produjo un 74% del rendimiento max. y fue equivalente a la tasa de urea de 
100 kg de N. La pastura producida alcanz6 un prom. de 65% de DIVMS y 
aprox. un 9% de PC, lo qie indica buena calidad. A causa de las escasas 
reservas de nutrimentos de este suelo y a !a falta de recuperaci6n de los 
nutrimentos extraldos en la MS producida, se present6 una disminuci6n del 
rendimiento con el tiempo. La principal :ausa de esta disminuci6n fueron 
los bajos niveles de K y Mg en el suelo y, probablemente, alguna limitaci6n 
de micronutrimentos. Es muy posible que con una adecuada correcci6n, se 
hubiera evitado la reducci6n del rendimieito. El encalamiento de suelos 
5cidos con base en la neutralizaci6n del Al intercambiable constituy6 un 
criterio adecuado para este suelo, en tanto que el pH fue un indicador 
deficiente de los requerimientos de cal. Los requerimientos de P son 
relativamente bajos. Si se aplica tambign cal, es suficiente aplicar 25 kg 
de P/ha, como suporfosfato simple. Se estimaron los requerimientos exter
nos e internos de P para la producci6n de P. maximum. Pars lograr un 80% o 
m~s del rendimiento max., se requieren 12 ppm de P disponible en el suelo 

(Olsen). Se necesit6 una conen. de 0.15% de P en el tejido vegeal para 
acercarse al rendimiento max. de MS. La roca fosf6rica Fosbayovar cue tan 
buena fuente de P como los conocidos est~ndares mundiales de Carolina del 
Norte, Florida y Marruecos. Tambign fue eficaz como material de encala
miento. Se propone una estrategia para satisfacer los requarimientos
 
nutricionales pars la producc16n de P. maximum en este suelo, la cual
 
comprende: 1) la utilizaci6n de una leguminosa bien adaptada como fuente de
 
N para el sistema; 2) 50 kg de P/ha como roca fosf6rica Fosbayovar, la cual
 
tambign satisface los requerimientos de Ca; y 3) suficiente K y Mg y
 
micronutrimentos para evitar las reducciones de rendimiento con el tiempo.
 
(Resumen del autor. Trad. por I.B.) S02
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23118 PEREZ G., J.; BOREL, R.; BERTSCH, F. 1984. Elementos prioritarios
 

en Is nutrici6n mineral de Leucaena leucocephala (Lam) de Wit en un
 
suelo Scido de Costa Rica. Turrialba 34(1):91-98. Esp., Res. Ingl.,
 
Esp., 16 Refs., Ilus.
 

Leucaena leucoicephala. Nutrici6n vegetal. B. K. Mg. P. Fe. N. S. Zn. Ca.
 
Cu. Mo. Suelos. Deficiencias. Requerimientos edfficos. Inoculaci6n.
 
Rhizobium. N.dulaci6n. Rendimiento. Materia seca. Biomass. Morfologfa
 
vegetal. Costa Rica.
 

Mediante Is ticnica del Plemento faltante o aditivo se evalu6 is respuesta

de Leucaena leucocephala cv. PerG a diversos niveles de nutrimentos, en un
 
suelo Acido de Costa Rica en condiciones de invernadero. Se estudiaron 14
 
tratamientos: completo, + B, + K, + Mg, + Mn, - P, + Fe, 
 + N, - S, - Zn,
 
- cal, + Cu, + Mo y testigo. No hubo respuesta en rendimiento a Is adici6n
 
de los nutrimentos que se encontraban en niveles considerados como adecua
dos en el suelo. Los niveles deficientes de P y S encontrados en la prueba
 
de lab. fueron corroborados en la prueba biol6gica de invernadero. En el
 
caso de Zn no se corrobor6 la deficiencia. Se redujo Is productividad en
 
el tratamiento sin cal pero no fue estadisticamente significativa. En el 
tratamiento + Mn se observaron sintomas de toxicidad, los cuales fueron
 
confirmados por medio del anglisis foliar (1400 ppm). No se detect6
 
respuesta significativa alainoculaci6n especffica. (Resumen del autor)
 
S02
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18394 SALINAS, J.G.; GUALDRON, R. 1982. Adaptaci6n y requerimientos de
 

fertilizaci6n de Brachiaria humidicola (Rendle) Schweickt en la altilla
nura plans de los Llanos Orientales de Colombia. Cali, Colombia, Centro
 
Intermnacional de Agricultura Tropical. 21p. Esp., 
 22 Refs. [CIAT,
 
Apartado Agreo 6713, Cali, Colombia]
 

Trabajo presentado al Simp6sio sobre o Cerrado, 6o., Brasilia, Brasil,
 
1982.
 

Brachiaria humidicola. Adaptacin. Requerimientos ed~ficos. Requerimientos
 
climticos. Fertilizantes. Cal agrfcola. P. N. K. Ca. S. Micronutrimentos.
 
Toxicidad. Oxisoles. Llanos 
Orientales. pH. Materia seca. Rendimiento.
 
Epoca seca. Epoca liuviosa. Intervalo de corte. Contenido de protens.
 
Brachiaria decumbens. Brachiaria brizantha. Brachiaria dictyoneura.
 
Brachiaria ruziziensis. Nutrici6n vegetal. Colombia.
 

Se resumen resultados de investigaci6n sobre adaptaci6n y requerimientos de
 
fertilizaci6n de Brachiaria humidicola, con referencia 
especial a los
 
suelos 9cidos e inf'rtiles de la altillanura plana de los Llanos Orientales
 
de Colombia. La producci6n de MS de Brachiaria spp. en general aumenta
 
considerablemente a! disminuir el 
d~ficit estacional de humedad del ecosis
tema de sabana hacia el bosque tropical himedo. La baja productividad de
 
B. humidicola en ecosistemas de sabana parece estar relacionada con bajas 
tasas de crecimiento durante Is estaci6n seca. B. humidicola presenta
excelente tolerancia al bajo pH y alita saturaci6n de Al. Al 95% de satu
raci6n de Al y menos de 2 ppm de P, B. humidicola fue m~s productiva que B. 
decumbens (9.6 vs. 8.7 t/ha/afio, resp.). En Is estaci6n lluviosa, B. 
humidicola presents las mayores tasas de producci6n de MS al menor nivel de 
N aplicado, sin que exista una respuesta significativa al aumentar el nivel 
de N en comparaci6n con B. decumbens y B. brizantha hasta 50 kg de 
N/ha/afio. Pese a los bajos requerimientos externos de N pars is producci6n
de MS de B. humidicola, los niveles de PC pueden ser marginales afectando 
el consumo de forraje y Is productividad animal, especialmente en la
 
estaci6n seca. B. humidicola s6lo requiri6 aplicaciones de 10 kg de P/ha;
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tambign tuvo el menor requerimiento externo de Ca (50 kg/ha) y el menor
 
requerimiento inte:no (0.22%) para obtener el 80% del rendimiento max.; sus
 
requerimientos externos e internos de K tambign son bajos en comparaci6n
 
con otras especies de Brachiaria. No se detectaron requerimientos de S,
 
Zn, Cu, B y Mn. (Resumen por EDITEC) S02
 

0376
 
22468 URRUTIA R., V.M. 1972. Effects of lime, phosphorus, and other
 

nutrients applied to tropical soils and a Florida Spodosol on growth and
 
mineral composition of forage legumes. (Efectos de la cal, el f6sforo y
 
otros nutrimentos aplicados a suelos tropicales y a un Spodosol de
 
Florida, en el crecimiento y la composici6n mineral de leguminosas
 
forrajeras). Ph.D. Thesis. Gainesville, University of Florida. 368p.
 
Ingl., Res. Ingl., 392 Refs., Ilus.
 

Centrosema pubescens. Trifolium repens. Macroptilium atropurpureum.
 
Macroptilium lathyroides. Stylosanthes humilis. Fertilizantes. Cal agrico
la. P. K. Mg. S. Cu. Zn. Mn. Fe. B. Mo. Oxisoles. Espodosoles. Inceptiso
les. Fertilidad del suelo. Crecimiento. Contenido de minerales. Absorci6n
 
de nutrimentos. Deficiencias. Al. Toxicidad. Ca. pH. Guatemala.
 

El encalamiento con 600 ppm de CaCO aument6 el rendimiento de forraje y de
 
ralces de Centrosema pubescens y Trifolium repens, en un Oxisol de Guate

mala; sin embargo, 1200 y 1800 ppm de cal redujeron notoriamente los
 
rendimientos. Las tasas de P (0-75 ppm) aumentaron marcadamente el creci
miento de las plantas. La aplicaci6n de 50 y 75 ppm de P redujo la magni
tud de la disminuci6n de rendimiento inducida por la cal, lo cual sugiere
 
una disponibilidad reducida de P en el suelo, asociada con el encalamiento.
 
En un Spodosol de Florida (EE.UU.), los rendimientos de leguminosa aumenta

ron linealmente con las mayores tasas de cal, hasta 1200 ppm; de ahl en
 
adelante, los rendimientos de Centrosema disminuyeron ligeramente y los de
 
T. repens permanecieron constantes. Las reducciones del rendimlento
 
inducidas por la cal fueron menores en T. repens que en Centrosema. T.
 
repens no creci6 en el Spodosol sin encalar, pero Cantrosema crec16 algo.
 
La aplicaci6n de todos los nutrimentos esenciales para las plantas, excepto
 
el N, no disminuy6 las reducciones del rendimiento inducidas por la cal en
 
Macroptilium (Phaseolus) lathyroides y Macroptilium (Phaseolus)
 
atropurpureum en un OxIsol de Guatemala y un Entisol de Costa Rica. En
 
expt. de invernadero, los rendimientos de forraje de M. lathyroides y M.
 
atropurpureum, secados al hormo, aumentaron notoriamente con las tasas de P
 

hasta 200 ppm en el Oxisol y el Entisol, y hasta 100 ppm en un Inceptisol
 
de Guatemala. Sin embargo, en expt. de campo en Izabal (Guatemala), los
 
rendimientos de forraje de Centrosema, M. atropurpureum y Stylosanthes
 
humilis no se afectaron significativamente cuando se aplicaron 0-200 kg de
 

P/ha al Oxisol y al Inceptisol. En general, el encalamiento aument6 la
 
concn. de Ca en las partes a6reas de las plantas pero no afect6 las conch.
 
de P, Cu o Fe. Las concn. de Mn y Zn disminuyeron notoriamente con las
 
mayores tasas de cal. Sin embargo, los efectos de la cal en las concn. de
 
K y Mg no fueron consistentes entre suelos y especies. La fertilizaci6n
 
con P aument6 las concn. de P y K en las plantas; sin embargo, las concn.
 
de Mn y Zn disminuyeron con mayores tasas de P. El efecto de la aplicaci6n
 
de P en las concn. de Ca, Mg, Cu y Fe en el forraje y en las ralces no fue
 
consistente entre suelos y especies. (Resumen del autor. Trad. por I.B.)
 
S02
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TOO NUTRICION ANIMAL
 

VWase 0249 0253 0360
 

TOI Composici6n Quimica, Digestibilidad y Valor Nutritivo
 

0377
 
20487 AKIN, D.E.; GEOFF, L.R.; GORDON, R., HOGAN, J.P. 1983. Rumen
 

bacterial and fungal degradation of Digitaria pentzii grown with or
 
without sulfur. (Degradaci6n de Digitaria pentzii cultivado con o sin
 
azufre, por bacterias y bongos ruminales). Applied and Environmental
 
Microbiology 46(3):738-748. Ingl., Res. Ingl., 35 Refs., Ilus. [Richard
 
B. Russell Agricultural Research Center, U.S. Dept. of Agriculture,
 
Athens, GA 30613, USA]
 

Digitaria pentzii. Fertilizantes. S. Alimentaci6n animal. Ganado ovino.
 
Consumo de alimentos. Digestibilidad. Materia seca. Contenido de fibra.
 
Australia.
 

Se compararon ovinos alimentados con forraje de Digitaria pentzii fertili
zado con S, con ovinos alimentados con forraje sin fertilizar, con respecto
 
a la poblaci6n microbiana ruminal involucraia en la degradaci6n de fibra.
 
No se detectaron diferencias en la poblaci6n bacteriana, seg6n se determin6
 
en cultivos anaer6bicos en un medlo que siwlaba el habitat, xilana, o
 
pectins, mediante t~cnicas de activaci6n de S pars proteina microbiana, o
 
por estudios en microscopio electr6nico de transmisi6n, de las interaccio
nes bacteria x fibra. El vol. y ol flujo de agua del rumen no fueron
 
diferentes en las ovejas alimentadas con cada forraje. Los bongos rumina
lee prevalecieron en las ovejas alimentadas con D. pentzii fertilizado con
 
S, demostrado por los esporangios adheridos a la fibra del forraje y por
 
las colonias que se desarrollan de zoosporas en tubos de ensayo con celo
biosa + estreptomicina y penicilina. En los ovinos alimentados con forraje
 
no fertilizado, si se encontraron bongos, fue en no. extremadamente peque
fios. Los estudios de digestibilidad en bolsas de nil6n demostraron que los
 
bongos colonizaban preferentemcite las c~lulas lignificadas del esclergn
quima foliar por 6 h y causaban una degradaci6n extensiva a las 24 h. En
 
ausencia de bacterias en los estudios in vitro, se present6 un desarrnllo
 
extensivo de las hifas; tambi~n se atacaron otros tejidos lignificados
 
foliares como el mestoma y el xilema, produciendo un residuo con paredes
 
celulares parcialmente degradadas y debilitadas. Los tejidos no
 
lignificados tambi6n se degradaron. Las pruebas de fuerza de ruptura de
 
las lminas foliares incubadas in vitro con penicilina y estreptomicina y
 
fluido ruminal de ovejas alimentadas con forraje fertilizado con S, o
 
dentro de bolsas de nil6n en dichas ovejas, mostraron un residuo por 1o
 
menos el doble mis frrgil del de las ovejas alimentadas con forraje no
 
fertilizado. Las pruebas in vitro de p~rdida de MS mostraron que los
 
hongos ruminales, en ausencia de bacterias de crecimiento activo, podlan
 
eliminar aprox. un 62% del material forrajero. La respuesta de los hongos
 
ruminales en los ovinos alimentados con D. pentzii fertilizado con S
 
permiti6 que se efectuara una 6til prueba in vivo pars estudiar el papel de
 
estos microbios en la degradaci6n de fibras. Los datos establecen que los
 
bongos ruminales pueden ser importantes degradadores de fibras y adem~s
 
pueden desempeflar un papel 5nico al atacar y debilitar los tejidos lignoce
lul6sicos. Los residuos m5s fr~giles resultantes del ataque por los hongos
 
podrian explicar el mayor consumo observado consistentemente en ovinos
 
alimentados con D. pentzii fertilizado con S, en comparaci6n con ovinos
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alimentados con el forraje sin fertilizar. (Resumen del autor. Trad. por
 

I.B.) TO1
 

0376 
22356 ARRUDA, N.G. DE 1979. Valor nutritivo do capim-jaragug 

(Hyparrhenia rufa Nees, Stapf). (Valor nutritivo de Hyparrhenia rufa). 

Tese Mag.Sc. Vicosa-MG, Brasil, Universidade Federal de Vicosa. 53p. 
Port., Res. Port., 46 Refs., Ilus. 

Hyp.arrhenia rufa. Valor nutritivo. Digestibilidad. Materia seca. Materia
 

org~nica. Contenido de proteinas. Consumo de alimentos. Canado ovino.
 

Contenido de minerales. Melinis minutiflora. Fertilizantes. N. Brasil.
 

Se compar6 Hyparrhenia rufa sin fertilizaci6n nitrogenada con Melinis 

minutiflora con y sin fertilizaci6n nitrogenada, en 3 edades (15-21, 45-51 
y 75-81 dias) considerando los criterios: composici6n quimica, digestibili

dad y consumo de MS. El expt. consisti6 en un ensayo convencional de 

digestibilidad, con 4 carneros/tratamiento. Se utiliz6 un disefio en 

parcelas subdivididas, esquema factorial de 3 x 3, siendo las edades Is 

parcels principal y los forrajes las subparcelas. Cada edad de las plantas 

correspondi6 a una fase del ensayo de digestibilidad y consumo, de 21 dias 

de duraci6n, con 7 dfas de adaptac16n y 14 de cosecha. Los carneros 
recibieron adem5s del forraje verde picado, sal com~n y agua a voluntad. 

Las especies forrajeras se obtuvieron de un frea de 1.14 ha, en segundo ago 
de producci6n. El suelo se clasific6 como Latosol rojo amarillo distr6fico 

con pH de 4.5; Al intercambiable 0.9 meq/100 ml; 10 ppm de P y 42 ppm de K 

disponible. La preparaci6n del grea comprendi6 un corte y la limpleza de 
la pastura asl como la aplicaci6n de 300 kg de superfosfato simple y 200 kg 

de cloruro de potasio pars homogeneizar la fertilidad del suelo en cuanto a 
is disponibilidad de P y de K. La mitad del grea sembrada con M. 

minutiflora recibi6 fertilizaci6n de 80 kg de N/ha, al voleo, en forma de 

sulfato de amonio. Los cortes de uniformizaci6n de las plantas se efectua

ron de tal forma que se obtuviera forraje verde, en las edades preestable
cidas, con retraso max. de I semana de edad, durante cada prueba de consumo 
y digestibilidad. M. miu..iflora present6 mayor contenido de P y K, en 

tanto que H. rufa present6 un mayor contenido de Cn. A medida que madura
ba, H. tufa present6 una reducci6n m~s r~pida de los contenidos de P y PC 

que N. minutiflora, aunque en la edad mas avanzada (75-81 dias), H. rufa 

present6 un contenido relativamente alto de proteina en la MS (7.9%). La 
fertilizaci6n nltrogenada no mejor6 la composici6n quimica, el consumo 
voluntario ni los coeficientes de digestibilidad aparente de M. minutiflora 

(P > 0.05). 11. rufa present6 tan buen consumo y digestlbilidad como M. 

minutiflora. Lo valores prom. observados fueron: consumo de MS: 71.2, 
67.2 y 71.8 g/dia/unidad de tamaflo metab61ico; digestibilidad aparente do 

MS: 58.9, 59.7 y 61.0%, rxsp., para H. rufa, 1. minutiflora y M. 
minutiflora fertilizado con N. El consumo de MS no se correlacion6 
(P > 0.05) con ninguno de los parrmetros estudiados. Los mayores valores 

observados fueron: contenido de Mg (r = 0.63), digestibilidad aparente de 

MS (r - 0.53) y digestibilidad aparente de MO (r = 0.60). (Resumen del 

autor. Trad. por I.B.) T01 

0379
 

23126 CACERES, 0.; ESPERANCE, M.; ORAMAS, J. 1984. Valor nutritivo del
 

heno de hierba guinea. Pastos y Forrajes 7(2):251-260. Esp., Res. Esp.,
 
Ingl., 14 Refs., Ilus. [Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio
 
Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Panicum maximum. Cultivares. Heno. Valor nutritivo. Contenido de proteinas.
 
Digestibilidad. Materia seca. Contenido de fibra. Materia org~nica. Consumo
 
de alimentos. Ganado ovino. Cuba.
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Se henificaron los cv. de Panicum maximum Com~n de Australia Selecci6n
 
"Indio Hatuey" 127 (SIH-12') y Makueni de Kenia entre 6-7 semanas de edad
 
con fertilizaci6n de 60 kg de N/ha, efectu~ndose el corte en horas de is
 
mahana cun una segadora de cuchillas en peine. Se determinaron el consumo
 
y la digestibilidad utilizando 18 carneros criollos similares en edad y
 
peso vivo, distr±buldor en disefo de cambio con periodos exptl. de 21 dfas,
 
de los cuales los 7 5ltimos se dedicaron a la toma de datos. Los henos se
 
suministraron a volintad con un 10% de oferta superior al consumo. Los
 
contenides de MS, MO, PC y,FC alcanzaron valores de 87.1, 92.8, 8.3 y 36.6
 
en el cv. Coman do Australia; 87.6, 92.1, 8.2 y 37.3 en SIH-127 y 87.9,
 
93.6, 8.8 y 35.2 en Makueni de Kenia. No se observaron diferencias signi
ficativas en la EMS y MO entre tratamientos, mientras que is digestibilidad
 
de la PC (55.4) y FC (68.1%) fueron significatLvainente mayores (P < 0.01)
 
en SIH-127 que en los demos cv. (Resumen del autor) TO
 

0380
 
21670 FLORES, A. 1982. Manual de m~todos de evaluac16n qufmica de furra

jes. Tegucigalpa, Honduras. Secretaria de Recursos Naturales. Convenio
 
3 7
 SRN/IICA/IDA-628-110. p. Esp.
 

Forrajes. Anglisis quimico. Digestibilidad. Celulosa. Lignina. Materia
 
seca. Materia org5nica. N. P. Contenido de minerales. Honduras.
 

Se recopilan diferentes m~todos analiticos pars Is evaluaci6n quimica de
 
muestras de pastos y concentrados. Pars el fraccionamiento de las paredes
 
celulares (m~todo de Van Soest), so presentan las soluciones y reactivos y
 
los procedimientos pars la determinaci6n del contenido y paredes celulares,
 
ligno-colulosa, fraccionamLento de lignina y celulosa, determinaci6n de
 
silica y do N lignificado. Se presentan los c5lculos paea la estimaci6n
 
del valor nutritivo con base en los datos qufmicos. Para Is cuantificaci6n
 
de minerales en pastos y concentrados, se describen la colecci6n, identifi
caci6n y procesamiento de las muestras, is preparaci6n de las mismas en el
 
lab. para determinaci6n de MS, MO y cenizas, preparaci6n de estfndares,
 
determinaci6n de P por medios calorim~tricos, mxtodo alternativo pare P en
 
pastos y concentrados, anglisis de minerales, determinaci6r de macro y
 
microelementos, y los c~lculos involucrados. (Resumen por EDITEC) TO1
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22358 GARCIA, A.A. 1981. Efeito da gpoca de corte e do processo de
 

fenacao sobre o valor nutritivo do feno de capim-gordura (Melinis
 
minutiflora Pal. de Beauv.). (Efecto de ia 6poca de corte y del proceso
 
de henificaci~n en el valor nutritivo del heno de Melinis minutiflora).
 
Tese Mag.Sc. Vicosa-MG, Brasil, Universidade Federal de Vicosa. 66p.
 
Port., Res. Port., 49 Refs.
 

Melinis minutiflora. Henirtcaci6n. Intervalo de corte. Estadios del
 
desarrollo. Heno. Valor nutritivo. Digestibilidad. Materia secs. Consumo de
 
alimentos. Ganado ovino. Contenido de proteinas. Brasil.
 

Se verific el valor nutritivo del heno de Melinis ninutiflora, cortado en
 
2 estadios do crecimiento y sometido a diferentes sistemas de secamiento,
 
en un expt. realizado en la U. Federal de Vicosa, MG, Brasil, de abril-oct.
 
de 1978. Para estudiar la composici6n qufmica se adopt6 un diseflo exptl.
 
completamente 4l azar (2 x 3) con 4 repeticiones. Para estudiar el consumo
 
y is digestibilidad se utilizaron 16 carneros mantenidos en jaulns metab6
licas, distribuldos en bloques al azar, con los tratamientos en un facto.
rial 2 x 3, con 2 repeticiones por etepa de evaluaci6n. El heno prove
niente de is 9poca de corte II (comienzoe de la floraci6n) y del sistema de 
2 dies de secamiento en el campo present6 menor (P < 0.05) contenido de MS 
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(82.3%). El heno proveniente de is 6poca do corte I (40 dias antes de 
floraci6n) present6 mayor (P < 0.05) contenido de PC (4.4%) que el heno de 
Ia 6poca de corte II (3.4%), considerando los factores 3ecamiento y viraje; 
en la 6poca de corte I se verific6 un efecto del tiempo de secamiento y, en 
la 6poca de corte 11, un efecto del viraje. El contenidL de energla bruta 
(EB) del heno obtenido en la 6poca de corte I (4446 kcal/kg de MS) fue 
mayor (P e 0.05) que el del heno obtenido en la 6poca de corte 11 (4388 
kcal/kg de MS), independientemente de los dem5s tratamientos. Los coefi
cientes de digestibilidad aparente de MS, de PC y de EB fueron mayores 
(P < 0.05) en el heno pro,eniente dc la 6poca dp corte I, considerando los 
factores secamiento y viraje; sin embargo, para los henos de la 6poca de 
corte II se observaron coeficientes de digestibilldad ms altos en los que 
recibieron apenas I dia de secamiento y on los henos que no fueron voltea
dos. Los contenidos do energla digestible y de nutrimentos digestibles 
totales presentaron variaclones semejantes a las de los coeficientes de 
DMS. Los consumos diarios de MS y de proteina digestible fueron 
mayores (P < 0.05) para los animales que recibieron heno de la 6poca de 
corte 1. Los animales que recibieron heno do la 6poca de corte II con 2 
dlas0 de secamlento, presLntaron menor consumo de MS digerible (5.0 
g/kgU'1). El consumo diarlo de energla digerible fue mayor (P < 0.05) 
para los animales que recibhieron heno de la 6poca de corte I, en ambos 
sistemas do secamiento; de otra parte, se verific6 un efecto del tiempo de 
secamiento en los animales que recibieron heno de la 6poca de curte II. El 
balance do N do los animales que recibieron heno de la 6poca de eorte 
I fue mejor (P < 0.05) quo el de los que recibieron heno de la 6poca de 
corte Ii, cuando se compararon dentro del sistema de 2 dlas de secamiento y 
tambi~n dentro del sistema con viraje. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) 
TOI 

0382
 
23127 GARCIA T., R.; CACERES, 0. 1984. Introducci6n de nuevos sistemas
 

para expresar el valor nutritivo de los forrajes tropicales. 2. Protef
na. Pastos y Forrajes 7(2):261-273. Esp., Res. Esp., Ingl., 13 Refs.,
 
llus. [Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico,
 
Matanzas, Cuba]
 

Forrajes. Digestibilidad. Valor nutritivo. Contenido de proteinas. Consumo
 
de alimentos. Cuba.
 

Se estudi6 la adaptaci6n del sistema PDI (proteina digerible en intestino)
 
para expresar el valor protenico de los forrajes. Se desarroll6 una nueva
 
f6rmula para calcular la digestibilidad real de la proteina alimentaria en
 
el rumen, ya quo la inicial del sistema sobrevalora esta fracci6n en los
 
forrajes locales. El an~lisis del valor PDIE (que permite la energla) y
 
PDIN (quo permite el N) de los furrajes indic6 que como prom. la sintesis
 
de proteina microbiana se limita por el N fermentable en el rumen y que un
 
equilibrio entre energla y proteina para is sintesis microbiana en un
 
forraje con 60% de DMO se logra con un contenido aproximado do 11% de PC.
 
Se obtuvo un grupo do ecuacines para predecir las diferentes fracciones
 
del sistema PDI y la proteina cruda digerible y se presentan ejemplos de
 
c6mo usar el sistema. (Resumen del autor) TOI
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22357 GONCALVES, C.A. 1977. Produtividade e valcr nutritivo do capim
 

gordura (Melinis minutiflora, Beauv.) durantc a estaceao de paestejo.
 
(Productividad y valor nutritivo de Melinis minutiflora durante la
 
estaci6n de pastoreo). Tese Mag.Sc. Vieosa-MG, Brasil, Universidade
 
Federal de Vicosa. 57p. Port., Res. Port., 66 Refs., hlus.
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Melinis minutiflora. Crecimiento. Rendimiento. Materia seca. Valo: nutri
tivo. Digestibilidad. Pastoreo. 
Contenido de protefnas. Contenido de
 
minerales. Lignina. Intervalo de corte. Brasil.
 

Se estudi6 la variaci6n del crecimiento prom. diario y del valor nutritivo
 
de Melinis minutiflora durante la estaci6n de 
pastoreo, expresados por la
 
producci6n de MS y por los resp. contenidos de MS, PC, P, K, Ca, Mg,

lignina y por el % de DIVMS. 
 Se utiliz6 un disefio factorial de 2 x 3 x 4 x
 
3 para estudiar el crecimiento con respecto a 2 perlodos de descanso 
(28 y

42 diss), 3 6pocas do crecimiento (nov.-ene.; dic.-feb.; ene.-abril), 4
 
edades de corte (21, 35, 49 y 63 dias) y 3 repeticiones. El grea exptl. s2
 
hallaba cubierta de vegetaci6n de M. minutiflora sembrado el afio anterior
 
en surcos espaciados a 25 cm. La vegetaci6n se cort6 hasta 0.15 del
cm 

suelo y se aplicaron 300 kg de superfosfato simple/ha, al volev. Las
 
6pocas de crecimiento se iniciaron: a) con un corte general a 
los 28 y 42
 
dias despugs del comienzo del crecimiento primaveral; b) con un corte a los
 
28 y 42 dias despu6s del corte general, y c) con un corte a los 28 y 42
 
dias despu~s del segundo corte. M. minutiflora present6 un crecimiento
 
casi lineal, independientemente del perlodo de descanso y de la sucesi6n de
 
las 6pocas de crecimiento. El perlodo de descanso de 
42 dias produjo un
 
menor rendimiento de forraje y se verific6 
una interacci6n perfodo de
 
descanso x crecimiento. 
 Para los perlodos do descanso de 28 y 42 dias los
 
rendimientos fueron: 1889.2 y 1193.8; 898.2 y 688.4, y 724.8 y 581.7 kg de
 
MS/ha, resp., 
 para las 3 6pocas de crecimiento. El crecimiento prom.

diario de M. mi.utiflora, independientemente del periodo de descanso y de
 
la edad de corte, disminuy5 a partir de la primera etapa de crecimiento,
 
siendo '36.0, 18.1 y 15.0 kg de MS/ha/dla, resp., para las 3 6pocas. El
 
contenido prom. de proteina de MS disminuy6 
con la sucesi6n de 6pocas de
 
crecimiento, de 
9.7 a 8.4 y 8.0%, resp., y con la edad de la planta, a
 
partir del valor max. de 
10.5% a los 21 dias, hasta 7.3% a los 63 dias de 
edad. Los contenidos de P disminuyeron con el desarrollo de la planta,
variando de 0.31% a los 21 dias hasta 0.23% a los 63 dfas. El contenido de
 
K disminuy6 con la sucesi6n de crerimientos: 1.43, 1.19 y 1.15%, resp. El
 
contenido de Ca, que 
no se alter6 por causa de ninguna de las variables
 
estudiadas, present6 tn valor prom. de 0.30%; 
el contenido de Mg se redujo
 
con la sucesI6n de crecimientos y con el desarrollo de la planta, alcan
zando un valor prom. de 0.22%. El contenido de lignina, que fue siempre
 
bajo (3.7%), no se alter6 por la edad de la planta. La DIVMS, que no vari6
 
con la edad de la 
planta y que present6 una pequefa variaci6n con la
 
sucesi6n de crecimientos, 
alcanz6 un valor prom. de 58.4%. (Resumen del
 
autor. Trad. por I.B.) TOI
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22470 GRANT, R.J. 1973. Digestibility of napier grass by Philippine


cattle and water buffaloes, and in "itro digestibility and composition

of Philippine feedstuffs. (Digestib.lidad de Pennisetum purpureum por

ganado filipino y carabaos y digestibilidad in vitro y composici6n de
 
alimentos filipinos para el ganado). Ph.D. Thesis. Ithaca, N.Y.,
 
Cornell University. 130p. Ingl., Res. Ingl., 88 Refs., Ilus.
 

Pennisetum purpureum. Digestibilidad. Materia seca. Ganado. 
Consumo de
 
alimentos. Composici6n quimica. Filipinas.
 

Se evaluaron alimentos tropicales pars animales en el lab., se compar6 la
 
digestibilidad de Pennisetum purpureum entre 
el ganado y los carabaos en
 
las Filipinas segdn la forma de suministro, la edad de la graminea y la
 
estac16n del afo. Adem~s se determin6 la digestibilidad in vitro de
 
alimentos tropicales mediante in6culo de fluldo ruminal de ganado y de
 
carabaos. Se realizaron 13 pruebas le metabolismo en la U. de Filipinas en
 
Los Bafios, para determinar el valor nutritivo de P. purpureum seg~n la edad
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(45 y 60 das), la estaci6n (Iluviosa y seca), la forma (picada o entera),
 
el corte (reciente o 24 h antes del suministro), y las posibles diferencias
 
en utilizaci6n entre especies animales (ganado y carabao filipino). La
 

digestibilidad a los 45 dias de edad fue mayor que a los 60 dias. P.
 

purpureum fue mhs digestible durante Is estaci6n seca que durante Ia
 

liuviosa. Los carabaos digirieron 2-4% m~s de los diversos nutrimentos
 
durante la esteci6n lluviosa; sin embargo, en 6stos el consumo de MS tue
 

significativo. Cuando se pic6 la gram~nea durante Is estaci6n lluviosa, la
 

digestibilidad aument6 significativamente, en comparaci6n con la planta
 
enters, pero 
en la estaci6n seca sucedi6 lo contrario. El marchitamiento
 
durante 
24 h aument6 el consumo de MS en un 0.3% del peso corporal y la 

digestibilidad en un 6.0%, pero redujo significativamente la p~rdida 
metabdlica (2.4%) en comparaci6n con la graminea fresca. Las p~rdidas 

metab6licas fueron menores en los carabaos que en el ganado durante Is 
estacin lluviosa, pero mayores durante la estaci6n seca. La mayor diges

tibilidad se atribuye al menor consumo de los carabaos. El contenido de 

lignina predijo mejor la digestibilidad in vitro verdadera (DVIV) cuando se
 
efectu6 la regresi6n a travs de las especies de gramineas. El contenido
 
de silice fue ligeramente negativo y no se correlacion6 significativamente
 
con la digestibilidad. Las leguminosas tropicales mostraron tendencia a
 
menores DVIV que las gramineas. Cuando se utilizaron 3 fuentes de in6culo
 
de fluldo ruminal (ganado filipino, carabaos filipinos y ganado de Cornell
 
U.) en las mismas muestras de forraje, no se observaron difereucias signi
ficativas en is DVIV. (Extracto del resumen por Dissertation Abstracts
 
International. Trad. por I.B.) TO
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22377 HACKER, J.B.; MINSON, D.J. 1981. The digestibility of plant parts.
 

(La digestibilidad de partes de la planta). Herbage Abstracts
 
51(9):459-482. Ingl., 110 Refs., Ilus. [Commonwealth Scientific &
 
Industrial Research Organization, Division of Tropical Crops S Pastures,
 
St. Lucia, Brisbane, Qld. 4067, Australia]
 

Gramineas. Leguminosas. Digestibilidad. Hojas. Tallos. Semilla. Inflores
cencia. Ralces. Materia seca. Materia org5nica. Estolones. Rizomas. Austra
lia.
 

Se revisan brevemente los mgtodos en animales y de lab. pars medir la 
digestibilidad de alimentos y se recopilan datos y conceptos sobre la 
digestibilidad de diferentes parte6 de is plants. Se revisan el concepto 
de digestibilidad, la medicibn de la misma en animales y los m~todos pars 
estimar la digestibilidad de muestras pequefias: por digesti6n in vitro, en 
bolsas de niln y digesti6n de celulasa. En relaci6n con la digestibilidad 
de la hoja, se examinan aisladamente la ldmina y el efecto que en ella 
tiene la variaci6n gen6tica, edad, posici6n de inserci6n, temp., N y 
anatomia, y la vana y el peclolo foliar. Con base en la digestibilidad de 
Is limina foliar de 19 gramIneas, 9 leguminosas y 20 especies arbdreas y 
arbustivas, se estableci6 una amplia variaLilidad de la digestibilidad (del 
18-84%) con un prom. de 59%. Con base en la digestibilidad de las vainas 
foliares de 8 gramineas, tambign se encontr6 una amplia variabilidad en la 
digestibilidad (13-86%), con un prom. de 66%. La yains foliar es compara
tivamente menos digestible que le lmina y los mismos factores afectan su 
digestibilidad. La digestibilidad de los tallos tambi~n oscila entre 5 y 
m~s del 85%; este rango excede a cualquier otra parte de la plants. Se 
presentan cuadros comparativos de digestibilidad del tallo que incluyen 12 
gramineas y 6 leguminosas. La digestibilidad de los estolones y rizomas 
puede ser tan alta como Is de las hojas, pero 6sta dcpende de la variaci6n 
en la distribuci6n y frecuencia de los hacLk vascu]:r-.. La ligestibilidad 
prom. de las paniculas de 6 gramineas tue de bLZ. La digestibilidad de los 
frutos pars 14 leguminosas oscil6 entre 30-91%, con un prom. de 61%. Las 
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digestibilidades de la i semillas y los granos tienden a set altas. Se 

presentan los datos para 38 especies de leguminosas y gramineas de grano 

(rango de digestibilldad entre 58-96%, prom. 79%). Se incluye la digesti

bilidad de vainas y c5scaras de 11 especies de leguminosas de grano y 10 

especies de tubgrculos. Se co leluye que el rango de digestibilldad es 

mayor en algunas partes de las plantas, en particular Is fracciin del 

tallo. La variaci6n entre las fracciones Lst9 asociada con el contenido de 

fira cruda (F) y la relaci6n global encontrada es: digestibilidad = 

80.3-1.12 F (r = -0.81, RSD + 12.8). Aunque las partes de las plantas 

cienen un efecto fundamental en la digestibilidad del alimento, siempre se 

,:ere tener en cuenta que la producci6n no s6lo depende de la digestibilidad 

slno tambign de la cantidad consumida y el suministro adecuado de proteina, 

vitaminas y minerales. Es imposible definir un solo nivel 6ptimo para 

tcdas las especies de pastos y ambientes, y no hay otra alternativa que 

traczt cada caso aisldamente. (Resumen por EDITEC) T01
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18271 HERRERA, R.S. 1982. Mgtodos para determinar la calidad de los
 

pastos. Revista Cubana de Ciencia Agricola 16(2):121-134. Esp., 56
 

Refs. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, San Josg de las Lajas, La
 

Habana, Cuba]
 

Calidad del forraje. Anglisis quimico. Contenido de proteinas. Digestibili

dad. Celulosa. Hemicelulosa. Cuba.
 

Se revisan diferentes m~todus y sistemas para evaluar 1E calidad de los
 

pastos, as! como las fuentes de variaci6n que presentan. Se discuten
 

m~todos fisicos, quimicos, in vivo, in vitro y otros. Es necesario incre

mentar el conocimiento anat6mico, morfol6gico e histol6gico de los pastos y
 

su relaci6n con is digestibilidad. Tambin es necesario perfeccionar los
 

m~todos quimicos de anilisis de los constituyentes de] pasto, fundamentados
 

en conocimientos s6]idos sobre las funciones, estructura quimica y metabo

lismo de dichos compuestos en el vegetal. Es importante desarrollar una
 

metodologla uniforme de evaluaci6n que permits comparar los resultados
 

obtenidos en las m~s variadas regiones y en diferentes condiciones. (Resu

men por EDITEC) TO
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23520 LAREDO C., M.A.; CUESTA P., A. 1984. Niveles de hierro, molibdeno,
 

cadmio y cobalto en forrajes y la disponibilidad del cobre pot los
 

rumiantes en Colombia. Revista ICA 19(l):141-151. Esp., Res. Esp.,
 

Ingl., 16 Refs., Ilus. [Centro Nacional de Investigaciones, Programa
 

Nacional de Nutrici6n Animal, Tibaitatg, Apartado A6reo 151123, El
 

Dorado, BogotA, Colombia]
 

Echinochloa polystacliva. Lolium multiflorum. Lolium hybridum. Dichanthium
 

aristatum. Dichanthium annulatum. Brachiaria decumbens. Erachiaria mutica.
 

Andropogon gayanus. Pennisetum purpureum. Pennisetum clandestinum. Cynodon
 

nlemfuensis. Axonopus purpusii. Axonopus scoparius. Panicum maximum.
 

Digitaria decumbens. Hyparrhenia rufa. Bohemeria nivea. Trachypogon
 
vestitus. Medicago sativa. Pueraria phaseoloides. Fe. Mo. Cd. Co. Ganado.
 

Cu. Nutrici6n animal. Colombia.
 

Se determin6 si los niveles altos de Fe y Mo y moderados de Cd y Co de los
 

forrajes inciden en las deficiencias cr6nicas de Cu en los rumiantes. Los
 

resultados se basan en varios expt. realizados en las diferentes regiones
 

ganaderas de Colombia, en los cuales se incluyen algunas especies
 

forrajeras en un periodo que comprendi6 desde 1978-81. Las muestras de
 

forrajes fueron tomadas de praderas bajo pastoreo y de las raciones que los
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animales consumlan. La conco. prom. de Cu vari6 de 4.9 ppm (Casanare) a
 
12.0 ppm (Puerto Salgar), aunque con valores individuales de 1 ppm en la
 
mayorfa de las regiones ganaderas. Cuando se consideraron las especies
 
forrajeras independienteniente, Dichanthium annulatum present6 los valores
 
m~s bajos (3.5 ppm), seguido par sabana nativa, Axonopus purpursii,
 
Andropogon gayanus, D. aristatum, Echinochloa polystachya y Brachiarla
 
mutice, con 
4.6, 5.9, 6.4, 6.5, 6.8 y 6.9 ppm, resp. El resto de especies
 
forrajeras estuvieron en los niveles subnormales (7-8 ppm) a normales (9-13
 
ppm). El Ho present6 grandes flctuaciones entre regiones (0.3-2.7 ppm y 1
 
ppm) en el Nus (0.3 y 11 ppm) en Puerto BoyacS, con un prom. general de 2.2
 
ppm. Otras especie. coma Lolium hybridum, D. aristatum y Medicago sativa
 
fuermn las de mij alta concn. de este elemento (6.1, 5.8 y 5.1 ppm, resp.).
 
El resto de especles forrajeras se encontraron dentro de lmites tolerantes
 
par los animales (3.2 ppm). l.arelaci6n Cu:Mo fue baja (6.8:1) con valores
 
de 1.8:1 para L. hybridum, 2:8 para M. sativa y 10:1 para D. annulatum y

Digitaria decumbens. El Fe (normal 100 ppm) siempre fue alto aunque no
 
t6xico. Los valores mtisaltos correspondieron a la reg16n del Nus (458
 
ppm), Carimagua (419 ppm) y Macagual (363 ppm), y los valores m~s bajos a
 
Puerto Salgar (161 ppm) y la Virginia (184 ppm). Cuando se consideraron
 
las especies forrajeras del pasta de sabana nativa, Bohemeria nivea e
 
Ilvparrhenia rufa presentaron los valores m~s altos (373, 373 y 346 ppm,
 
resp.), en cambio E. polystachya + D. annulatum, Cynodon nlemfuensis, D. 
aristatum + Pennisetum purpureum presentaron los m~s bajos (184, 177 y 190 
ppm, resp.). Par regiones el Co se present6 dentro del rango aceptable 
(normal 0.5 ppm), 0.8 ppm La Virginia y 2.6 ppm Puerto Salgar, con un prom. 
general de 1.6 ppm. B. mutica y E. polystachya presentaron los valores mfs 
altos (3.9 ppm), en cambio el King grass e 11.rufa los m s bajos (0.6 y 1.1 
ppm, resp.). El Ca (normal + 0.5 ppm) fue bajo en todas las regionez 
(prom. general 0.23 ppm). B. nives present6 el valor m5s bajo (0.09 ppm) y 
B. mutica el mis alto (0.34 ppm). Las correlaciones simples no rresentaron
 
significancia estadistica entre Cu y Fe, 
Mo, Cd y Co para regiones y
 
especies forrajeras. Las regresiones m~ltiples tampoco fueron significa
tivas preseptando coeficientes de determinaci6n muy bajos tanto para
 
regiones (R = 0.061) como pars especies (R2 0.074), mostrando que los 
niveles de Fe, Mo, Cd y Co de los forrajes columbianos parecen no afectar 
dr~sticamente la utilizaci6n del Cu por animales en pastoreo. (Resumen del 
autor) TOI
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23519 LAREDO C., M.A.; MARTINEZ C., G. 1984. Variaci6n del contenido
 

mineral del pasto puntero (Hyparrhenia rufa, (Nees) Stapf) bajo pastoreo
 
en zona de ladera. Revista ICA 19(l):121-129. Esp., Res. Esp., Ingl.,
 
27 Refs., flus. [Centro Nacional de Investigaciones, Programs Nacinnal
 
de Nutricl6n Animal, Tibaitatg, Apartado A~reo 151123, El Dorado,
 
Dogotg, Colombia]
 

llyparrhenia rufa. Contenido de minerales. Epoca 
seca. Epoca lluviosa,
 
Pastoreo. Novillas. Requerimientos nutricionales. Colombia.
 

Se realiz6 un trabajo en cl Centro Regional de Investigaciones El Nus, 
Antioquia, Colombia, en el cual se utilizaron praderas de Hyparrhenia rufa 
en pastoreo alterno con novillas Blanco OreJinegro y con una carga de 1 
animal/ha. Mensualmente se tomaron muestras de forr-je a mano, de las 
fracciones que consumlan los animales. El contenido de N fue bajo en ambas 
estaciones, 0.95% en los meses de lluvia y 0.84% en los de sequfa. La 
concn. de Ca fee suficiente durante el afioy con fluctuaciones grandes
 
mensualmente. Esta concn. estacional foe diferente 
 estadisticamente 
(P < 0.05), con valores m~s altos en 6poca de lluvia (0.46%) que en sequia 
(0.34%). El P fue consistentemente m~s bajo durante el aiioy con pequefias 
variaciones mensuales. Las conc. de P durante el aflos6lo suministran el
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16% de las necesidades nutricionales de los animales. El Mg se present6
 
tambi6n deficiente, anual y estacionalmente, con 0.17% en lluvia y 0.17% en
 
sequia, cantidad que pudo estar afectada por la alta conen. prom. de K en
 
el forraje (1.80%). La conci. de K fue de 1.85% en 6poca de Iluvia y de
 
1.74% en sequia. El S fue deficiente y con valores bajos; los prom.
 
estacionales fueron iguales pero siempre deficientes, 0.09% en iluvia y
 
sequfa. El Fe y el Mn presentaron valores altos durante el aflo,con concn.
 
prom. anuales de 349 y 258 ppm, resp., valores que exceden los revuerimien
tos animales en 249% en el caso del Fe y en 330% en el del tin,comparados
 
con los niveles considerados normales (100 y 60 ppm, resp.). El Cu y el Zn
 
fueron bajos y muy fluctuantes durrnte el afio,aunque sin liferencia
 
estacional; los valores siempre fueron mayores en 6poca de lluvia que en
 
sequia. Hynarrhenia rufa sumintstr6 el 75% de Cu y el 33% de Zn cuando se
 
compararon con las necesidades nutricionales. H. ruia en zonas do ladera
 
suministra suficiente cantidad de Ca, K, Fe y Mn y concn. bajas de P, Mg,
 
S, Cu y Zn. La mezcla de sales minerales deberla proporcionar solamente
 
los elementos que se encuentran deficitarios en el forraje, para garantizar
 
su suministro permanente a los animales en pastoreo. (Resumen del autor)
 
TO1
 

0389
 
18392 LASCANO, C.; HOYOS, P.; VELASQUEZ, J. 1982. Aspectos de calidad
 

forrajera de Brachiaria humidicola (Rendle) Schweickt en la altillanura
 
plana de los Llanos Orientalcs de Colombia. Call, Colombia, Centro
 
Internacional de Agricultura Tropical. 17p. Esp., 21 Refs. [CIAT,
 
Apartado Agreo 6713, Call, Colombia]
 

Trabajo presentado al Simp6sio sobre o Cerrado, 6o., Brasilia, Brasil,
 
1982.
 

Brachiaria humidicola. Calidad del forraje. Intervalo de corte. Rebrote.
 
Digestibilidad. Materia seca. Pastoreo continuo. Novillos. Ganado ovino.
 
Epoca seca. Epoca lluviosa. Contenido do proteinas. Hojas. Tallos. Consumo
 
de alimentos. Selectividad. Tasa de carga. Brachiaria decumbens. Brachiaria
 
ruziziensis. Brachiaria brizantha. Brachiaria dictyoneura. Andropog n
 
gayarus. Oxisoles. Fertilizantes. Desmodium ovalifolium. Llanos Orientales.
 
Colombia.
 

Se revisan los trabajos en los que se ha medido is DIVMS y proteina de 
Brachiaria humidicola y otras gramineas on diferentes frecuencias de corte 
y 6pocas del afco, y resultados de digestibilidad y consumo de la graminea 
con carneros en jaulas metab6licas y con bovinos en pastoreo. Er. general, 
la DIVMS de B. humidicola durante las fases iniciales de rebrote es alta es 

comparaci6n con gramIneas tropicales. Sin embargo, la hoja de B. humidicola 
pierde calidad en t6rminos de ia DIVMS m~s r~pido que la hoja de otras 
especies de Brachiaria. En condiciones de buen nivel de N en el suelo, el 
nivel de proteina de B. humidicola durante la 6poca liuviosa es alto y su 
tasa de reducci6n con la edad es similar al de otras especies de 
Brachiaria, en las condiciones de la altillanura de Colombia (Carimagua). 
Si no se presents una deficiencia de proteina en la graminea, in digestibi
lidad y el consumo de B. humidicola estgn dentro de los niveles encontrados
 
para otras gramineas tropicales. Una alternativa para mejorar Is calidad
 
forrajera de B. humidicola, especialmente en t6rminos de aumentar el nivel
 
de proteina en Is diets y consumo, es la de asociarla con una leguminosa
 
compatible como Desmodium ovalifolium. (Resumen por EDITEC) TOI
 

0390
 
22825 MILFORD, R.; MINSON, D.J. 1966. The feeding value of tropical
 

pastures. (El valor alimenticio de pastos tropicales). In Davies, W.;
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Skidmore, C.L., eds. Tropical pastures. London, Faber and Faber.
 
6 4


pp.10 -11 . Ingl., 4 Refs., Ilus.
 

Gramineas. Leguminosas. Valor nutritivo. Digestibilidad. Consume de alimen
tos. Materia seca. Contenido de protenas.
 

Se presenta una revisi6n y discusi6n de las bases del concepto de que el
 
valor alimenticio de una planta estS determinado en gran parte por is
 

cantidad y el valor nutritivo de la energla y las protefnas consumidas por
 
el animal. Entre los factores que controlan el consumo estgn la madurez de
 
la planta y la especie o var. de dicha especie. En el caso de las gram
neas Cenchrus ciliaris cv. Molopo, Sorghum almum cv. Crooble, Chloris
 
gayana cv. Samford y Callide, Pennisetum clandestinum y Digitaria decumbens
 
cv. C.P.I. 18578, se observ6 un alto consumo a los 30 dias de edad, pero a
 
los 150 dfas (madurez completa), el consumo de MS se tedujo a la mitad. En
 
el caso de las leguminosas Neonotonia wightii (Glycine javanica) cv. Cooper
 
y Macroptilium atropurpureum cv. Siratro, el vol. consu,,ido es alto incluso
 
a los 250 dfas de edad. En el caso de las gramneas tropicales se ha
 
encontrado que el consumo se relaciona poco con la digestibilidad. Se
 
preqentan los coeficientes de correlaci6n y el consumo estimado a una
 

digestibilidad del 55% para las especies indicadas, incluyendo Setaria
 
anceps. Cuando el % de PC en gramineas tropicales es inferior a 7, ocurre
 
una disminuci6n marcada en el consumo. La digestibilidad de los pastas
 
tropicales es menor que is de pastos templados, observ~ndose disminuci6n en
 
la digestibilidad con la edad. El bajo consumo de proteins se debe a Is
 
ausencia do una proporci6n significativa de leguminosas en las pasturas y
 
al bajo contenido de PC de las gramineas maduras (1-3%). Para solucionar
 
el problema del bajo consumo de alimentos en 6pocas crfticas del afo, es
 
necesario aumentar la cantidad de alimento consumido. Aunque el riego, Is
 
conservaci6n de pastos, la suplomentaci6n alimenticia y el cultivo de
 
especies arables especiales constituyen soluciones, existe Is posibilidad
 
de seleccionar y mejorar plantas que presenten mayor consumo en etapas
 
maduras del crecimiento. Adems de la suplementaci6n de proteins o urea +
 
melaza con forrajes maduros para solucionar la deficiencia de protefna, se
 
puede seleccionar y mejorar plantas de forrajes tropicales por alto % de PC
 
en estados maduros. (Resumen por EDITEC) TO1
 

0391
 
22900 MISLEVY, P.; MOTT, G.O.; MARTIN, F.C. 1982. Effect of grazing
 

frequency on forage quality and stolon characteristics of tropical
 

perennial grasses. (Efecto de la frecuencia de pastoreo en is calidad
 
del forraje y en las caracteristicas estoloniferas de gramineas tropics
les). Soil and Crop Science Society of Florida Proceedings 41:77-83.
 
Ingl., Res. Ingl., 7 Refs. [Univ. of Florida, Gainesville, FL 32611,
 

USA]
 

Cynodon niemfuensis. Cynodon aethiopicus. Cynodon dactylon. Digitaria
 
decumbens. Paspalum notatum. Cultivares. H5bito de crecimiento. Pastoreo.
 
Calidad del forraje. Digestibilidad. Materia org~nica. Contenido de
 
proteinas. Estolones. Crecimiento. EE.UU.
 

Se evaluaron la calidad del forraje y las caracteristicas es:oloniferas de
 
16 gramineas perennes (13 de Cynodon, 2 de Digitaria y I de Pspalum) baJo
 
diferentes frecuencias de pastoreo (2, 3, 4, 5 y 7 semanas). L.s frecuen
cias formaron las parcelas principales y las gramneas, las subpircelas.
 
Un afio despu~s del establecimiento, se tomaron muestras de las plantas
 
antes de cada frecuencia de pastoreo; las muestras tomadas en junio, ago. y
 
sept. de 1976 y 1977 se analizaron por DIVMO y contenido de PC. Las
 
prfcticas de fertilidad comprendieron is aplicaci6n de 220-25-93 kg de
 

NPK/ha/afo, con 4 aplicaciones iguales de N. Cincuenta dfas despu~s de
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terminado el perlodo de pastoreo de la estaci6n cglida, se determinaron la
 

densidad y longitud de los estolones. La DIVMO de todas las gramineas, con
 

excepci6n de Paspalum notatum, permaneci6 relativamente eatable duratte los
 

3 perlodos (jun1o, ago. y sept.) de muestreo. Sin embargo, P. notatum
 

present6 un prom. de 3-6% unidades menos en ago. que en junio y sept. Las
 

eopecies de Digitaria y Cynodon nlemfuensis var. nlemfuensis alcanzaron las
 

mayores DIVNO (61%) en todas las fechas de muestreo. La reducci6n de la
 

frecuencia de pastoreo de 2 a 7 semanas disminuy6 las DIVMO en 7-15%
 

unidades cuando se promediaron en relaci6n con todas las gram'neas. La PC
 

tendi6 a aumentar en 1-2% unldades en todas las gramlneas, a medida que se
 

hicieron cosechas sucesivas desde ago. hasta sept. La reducc16n de la
 

frecuencia de pastoreo de 2 a 7 semanas produjo una disminuci6n de aprox.
 

un 50% en la PC. Los estolones desarrollados en condiciones fr1as fueron
 

(P < 0.05) m~s largos y denEos en las especies de Cynodon que en las de
 

Digitaria. Estos datos indican que la frecuencia de pastoreo es extremada

mente importante pars Is calidad del forraje de las gramineas perennes. La
 

selecci6n de gramineas es ms importante con respecto a la DIVMO que a la
 

PC. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) TO
 

0392
 

19611 MOURA, J.C. DE 1980. Efeito de diferentes est9dios de crescimento
 

sobre a digestibilidade em sacos de nylon nas gramineas braquigria
 

(Braqularia decumbens, Stapf), eatrela (Cynodon dactylon (L.) Pers.) e
 

rhodes (Chloris gayans, Kunth cultivar Callide). (Efecto de diferentes
 

estadios de crecimiento en la digestibilidad en bolsas de nil6n de las
 

gramineas Brachiaria decumbens, Cynodon dactylon y Chloris gayana cv.
 

Callide). Tese Mag.Sc. Piracicaba-SP, Brasil, Escola Superior de
 

Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de Sao Paulo. 69p. Port.,
 

Res. Port., Ingl., 84 Refs.
 

Brachiaria decumbens. Cynodon dactylon. Chloris gayana. Crecimiento.
 

Desarrollo de Is plants. Consumo de alimentos. Digestibilidad. Materia
 

seca. Materia org~nica. Contenido de proteinas. Contenido de fibra.
 

Intervalo de corte. Brasil.
 

Se evaluaron los efectos de los estadios de crecimiento en la composici6n
 

quimica y la digestibilidad de 3 gramineas tropicales (Brachiaria
 

decumbens, Cynodon dactylon y Chloris gayana cv. Callide) en la Escola
 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, SP, Brasil, de nov. 1974-junio
 

1975. Las gramineas se cosecharon a los 45, 90 y 135 dias de crecimiento,
 

en un disefio factorial de bloques al azar. Los % de digestibilidad de PC,
 

celulosa, MS y MO fueron, resp.: B. decumbens: 10.9, 5.6, 5.1; 29.4. 34.8,
 

34.5; 70.5, 61.4, 61.9; 70.8, 60.1, 62.2; C. dactylon: 11.7, 5.1, 5.4; 
30.8, 35.1, 34.1; 57.1, 50.3, 44.1; 56.1, 49.3, 43.3; C. gayana: 11.1, 5.0,
 

5.0; 31.8, 35.5, 35.5; 60.0, 53.4, 46.0; 59.3, 55.1, 45.4. (Resumen del 
autor. Trad. por I.B.) T01
 

0393
 

23200 PRADA, F.; RUSSO, H.G.; ZYLBERKAN, F.; ARAUJO, J.1. DE; MENDONCA
 
JUNIOR, C.X. DE; ZOGNO, M.A. 1981. Estudo da composicao mineral de
 

algumas plantas forrageiras oriundas do Estado do Mato Grosso do Sul. 2.
 

Ferro. (Estudio de la composici6n mineral de algunas plantas forrajeras
 
oriundas del Estado de Mato Grosso do Sul. 2. Hierro). Revista da
 

Faculdade de Medicina Veterinaria e Zootecnia da Universidade de Sao
 

Paulo 8(2):123-129. Port., Res. Port., Ingl., 22 Refs.
 

Panicum maximum. Hyparrhenia rufa. Digitaria decumbens. Eriochloa
 
polystachya. Contenido de minerales. Fe. Brasil.
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Se realiz6 un estudio sobre la cantidad de Fe contenida en 4 gramineas
 
recolectadas mensualmente durante 1 afio en el municipio de Brasilandia,
 
Mato Grosso do Sul, Brasil, en un grea de 14,820 ha. Las gramineas estu
diadas fueron: Panicum maximum, Hyparrhenia rufa, Digitaria decumbens y
 
Eriochloa polystachya. Los prom. de Fe encontrados fueron 131.0, 311.2,
 
476.2 y 258.1 ppm para P. maximum, H. rufa, D. decumbens y E. polystachya,
 
resp. D. decumbens mostr6 una concn. de Fe significativamente mayor que P.
 
maximum. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) TOl
 

0394
 
20406 PROSPERO, A.0. 1972. Variacao estacional da composicao quimica

bromatol6gica, do teor de macronutrientes minerais e da digestibilidade
 
in vitro do capim elefante (Pen;nisetum purpureum, Schum.) variedade
 
Napier. (Variaci6n estacional de Is composici6n quimica-bromatol6gica,
 
del contenido de macronutrimentos minerales y de la digestibilidad in
 
vitro de Pennisetum purpureum var. Napier). Tese Doutor Agron.
 
Piracicaba-SP, Brasil, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da
 
Universidade de Sao Paulo. 109p. Port., Res. Port., Ingl., 92 Refs.,
 
Ilus.
 

Pennisetum purpureum. Maduraci6n. Crecimiento. Floraci6n. Clima. Intervalo
 
de corte. Altura de la planta. Contenido de proteinas. Contenido de fibra.
 
Contenido de ceniza. Contenido de minerales. Digestibilidad. Materia seca.
 
Brasil.
 

Se estimaron Is composici6n qufmica, el contenido de los principales
 
nutrimentos y los coefitientes de DIVMS y celulosa de Pennisetum purpureum
 
var. 2Napier en un disefio exptl. de bloques al azar, que intlula parcelas de
 
15 m , 10 tratamientos (cortes) y 3 repeticiones. El forraje se coseth6 a
 
los 45, 75, 105, 135, 165, 195, 225, 255, 285 y 315 dfas de crecimiento
 
vegetativo; las muestras se recogieron en fechas previamente establecidas,
 
a la misma hora. La maduraci6n tuvo un efecto en la composici6n qufmica de
 
P. purpureum. Se observaron mayores contenidos de MS despugs del segundo
 
torte, el cual se considera el mejor estado de crecimiento vegetativo en
 
relaci6n con la altura del forraje, pars la cosecha. Sin embargo, despuis
 
de 75 dias el contenido de PC no fue suficiente para Fatisfaeer los reque
rimientos min. de nutrimentos del ganado en pastoreo. El mayor contenido
 
de FC se observ6 en el estado de floraci6n. Se observ6 disminuci6n de las
 
concn. de N, P, S y K a medida que se alcanzaba la madurez. De otra parte,
 
el contenido de Mg present6 una tendencia consistente a aumentar en los
 
6Itimos cortes. La mayor concn. de Ca se registr6 durante Is estaci6n sets
 
del afio,cuando el forraje se entontraba en un estado de maduraci6n avanza
da. Las menores concn. de P tambign se registraron durante la estaci6n
 
seca y esto tonfirma observationes previas aterca de la deficiencia esta
tional de P en el forraje. Los contenidos de Ca, S, K y Mg se podrian
 
tonsiderar suficientes para satisfacer los requerimientos nutricionales d4 l
 
ganado. Sin embargo, en relaeci6n con el P, s61o durante la priwera fase de
 
crecimiento veget~tivo (terter torte) la graminea tendria suficiente P para
 
satisfacer los requerimientos min. del ganado. Los tontenidos de MS, FC y
 
celulosa presentaron correlaeiones negativas y significativas con los de N,
 
P, S y K; la correlaci6n con el contenido de Mg fue positiva. De otra
 
liarte, los tontenidos de PC y de ceniza se torrelacionaron positiva y
 
significativamente con los de N, P, S y K, pero no con el de Mg, quo
 
present6 una correlaci6n negativa signifitativa con el contenido de eniza.
 
La maduraci6n afect6 negativamente la digestibilidad de P. purpureum. Los
 
coeficientes de DIVNIS disminuyeron de 71.64% en el primer torte a los 45
 
dias, hasta 43.69% en el d~cimo corte a los 315 dfas; en relaci6n con Is
 
telulosa, la reducci6n fue de 78.10 a 35.47%, resp. Los coeficientes de
 
DIVMS se correlacionaron negativa y signifitativamente con los contenidos
 

= 

de MS (r = -0.91), celulosa (r -0.88) y FC (r = -0.93) y positivamente 
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can la PQ (r = 0.88) y la ceniza (r - 0.89). De la misma manera, se 
observ6 una alta correlaci6n negativa entre la digestibilidad in vitro 
(DIV) de Is celulosa y is MS (r - -0.93), celulosa (r - -0.85) y FC (r = 

-0.91); hubo una correlaeci6n significativa con los contenidos de PC (r 
0.88) y ceniza (r - 0.88). Se observ6 una alta :orrelai6n positiva entre 
los coeficientes de DIV de celulosa y MS (r = 0.99). Se encontraron 
coeficientes de correlaci6n significativos entre la DIVMS y los contenidos 

de N (r = 0.88), P (r = 0.66), S (r = 0.66) y K (r = 0.90), pero en 
relaci6n con el Mg, se observ6 una correlaci6n negativa (r = -0.43). La 
misma situaci6n se observ6 en lo que respects a la DIV de la celulosa, a 

sea N (r = 0.88), P (r = 0.68), S (r = 0.68), K (r - 0.89) y Mg (r = 

-0.41). (Resumen del autor. Trad. par I.B.) T01
 

0395
 

20964 RALPH, W. 1983. Towards more nutritious tropical grasses. (Hacia
 
is obtenci6n de gramineas tropicales m~s nutritivas). Rural Research
 
118:24-26. Ingl., 3 Refs., Ilus.
 

Panicum maximubi. Anatomia de la plants. Digestibilidad. Valor nutritivo.
 
Fotosintesis. Relaci6n hoja:tallo. Fitomejoramiento. Australia.
 

Se discuten aspectos nutricionales de la DMS de gramineas tropicales y las
 
forwas como se puede mejorar. Las pruebas con Panicum spp. con diferentes
 
mecanismos fotosint~ticos han sefialado las contribuciones respectivas de l
 

anatomia de la plenta y muestran en qug forma se pueden hacer mejorar la
 
calidad. En un ambiente tropical, los factores ambientales que inciden en
 
la DMS incluyen la radiaci6n solar, el estr6s h1drico y, en particular, Is
 
temp. En relaci6n con la plants, los factures que inciden en la DMS
 
incluyen un mayor Indice de tallo/hoja (en pasturas maduras la hojas de
 
mayor digestibilidad estgn menos accesibles al ganado par encontrarse en la
 
base de las macollas) y el tipo de mecanismo fotosint~tico. Asociado al 
mecanismo de tipo C existe una anatomia foliar que difiere radicalmente de 
las gramineas del Apo C3 . Las c~lulas foliares de las gramineas tropics

lee estin m~s cerca Is una de la otra y dejan pocos espacios de aire pars 
permitir el acceso f~cil de los microbios del rumen. Adem~s, las hojas 
contienen una proporci6n menor de tejido mesofilico muy digestible. Las 
cilulas de la vaina fascicular de las gramineas C4 constituyen otro impedi
mento a la buena digestibilidad. En Panicum spp. los tipos C3 presentaron 

la mayor digestibilidad y menor contenido de pared celular, las C3 fueron4 

intermedias y las C4 presentaron baja digestibilidad y alto con{nido de
 

pared celular. De ia diferencia de 13% en la DMS entre gramineas tropica
lea y templadas, un 5-7% puede ser explicada par Is influencia de is
 
anatomia del tipo C4 ; el otro 6-8% se debe principalmente a is temp.
 
Mediante el mejoramiento gengtico ce puede lograr alg6n cambia en las
 
proporciones relativas de tejidos y por tanto, en la digestibilidad. P.
 
maximum y P. maximum var. trichoglume del tipo se utilizan ampliamente
C4 

en el tr6pico y han sido seleccionadas con base en rendimiento y no en
 
calidad nutricional. En gramineas tambign se puede lograr una reducci6n en
 

el vol. de tnlIos mediante mejoramiento (p. ej., Pennisetum typhoides). El
 
desarrollo du gramineas con floraci6n restringida tambign reducirla el
 
problems de los tallos. Otra estrategia seria simplemente concentrarse en
 
Is DMS y hacer selecciones en poblacior.es gengticas de aquellas lineas que
 
presenten la mejor digestibilidad (p. ej., Cynodon dactylon cv. Coastcross
1 del tipo C4). En Panicum, otras 2 alternativas de selecc16n que existen
 

incluyen la selecci6n masal par mayor digestibilidad y la hibridaci6n entre
 

tipos C4, C3/ 4 y C3. (Resumen par EDITEC) T01
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22472 RAMOS V., M. 1974. Growth and nutritive quality of coastal
 

bermudagrass (Cynodon dactylon (L.) Pers.) as influenced by nitrogen
 
fertilization, defoliation and water management. (Crecimiento y calidad
 
nutritiva de Cynodon dactylon seg6n la influencia de is fertilizaci6n
 
nitrogenada, la defoliaci6n y el manejo del riego). Ph.D. Thesis.
 
Texas, Texas A & M University. 140p. Ingl., Res. 'iTlgl.,102 Refs., Ilus.
 

Cynodon dactylon. Crecimiento. Calidad del forraje. Valor .,utritivn.
 
Fertilizantes. N. Riego. Digestibilidad. Materia org~nica. Contenido de
 
celulosa. Contenido de proteinas. Materia seca. Intervalo de corte. EE.UU.
 

Se evaluaron el crecimiento y la calidad nutritiva de Cynodon dactylon
 
seg6n el riego (con o sin), frecuencia do cosecha seg6n la edad (intervalos
 
de 2. 4 y 8 semanas) y la tasA d. crecimiento (cosecha a los 12, 24 y 36 cm
 
de altura), y tasas de aplicaci6n de N (20, 50 y 100 kg/ha/mes). Se
 
determin6 Is calidad nutritive con base en is digestibilidad in vitro, Is
 
cantidad de componentes de In pared celular y el contenido de PC. La tasa
 
de crecimiento se determin6 a intervalos semanales para un ciclo Onico de
 
corte en las parcelas con riego cosechadas con base en la edad cronol6gica.
 
La DIV1O aparente estimada no so afect6 significativamente por el riego,
 
aunque hubo indicios de que el efecto de is fertilizaci6n nitrogenada en el
 
aumento de DIVMO decrecfa con un suministro limitado de humedad. El
 
contenido prom. de PC aument6 signlficativamente de 12.17 a 13.30% con el
 
riego suplementario. Con excepci6n de una love disminuci6n en el contenido
 
de lignina, ninguno de los componentes do la pared celular so afect6 en
 
forma apreciable por causa del riego suplementario. El % de DIVMO aument6
 
de 58 a 65 al incrementarse is tasa de N de 20 a 100 kg/ha/mes, cuando is
 
graminea se cosech6 a las 4 semanas de edad o menos. A las 8 semanas de
 
edad, la DIVMO no se afect6 significativamente por is fertilizaci6n nitro
genada. El efecto del N en el incremento de DIVMO fue m~s notorio cuando
 
la gramfnea se cosech6 al alcanzar el mismo desarrollo morfol6gico que
 
cuando se cosech5 a ia misma edad cronol6gica. El % do DIVMO no se afect6
 
significativamente por Is edad de la graminea hasta is 4 semanas de edad,
 
pero se redujo considerablemente a las 8 semanas. La DIVMO present6
 
variabilidad estacional cuando se cosech6 a una edad mhs temprana (2-4
 
semanas). El % de PC fue mayor en los materiales m~s j6venes y a mayores
 
tasas de fertilizaci6n nitrogenada. Sin embargo, el N no afect6 significa
tivameinte el contenido de PC cuando se cosech6 is graminea a las 2 semanas
 
de edad. En Is graminea m~s madura (4-8 semanas de edad), el contenido de
 
PC aument6 con la aplicacin de 100 kg de N/ha/mes hasta un nivel similar
 
al del material m~s joven. La producci6n total de MS fue mayor a interva
los de cosecha ms prolongados y a mayores tasas de N. Se obtuvo un mayor
 
rendimiento de MS (22 t/ha) con el tratamiento con riego cosechado a una
 
altura de 36 cm y con aplicaci6n de 100 kg de N/ha/mes. La acumulac16n de
 
MS se relacion6 con el desarrollo del grea foliar a los intervalos largos
 
de cosecha, pero tambi6n se relacion6 con Is tasa de crecimiento del
 
cultivo a los intervalos cortos de cosecha. El grea foliar inicial y Is
 
producci6n de MS fueron m~s lentas con intervalos de cosecha m~s largos y
 
tambi6n con altas tasas de fertilizaci6n nitrogenada. No hubo una clara
 
asociaci6n entre la cantidad de hojas residuales y Is tasa de rebrote.
 
(Resumen del autor. Trad. por I.B.) T01
 

0397
 
22359 REIS, R.A. 1981. Efeitos dos regimes de cortes nos nfveis de
 

carboidratos totais nao-estruturais e na productio de sementes do
 
capim-braquigria (Brachiaria decumbens, Stapf). (Electos de los regime
nes de corte en los niveles do hidratos de carbona no estructurales
 
totales y en la producci6n de semillas de Brachiaria decumbens). Tese
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Mag.Sc. Vicosa-MG, Brasil, Universidade Federal de Vicosa. 70p. Port.,
 
Res. Port., 53 Refs., flus.
 

Brachiaria decumbens. Cortes. Hidratos de carbono. Producci6n de semillas.
 
Ralces. Tallos. Inflorescencia. Rendimiento. Materia seca. Brasil.
 

Se verificaron los efectos do las 6pocas y no. de cortes, primero, en los
 
niveles de hidratos de carbono totales no estructurales (HCTNE) de las
 
ralces y de la base del tallo y segundo, en la producci6n de semillas de
 
Brachiaria decumbens. Para lo primero, se realizaron 4 expt. (plantas sin
 
corte y cortes en dic., dic.-feb., dic.-feb.-marzo). En los expt. 1 y 2 se
 
utiliz6 un disefio do bloques al azar para verificar el efecto de la edad de
 
las plantas en los contenidos do EICTNE; en los expt. 3 y 4 sc consideraron
 
los efectos de las edades contenidas en los cortes. Se determin6 la
 
producci6n de MS de B. decumb-ns en las diferentos 6pocas de corte. Pars
 
estudiar el efecto do las 6pocas y no. de cortes en la producci6n de
 
semillas so analizaron la densidad de inflorescencias, el % de desarrollo y
 
el no. de espiculas/racimo, en un disefo do bloques al azar. Se presents
ron vartaciones significativas (P < 0.05) en los niveles de HCTNE do Is
 
rafz y de la base del tallo, seg~n la edad de las plantas y los cortes. Se
 
verific6 que Is densidad de inflorescencias disminuye con los cortes
 
sucesivos (P < 0.05) y que las plantas con un solo corte (en dic.) presen
taron la misma densidad do inflorescencias que el testigo (P > 0.05). Ni 
el no. ni la 6poca de cortes afectaron el no. de espfculas/racimo y el % de
 
crecimiento (P > 0.05). No se observ6 asociaci6n entre los niveles de 
HCTNE de las ralces y de la base del tallo, la densidad de inflorescencias,
 
el % de crecimiento y el no. de esplculas/racimo. (Resumen del autor. Trad.
 
por I.B.) TOI
 

0398
 
23113 ROSA, B.; ROCIRA, G.P.; FALCO, J.E.; ABREU, A.R. DE; PEREZ, J.R.O.;
 

ARRUDA, N.G. DE 1982. Composicao quimica e rendimento de materia seca
 
de Brachiaria decumbens Stapf e Brachiaria ruziziensis Germain & Everard
 
em diferentes idades. (Composici6n quimica y rendimiento de materia
 
seca de Brachiaria decumbens y Brachiaria ruziziensis en diferentes
 
edades). Ciencia e Pr~tica 6(2):136-143. Port., Res. Port., Ingl., 17
 
Refs. [Depto. de Zootecnia, Univ. Federal de Goias, Caixa Postal 131,
 
74.000 Goiania-GO, Brasil]
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria ruziziensis. Materia seca. Contenido de
 
proteinas. Contenido de fibra. Rendimiento. Estadios del desarrollo.
 
Registro del tiempo. Brasil.
 

Se realiz6 un expt. factorial 2 x 3 pars el estudio do Brachiaria decumbens
 
y B. ruziziensis en 3 edades (60, 90 y 120 dfas), en un diselo de bloques
 
al azar con 4 repetlciones. Se determinaron los contenidos de MS, PC y FC
 
y el rendimiento de forraje (kg de MS/ha). El expt. so realiz6 en un
 
Latosol rojo-amarillo distr6fico de la Escola Superior de Agricultura de
 
Lavras, MG, Brasil, en 1980-81. Los resultados indicaron que, de modo
 
general, el rendimiento de forraje y los contenidos prom. de MS y FC
 
aumentaron a medida que aument6 la edad de las plantas, y los contenidos
 
prom. de PC dlsminuyeron. El rendimiento prom. de MS de B. ruziziensis
 
(9180 kg/ha) fue superior al de B. decumbens (5600 kg/ha). (Resumen del
 
autor. Trad. por M.M.) TOI
 

0399
 
20565 SILVA, M.E.S. DA 1979. Intervalos de cortes e fatores ambientais
 

sobre a producao e valor nutritivo do capim-elefante 'Napier'
 
(Pennisetum purpureum, Schum). (Intervalos de corte y factores
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ambientales en Is producci6n y valor nutritivo de Pennisetum purpureum).
 
Tese Mestrado. Lavras-MG, Brasil, Escola Superior de Agricultura de
 
Lavras. 94p. Port., Res. Port., Ingl., 86 Refs., Ilus.
 

Pennisetum purpureum. Intervalo de corte. Epoca seca. Epoca iluviosa.
 
Rendimiento. Materia seca. Crecimiento. Valor nutritivo. Hojas. Tallos.
 
Contenido de proteinas. Altura de corte. Precipitaci6n. Brasil.
 

Se estudiaron los efectos de 3 intervalos de corte (18, 27 y 36 dias) y de
 
factores ambientales en el rendiriento y el valor nutritivo de Pennisetum
 
purpureum durante feb.-oct. 1978. Se utiliz6 un disefio exptl. de bloques
 
al azar con 4 repeticiones y 3 tracamientos; cada tratamiento tuvo 3 series
 
de observaciones. En feb.-abril, ]as condiciones clim~tlcas fueron
 
favorables y, por tanto, el crecimiento de la pastura fue r5pido y alcanz6
 
un rendimiento prom. de 5.5 t de MS/ha. El mayor rendimiento (6.3 t/ha) se
 
obtuvo con el intervalo de corte de 36 dias, aunque en este tratamiento se
 
elimin6 m~s del 50% de los meristemas apicales mediante corte a 20 cm de
 
altura. Durante mayo-oct., con bajas temp. y escasa precipitaci6n, la tasa
 
de crecimiento fue menor. Sin embargo, el rendimiento prou. fue de 2.4 t
 
de MS/ha. El mayor rendimiento acumulado de MS (9.1 t/ha) durante todo el
 
perlodo exptl. (240 dies) se obtuvo con el 2ntervalo de corte m~s largo.
 
El rendimiento de hojas disminuy6 en 10% y el de los tallos aument6 en 13%
 
cuando los intervalos aumentaron de 18 a 36 dias. El % de material muerto
 
fue mayor con los intervalos de corte menores durante la estaci6n lluviosa
 
y aument6 en la estaci6n seca. Con intervalos de 18 dfas, la altura prom.
 
de los meristemas apicales fue de 15 cm, en tanto que un 26% de los meris
temas se localizaba por encima do los 20 cm de altura. Con 27 dias, is
 
altura prom. fue de 19 cm y un 45% de los meristemas apicales se encontraba
 
por encima de la altura de corte. Con 36 dias, se alcanz6 una altura prom.
 
de 23 cm y io ; cortes eliminaron un 54% de estos 5pices. El % de PC se
 
redujo en 1.4 unidades cuando el intervalo de corte aument6 de 18 a 36
 
dies. Las holas presentaron el mayor contenido de proteina y su disminu
ci6n no fue significativa para los intervalos estudiados. La 5nica parte
 
de is plants en Is cual is reducci6n de proteina fue significativa fue en
 
el material muerto (P < 0.05). La tasa diaria de reducci6n de is DIVMS 
completa y de los tallos fue de 0.21 y de 0.71%, resp. La digestibilidad 
in vitro de 13s hoJas y del material muerto no present6 reducciones signi
ficativas (P < 0.05). No hubo diferencias significativas entre los trata
mientos, en t~rminos de rendimiento de MS total digerible, ni del rendi
miento de hojas y tallos digeribles. De los factores climiticos estudia
dos, is precipitaci6n tuvo Is mayor influencia en el rendimiento. (Resumen
 
del autor. Trad. por I.B.) T01
 

0400
 
20405 SILVEIRA, A.C. 1971. Efeito da maturidade sobre a composicao em
 

fibra, celulose, lignina e silica e digestibilidade in vitro do capim
 
napier (Pennisetum purpureum, Schum.) e soja perene (Glycine wiih_i-i). 
(Efecto de is maduraci6n en el contenido de fibra, celulosa, lignina y
 
silice, y digestibilidad in vitro de Pennisetum purpureum y Glycine
 
wightii). Tese Doutorado. Piracicaba-SP, Brasil, Escola Superior de
 
Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de Sao Paulo. 106p. Port.,
 
Res. Port., Ingl., 119 Refs., Ilus.
 

Pennisetum purpureum. Neonotonia wightii. Maduraci6n. Intervalo de corte.
 
Contenido de fibra. Contenido de celulosa. Lignina. Digestibilidad. Valor
 
nutritivo. Materia seca. Brasil.
 

Se estudi6 el efecto de Is maduraci6n en is digestibilidad in vitro (DIV) y
 
en los componentes de Is pared celular (CPC) de Pennisetum purpureum,
 
cosechado cada 30 dias a partir de 42-225 dias de crecimiento vegetativo, y
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de Neonotonia (Glycine) wightili, cosechado a los 90, 180 y 270 dfas y a los
 
30, 60, 90 y 120 dtas de rebrote. Se presentan los valores de FC, FAD,
 
celulosa, lignina y silice pars las diferentes fechas de maduraci6n. Se
 
obtuvieron coeficientes de correlaci6n altos y significativos entre la DIV
 
y los CPC de P. purpureum. Los CPC de N. wightii aumentaron significativa
mente de los 90 a los 270 dias de crecimiento. Los contenidos de FC, FAD,
 
celulosa, liguina y silice aumentaron de 32.96, 38.20, 27.95, 27.11, 9.95 y
 
0.32% a 41.69, 48.53, 32.55, 31.79, 14.65 y 0.75%. En el mismo perlodo, el
 
coeficiente de DIVMS disminuy6 de 60.17 a 48.98%, en tanto qte los coefi
cientes de la celulosa descendieron de 50.08 a 41.28%. Al comparar los
 
resultados obtenidos para la leguminosa y la graminea, se observ6 que el
 
contenido de lignina de N. wightii fue mayor jue el de P. purpureum, pero
 
que los contenidos de FC, FAD y silice iueron i,.nores. El contenido de
 
celulosa de los 2 forrajes fue similar y la disminuc!6n en los coeficientes
 
de DIV fue mayor para la graminea que para la leguminosa, en 180 dias de
 
crecimiento. En el rebrote de N. wightii, la maduraci6n fue responsable de
 
los mayores valores en los componentes de la pared celular hasta los 60
 
dfas de crecimiento y, como consecuencia, los -)eficientes de DIVMS y de
 
celulosa tambi~n se redujeron, haste los 60 dfas. Al comparar los valores
 
obtenidos para N. wightii, se observ6 que durante el primer ao de muestreo
 
la disminuci6n en los coeficientes de DIV fue mayor que durante el rebrote.
 
Sin embargo, los valores de digestibilidad a los 90 y 130 dias de creci
miento fueron cimilares en el primer afo a los valores de los 30 y 60 dias
 
de rebrote; los valores de digestibilidad para los 90 y 120 dfas de rebrote
 
fueron mayores que los obtenidos a los 270 dias del primer crecimiento. El
 
contenido de FAD de los 2 forrajes estudiados fue de 4-7 unidades mayore
 
que ci de FC porque pars la determinaci6n de 6ste se elimin6 parte de .a
 
lignina. Se consider6 que el contenido de FAD proporciona un mejor indic-o
 
acerca de la calidad de laifibra y constituye un m~todo mas valioso, ya que
 
hace posible estimar el contenido de lignina, celulosa y silice de la pared
 
celular en una sola muestra. La FC proporciona una mejor indicaci6n de los
 
componentes de la pared celular de P. purpureum maduro y de N. wightii
 
inmaduro, a causa de una mejor retuci6n de la lignina en estos casos. El
 
contenido de FC se correlacion6 significativamente con el de FAD, los CPC,
 
la DIVMS y la celulosa. Los valores de celulosa obtenidos por el m~todo de
 
Crampton y Maynard fueron pr~cticamente iguale; a los obtenidos poi el de
 
FAD. Se sugiere que el contenido de lignina de N. wightii se podrla
 
estimar en forma aproximada mediante la sustrecci6n de la celulosa de la
 
FAD, ya que el contenido de s1lice de la pared celular de la leguminosa fue
 
muy bajo. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) TO1
 

0401
 
22473 TINNIMIT, P. 1974. Foragu evaluation using various laboratory
 

techniques. (Evaluaci6n de forraje mediante diversas t~cnicas de
 
laboratorio). Ph.D. Thesis. F-it Lansing, Michigan State University. 
211p. Ingl., Res. Ingl., 132 Refs.
 

Gramineas. Leguminosas. Forrajes. Contenido de protenas. Contenido de
 
celulosa. Contenido de ceniza. Contenido de fibra. Lignina. Digestibilidad.
 
Materia seca. Consumo de alimentos. Anglisis quimico. Experimentos de
 
laboratorio. EE.UU.
 

Se evaluaron forrajes de regiones tropicales y templadas mediante varios
 
m~todos de lab. Se analizaron las muestras por PC, pared celular (PCE),
 
fibra 9cida detergente (FAD), lignina (L), celulosa (CE), silice (SI) y
 
otros compuestos quimicos mediante los m6todos AOAC est~ndar y el sistema
 
Van Soest. Se determinaron en estos forrajes varias fermentaciones in
 
vitro, grado de solubilidad por enzimas (celulasa, pepsina, amilasa) y
 
tampones acldicos. Se derivaron correlaciones simples y mtltiples y
 
regresiones entre diversos estimativos de lab. y su:, relaciones, con las
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mediciones in vivo, para determinar y seleccionar las ecuaciones de predic

ci6n mis precisas para los pargmetros in vivo. Las gramfneas y leguminosas
 

templadas presentaron mayores niveles de PC y desaparici6n de MS in vitro
 

qua los forrajes tropicales, pero 6stos presentaron mayores niveles de PCE,
 

FAD, CE y ceniza. Las tasas de disminuci6n de PC y de desaparici6n de MS
 

in vitro con el avance de Ia madurez en los forrajes de clima templado 

fueron mucho mayores que las de los forrajes tropicales y, contrariamente, 

la tasa de aumento en la PCE de los forrajes de elima templado fue mayor 

que Ia de los forrajes tropicales. Generalmente, la PC de los forrajes se 

correlacicn6 positivamente con la ceniza pero negativamente con PCE, FAD, 

CE, L y SI; todas las fracciones fibrosas se correlaconaron positiva y 

mutuamente. En los forrajes de clima templado, la DMS in vivo, los 

NDT, is energla digestible (ED), el consumo de MS y de MS digestible (MSD) 

tuvieron coeficientes de correlaci6n positiva (r - 0.07 a 0.92) con PC, 

ceniza, fermentaciones in vitro o incubaciones enzim9ticas, pero en cambio
 
tuvioron correlaciones negotivas (r = -0.07 a -0.082) con PCE, FAD, CE,
 

hemicelulosa y L. La FAD y in L pudleron predecir, con exactitud de
 

moderada-alta (r = -0.70 e -0.93, SEE = 2.9-5.6), la DMS in vivo de los 

forrajes. Los valores de incubaci6n enzimntica, celulasa, amilasa, pepsina 

o una hidr61isis secu'acial por 2 enzimas predijeron Is MSD con una exacti

tud similar a I- ae los componentes qulmicos. Con aigunas especies forra

jeras estas enzimas predileron la DMS con exactitud, con errores est9ndar 

de 2.3-6.1 y coeficientes de correlaci6n de 0.52-0.93. La fermentaci6n in 

vivo de 2 etapas (DIVMS o DIVMO) fue el r'todo escogido pars predecir la 

DMS de gramineas y leguminosas con pequefios errores estndar de la estima

ci6n (SEE = 1.8-4.4). Las mejores variables predictivas de los parrimetros 

in vivo no fueron los mlsmos pars diversos tipod de forrajes y las ecua

clones de predicci6n con las mismas variables predictivas fueron diferentes 
pars cads especie forrajera. Las combinaciones do Is fermentac'6n in vitro 

de 2 etspas + PC y ceniza predijeron con exactitud los NDT de las legumino

ass, en tanto que la fermentaci6n de 36 h in vitro + FAD predijeron con 

exactitud los NDT de las gramineas. La combinaci6n de extracto de 6ter + 

FC + extracto lbre de N o PC + FC + extracto de 6ter predijeron los NDT de 

los ensilajes. (Extracto del resumen del autor. Trad. por I.B.) TOI 

0402
 

22894 WECHSLER, F.S. 1981. Mathematical models for kinetics of fiber
 

digestion and their application to tropical forages grown in controlled
 

environments. (Modelos matemAticos pars Is cingtiza de digesti6n de
 

fibras y aplicaci6n de los mismos a forrajes tropicales cultivados en
 

ambientes controlados). Ph.D. Thesis. Athens, University of Georgia.
 
165p. Ingl., Res. Ingl., 143 Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. Panicum laxum. Paspalum dilatatum. Digestibilidad. Conte
nido de fibra. Modelo matemftico. Composici6n quImica. Cinesis. EE.UU.
 

Se derivaron 8 modalos matemfiticos para explicar la cingtica in vitro de Is
 

digestil6n de fibras. El Modelo 1 supone la existencia de una fraccir. de
 

fibra digestible; la digesti6n comienza inmediatamente despu6s de la
 
inoculaci6n siguiendo una cingtica de primer orden. El Modelo 2 es similar
 

al primero, pero supone que no hay digesti6n de las fibres durante un
 
periodo inicial, denomlnado fase discrets de retardo. El Modelo 3 supone
 

Is existencia de 2 6 m9s fracciones digestibles, todas con Is misma fase de
 
retardo pero con diferentes constantes de la tasa de digesti6n. El Modelo
 

4 supone que la fijaci6n de los microbios del rumen a la fibra debe ocurrir
 

antes de la digesti6n y que esta uni6n sigue una cingtica de orden cero.
 
El Modelo 5 es similar al Modelo 4 pera supone la existencia de 2 6 m~s
 

fracciones digestibles con una constante de tasa de fijaci6n comGn y con
 

diferentes constantes de la tasa de digesti6n. El Modelo 6 es similar al
 

Modelo 4, pero la fijaci6n microbiana es de primer orden. El Modelo 7 as
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similar al Modelo 6 pero supone m~s de una fracci6n digestible. El Modelo
 
8 supone que durante la fase de retardo la multiplicaci6n microbiana es
 
proporcional a la iiasa microbiana ya presente; durante una segunda fase, la
 
multiplicaci6n microbiana es proporcional a la cantidad de fibra digestible
 
todavia disponible. Los Modelos 2, 4 y 5 se probaron con una base de datos
 
que consistia de 275 curvas de digestl~n in vitro. Los Modelos 2 y 4
 
produjeron coeficientes similares de determinaci6n y desviaciones est~ndar
 
de Ia regresi6n. El Models 4 present6 menos parcialidad que el Modelo 2
 
para estimar Is digesti6n de fibra hasta 6 h de fermentaci6n, pero ambos
 
modelos subestimaron is digesti6n en 6-36 h. El procedimento de estimaci6n
 
no pudo encontrar convergencia o produjo estimativos err6neos con el Modelo
 
5. Se estudiaron la composici6n quimica, la digestibilidad y is cin~tica 
de la digesti6n de fibra de 3 graminea tropicales: una especie C3 (Panicum 
lexum) y 2 especies C, (P. maximum y Paspalum dilatatum) , las cuales so 
cutivaro, en condiciones-con-troadas y se cortaron despu~s de 1, 2, 3 y 4
 
semanas de rebrote. Se separaron las hojas de los tallos + vainas foliares
 
+ inflorescencias. Se utilJz6 el Modelo 1 para analizar los datos cin~ti
cos. La FND, corregida con respecto al N, y is hemicelulosa aumentaron con
 
Is edad, en tanto que el % de lminas foliares, el contenido de N y is 
tasa
 
de digestiSn de fibra disminuycron. Las hojas presentaron mayor contenido
 
de N, digestibilidad y tasa de digesti6n de fibra y menor contenido de FND,
 
corregida con respecto al N, hemicelulosa y lignina. (Resumen del autor.
 
Trad. por I.B.) TO
 

0403
 
20465 YEPES, S. 1975. Composici6n quimica de gramineas y leguminosas.
 

Matanzas, Cuba, Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey.
 
Serie Thnico Cientificea A-9. pp.11-16. Esp., 13 Refs.
 

Axonopus cnorpressus. Axonopus affinis. Brachiaria ruziziensis. Cenchrus
 
ciliaris. Cynodon dactylon. Digitaria valida. Digitaria decumbens.
 
Digitaria swazilandensis. Digitaria eriantha. Digitaria pentzii. Digitaria
 
setivalva. Echinochloa polystachya. Panicum maximum. Pennisetum purpureum.
 
Pennisetum setosum. Paspalum notatum. Pspalm plicatulum. Andropogon
 
gayanus. Setaria sphacelata. Cultivares. Altura de corte. Intervalo de
 
corte. Contenido de proteinas. Materia seca. Coentenido de fibra. Contenido
 
de Ca. Contenido de P. Neonotonia wightii. Teramnus labialis. Cuba.
 

En condiciones de riego en verano, invierno y de fertilizaci6n se evalu6 la
 
composici6n quimica (% de MS, PC, FC, Ca y P) de varias especies y cv. de
 
gramineas naturales de Cuba y del extranlero, en diferentes frecuencias (37
 
gramineas) y alturas (17 gramineas) de corte. Se presentan los valores
 
para 3 leguminosas y se destaca su alto nivel de PC, Ca y P. en comparaci6n
 
con las gramineas, y su bajo contenido de fibra. Las graminons presentaron
 
contenidos relativamente bajos de proteina y P, buenos niveles de MS y
 
suficiente Ca. Varias especies y cv. de Cenchrus, Cynodon, Panicum,
 
Pennisetum y Setaria presentaron altos niveles de proteins (10-14%) en
 
algunas fases de su desarrollo. La frecuencia y is altura de corte no
 
afectaron la composici6n quimica de Is mavora de las especies. Sin
 
embargo, en invierno ins plantas presenraron mayor contenido de MS, protel
na y Ca y menos fibra y P que en verano. Las leguminosas Neonotonia
 
(Glycine) wightii cv. Cooper y Clarence y Terawnus labialis tienen positi
lidades pars mejorar ia diets animal. (Resumen por I.B.) TO1
 

V~ase adenhs 0231 0232 0236 0237 0247 0256 0262 
0263 0265 0301 0302 0304 0305 0312 
0407 0409 
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T02 Selectividad, Consumo y Producci6n
 

0404
 

23111 CARVALHO FILHO, O.M. DE; CORSI, M.; CAMARAO, A.P. 1984. Composicao
 

botanica da forragem disponivel selecionada por novilhos fistulados no
 

esofago em pastagem de coloniao-soja perene. (Composici6n botgnica del
 

forraje disponible, seleccionado por novillos fistulados en el es6fago,
 

en pasturas de Panicum maximum-Neonotonia wightii). Pesquisa Agropecug

ria Brasilelra 19(4):511-518. Port., Res. Port., Ingl., 14 Refs.
 

[Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual, Caixa Postal 44,
 

49.000 Aracaju-SE, Brasil]
 

Panicum maximum. Neonotonia wightii. Praderas mixtas. Composici6n botgnica.
 

Disponibilidad de forraje. Novillos. Selectividad. Tasa de carga. Brasil.
 

Se estudi6 la composici6n botfnica del fortaje disponible y del forraje
 

seleccionado por novillos provistos de fistulas esoflgicas, durante
 

ene.-nov. 1979, en una pastura do Panicum maximum-Neonotonia wightii
 

invadida por Paspalum notatum. Las especies componentes del forraje verde
 

presentaron respuestas diferentes al clima y al pastoreo. Las heladas en
 

el otofio disminuyeron severamente el forraje verde disponible, aumentando
 

el material muerto hasts m~s do la mitad del forraje disponible en el
 

invierno. Los efectos asociados del clima, Is defoliaci6n por plagas y la
 

alta presi6n de pastoreo en el estado de rebrote do ]as pasturas redujeron
 

la disponibilidad de N. wightii y su proporci6n en la pastura en la prima

vera. 
 Con base en las muestras recogidas de 5 novillos fistulados, se
 

encontr6 que en marzo y abril (meses de mayor disponibilidad de forraje
 

verde), los animales scleccionaron dietas que no inclufan N. wightii. El
 

consumo relativo do la leguminosa aument6 linealmente a partir de mayo,
 

cuando disminuy6 el forraje verde disponible. Los animales pastaron
 

selecrtivamente P. maximum s6lo en marzo (verano). En los iltims meses su
 

proporci6n en ia dieta no difiri6 de su proporci6n en is pasture. P.
 

notatum present6 buena aceptabilidad cuando las condi:iones de rebrote eran
 

favorables. En abril contribuy6 con un 17.5% de forraJe verde consumido.
 

(Resumen del autor. Trad. por I.B.) T02
 

0405
 

19609 CARVALHO FILHO, O.M. DE 1980. Composicao botgnica da forragem
 

disponivel e selecionada por novilhos fistulados no esofago em pastagem
 

tropical mists. (Composici6n botgnica del forraje disponible y selec

cionado por novillos fistulados en el es6fago, en una pastura tropical
 

mixta). Tese Mag.Sc. Piracicaba-SP, Brasil, Escola Superior de
 

Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade do Sao Paulo. 60p. Port.,
 
Res. Port., Ingl., 35 Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. Neonotonia wightii. Paspalum notatum. Brachiaria mutica.
 

Prader~s mixtas. Composici6n bot5nica. Disponibilidad de forraje. Novillos.
 

Selectividad. Fistulas. Consumo de alimentos. Presi6n de pastoreo. Clima.
 

Brasil.
 

Se investig6 la select'vidad estacional del ganado en pastoreo, en una
 

pastura tropical de graminea-leguminosa on la Escola Superior de
 

Agricultura Luiz de Queiroz, SP, Brasil, para determinar la composici6n
 

botgnica del forraje disponible y del forraje seleccionado por novillos
 

provistos de fistulas esofigicas en 7 ocasiones do ene.-nov. 1979. La
 

pastura se componia de Panicum maximum, Neonotonia (Glycine) wightii,
 

Paspalum notatum y otras gramineas. La proporci6n de 6stas, en t6rminos
 

del peso seco del forraje verde disponible, vari6, resp., do 54-80%, 25-9%,
 

14-5% y de 6-9%, durante el periodo exptl. El forraje disponible y su
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composici6n botgnica se estimaron mediant. corte de cuadrados de 1.0 x 1.0
 
m en 20 parcelas fijadas en la pastura. La MS total de Is pastura present6
 
cierta variaci6n estaclonal. El forraje verde present6 el rango m~s amplio
 
de variaci6n en diferentes climas y presiones de pastoreo. Las heladas de
 
otofio redujeron considerablemente los componentes del forraje verde
 
disponible durante el invierno y N. wightii fue el componente que m~s
 
disminuy6. Inversamente, el material muerto constituy6 m~s de la mitad de
 
is MS total de la pastura duraite el otofio. Los ofectos asociados del
 
clima (incluyendo las heladas), el ataque de plagas y is elevada presi6n
 
impucsta al comienzo de la estaci6n de crecimiento (primavera) disminuyeron
 
la disponibilidad de N. wightii en la pastura al final del expt. Se estim6
 
ia composici6n botgnica de la dicta mediante separaci6n manual de muestras
 
dp. extrusa con la ayuda de un microscopic binocular; estas muestras se
 
recogieron de 5 novillos con fistulas esofigicas desuigs de 30-40 min de
 
pastoreo durante 4 dias consecutivos en cada perlodo de m-.ztreo. En marzo
 
y abril, el forraje verde disponible fue abundante; los animaies seleccio
naron sus dietas rechazando a N. wightii. En 6pocas posteriores, la poca
 
disponibilidad de forraje verde restringi6 la selecci6n. Esta falta de
 
selectividad se agrav6 mis por la alta presi6n de pastoreu durante la
 
primavera. El consumo relativo de N. wightii no vari6 inicialmente, pero
 
aument6 linealmente a partir de mayo, cuando el forraje disponible/unidad
 
animal disminuy6 dr5sticametite; su aceptabilidad mejor6 paulatinamente con
 
is disminuci6n del forraje verde disponible. P. maximum s61o fue seleccio
nado en marzo. En las otras 6pocas el consumo de esta gramfnea no vari6
 
con respecto a su proporci6n en la pastura, probablemente a causa de is
 
defoliaci6n progresiva producida por el pastoreo. P. notatum present6
 
buena palatabilidad en el estado de rebrote, constituyendo un 16% del
 
material ingerido en abril. Las otras gramlneas tuvieron un mayor consumo
 
durante el invierno. Hubo diferencias entre animales en la composici6n
 
botfnica de is dicta, pero la dieta no vari6 en diferentes dias de mues
treo. El comportamiento de los animales provistos de fistulas y los no
 
fistulados fue similar, 1o que indica la factibilidad de utilizar los
 
primeros en ensayos de pastoreo. No obstante los factores atlpicos (hela
das y plagas), es posible sugerir qua el equilibrio de los componentes
 
bottnicos de una pastura tropical de gramfnea-leguminosa puede perjudicarse
 
con 
un manejo de pastoreo que restringe la selectividad, principalmente al
 
comienzo de Is estaci6n de crecimiento. (Resumen del autor. Trad. por I.B.)
 
T02
 

0406
 
23109 FALVEY, J.L.; GIBSON, T.A.; ANDREWS, A.C. 1984. Animal production
 

from improved pastures in the Thai highlands. (Producci6n animal con
 
base en pastos mejorados en las tierras altac de Tailandia). World
 
Animal Review no.49:13-18. Ingl., 13 Refs. [international Consulting
 
Company, MPW Rural Development Pty. Ltd, 187-189, Canterbury Road,
 
Blackburn 3130, Victoria, Australia)
 

Desmodium intortum. Desmodium uncinatum. Macrotylnma axillare. Trifolium
 
repens. Trifolium semipilosum. Stylosanthes guianensis. Setaria anceps.
 
Brachiaria decumbens. Pospalum plicatulum. Panicum maximum. Praderas
 
mixtas. Praderas mejoradas. Producci6n animal. Aumentos de peso. Fertili
zantes. Praderas naturales. Anglisis econ~mico. Tailandia.
 

Las regiones de tierras altas del norte de Tailandla constituyeron el firea
 
de investigaci~n de pastos mejorados entre 1972-b0 en ese pals. Se revisan
 
los resultados alcan?ados por dicha investigaci6n. Las especies mtis
 
apropiadas para la regi6n incluyen Desmodium intortum, D. uncinatum,
 
Macrotyloma axillare, Trifolium repens, T. semipilosum, Stylosanthes
 
guianensis, Setaria anceps, Brachiaria decumbens, Paspalum plicatulum y
 
Panicum maximum. Los resultados de 4 expt. sobre pastoreo de pasturas
 

105 



mejoradas en 3 localidades indican la superioridad t6cnica de los pastos
 

melorados en 
comparaci6n con los nativos. Entre las alternativas a las
 

pasturas mejoradas convencionales, e2th la suplementaci6n de pastas mejo

rados cortados; se requieren 500 m para suministrar 0.7 kg de pastas
 

mejorados/cabeza/dia durante 1 aho. La alternativa mis prfctica en t~rmi

de dichos pastas mejorados para ser
 nos econ6micos puede ser el del corte 


suministrado como suplemento nocturno al ganado que pastorea pastas nativos
 

Las pasturas mejoradas cercadas en forma convencional
durante el dia. son
 

socialmente inaceptables en las
t~cnicamente factibles pero han probado ser 


localidades donde se 
han ensayado. La principal limitaci6n social es is
 

falta de una actitud comercial hacia is empress ganadera. (Resumen par
 

EDITEC) T02
 

0407
 

17016 LAMELA, L.; GARCIA-TRUJILLO, R.; 
 CACERES, 0. 1980. Producct6n de
 

leche, consumo y digestibilidad de 
1a guinea IH-127. Pastas y Forrejes
 

3(2):275-285. Esp., Res. Esp., Ingl., 11 Refs.
 

Panicum maximum. Vacas. Producci6n de leche. Consumo de alimentos. Digesti

bilidad. Materia seca. Forrajes. Composici6n quimica. Cuba.
 

1/4 Cebr) y 6 carneros mestizos pare
Se utilizaron 7 vacas (3/4 Holstein x 


estudiar is producct6n de leche, consuma y digestibilidad de Panicum
 

maximum cv. Comin SIII-127, sometida a 4 edades de corte: 
A, 38 + 3 dias; B,
 

45 + 3 dias; C, 52 + 3 dias y D, 59 + 3 d-as. Existieron diferencias 

significativas para fa producci6n de leche (kg/vaca/dia): 7.8, 6.9, 6.2 y
 

6.5 para A, B, C y D, resp. Los consumos de MS (g/animal/dia) fueron para
 

A, 10,420 y 750; B, 10,686 y 813; C, 11,417 y 855, y D, 12,470 y 810 para
 

las vacas y carneros, resp. La digestibilidad (%) de is MS en los carneros
 

fue 46, 49, 48 y 45 para A, B, C y D, resp. Los resultados sugieren que P.
 

los requerimientos de vacas de
 

mediano potencial para producir aprox. 7.8 kg de leche; 

maximum cv. Coman SIH-127 puede llenar 


se esperan mayores
 

respuestas en condiciones de pastoreo. (Resumen del autor) T02
 

0408
 

22483 MILFORD, R.; MINSON, D.J. 
 1964. Intake of tropical pasture species.
 

(Consumo de especies forrajeras tropicales). n International Grassland
 

Congress, 9th., Sao Paulo-SP, Brasil, 1964. Proceedings. Sao Paulo.
 
8
 

pp.815- 22. Ingl., Res. Ingl., 12 Refs., Ilus.
 

Setaria sphacelata. Digitaria decumbens. Chloris gayana. Pennisetum
 

clandestinum. Sorghum almum. Cenchrus ciliaris. Macroptilium aEtrapurpureum.
 
Consume de alimentos.
Neonotonia wightii. Heno. Forrajes. Ganado ovino. 


Digestibilidad. Miteria seca. 
Contenido do proteinas. Estadios del desarro

11o. Brasil.
 

Se midi6 el consumo voluntario de heno picado de especies forrjeras
 

tropicales en ovejas en jaulas metab6licas. Se verific6 que para is
 

determinaci6n de los nutrimentos digestibles, la cantidad ingerida par el
 

animal es par sl sola un factor mls importante que la digestibilidad. La
 

del consumo se considers esencial en los estudios de evaluaci6n
medl-:6n 

r, osos. En relaci6n con determiuadas especies forrajeras se verific6
 

las cantidades ingeridas par 
el animal varian considerablemente segn
 

Is fase de desarrollo del forraje; sin embargo, on otras 
es les, Is
 

cantidad ingerida no disminuy6 con el envejecimiento del forraje. Tambian
 

hubo considerables variaciones entre diferentes especies de 
la misma edad.
 

El consume de rebrote de Sorghum almum fue considerablemente menor cuando
 

6ste se inici6 en dic., que cuando se inici6 en otras 6pocas del afo. La
 

relaco6n entre la cantidad ingerida y Is digestibilidad fue poca. La
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cantidad ingerida de gramfneas disminuy6 r~pidamente cuando el contenido
 

bruto de protefnas del alimento consumido fue inferior al 7%. La cantidad
 

de hojas se relacion6 poco con el consumo. Se enfatiza la necesidad de
 

medir directamente la cantidad ingerida par el animal. (Resumen del autor.
 

Trad. par I.B.) T02
 

0409
 
23518 OWEN B., A.A.; SABOGAL 0., R.; MEJIA, C.I.; CIARRIA, M.A.; HURTADO,
 

L.A. 1984. Comparaci6n del ramio (Bohemeria nivea, Gaud) con los
 
pastas Pangola (Digitaria decumbens) y Elefante (Pennisetum purpureum)
 
en la crianza de terneras Holstein. Revista ICA 19(l):91-99. Esp., Res.
 

Esp., Ingl., 18 Refs., Ilus. [Centro Nacional de Investigaclones,
 
Programa de Porcinos, Apartado Agreo 233, Palmira, Colombia]
 

Bohemeria nivea. Digitaria decumbens. Pennisetum purpureum. Terneros.
 

Alientaci6n animal. Concentrados. Consumo de alimentos. Forrajes. Aumentos
 
de peso. Materia seca. Composici6n quimica. Colombia.
 

En el Centro Nacional de Investigaciones del Instituto Colombiano Agrope

cuario, en Palmira, Colombia, se determinaron is aceptabilidad y el consumo 

de Bohemeria nivea par terneras Holstein, y se compar6 con Digitazia 
decumbens y Pennisetum purpureum. Se utilizaron 30 terneras Holstein de 3 

dfas de edad, las cuales fueron asignadas a 3 tratamientos. El expt. se 

dividi6 en 2 rases: A) del dia 0-56, durante la cual todas las terneras 
recibieron una cantidad rebtringida de leche entera (170 1) segfn el "Plan 
ICA", 2.5 kg de allmento concentrado balanceado (ACB)/da con 18.6% de 

protefna y a voluntad: plantas de B. nivea o D. decumbens o P. purpureum 
enteras, frescas y picadas, segfn tratamiento; B) del dla 57-120, todas las 

terneras recibieron 2.5 kg de ACB y a voluntad B. nivea o D. decumbens o P. 
purpureum, segfn tratamiento. Se emple6 un diseto de bloques completamente 

al azar; el criteria de bloques (sol y sombra) lo constituy6 Is relativa 
exposici6n de las terneras al Lal en el pabell6n de crfa; is unidad exptl. 
fue la ternera alojada en corral individual; cada tratamiento consisti6 de 

10 repeticiones, 5 par bloque-tratamiento. Los tratamientos fueron, segOn 
fase: T1 , r6gimen comin + B. nivea a voluntad; T2 r~gimen comfn + D. , 

decumbens a voluntad, y T , r~gimen comfin + P. purpureum a voluntad. Las 
resultados prom./ternera/dla durante el expt. global, fase C) (del dfa 0 al 
120), para T1, y T., en su orden, y pars los diferentes pargmetros,T2 

fueron: incremento total de peso 66.10, 68.05 y 68.85 kg; aumento diario le
 
peso 550, 567 y 548 g; consumo prom. diario de forraje (MS) 280, 432 y 347
 

g; consumo prom. diario de concentrado (MS) 1.38, 1.49 y 1.45 kg; consumo
 
prom. diario de MS 1.67, 1.93 y 1.8 kg; % de la ingesta total dfa de MS
 

prc:niente del forraje 16.76, 22.38 y 19.27. La eficiencia (consumo de
 
MS/ganancia de peso) para el porlodo global fue de 3.03:1, 3.40:1 y 3.29:1,
 

pars T , T. y T, resp. La 6nica diferencia estadfsticamente significativa
 
entre tratamientos fue para consumo total de MS/animal/da.
 

Seg6ii is prueba de DMS, este consumo fue menor para T1 , no existiendo
 
diforencia entre y T . Estos resultados y el examen de los analisis
T2 
proximal (Weende) y dete gentes (Van Soest), indican que B. nivea tiene el 
mismo o superior valor nutricional que R. decumbens y P. purpureum, ya que 
las~terneras alimentadas con B. nivea consumieron menus forraje y ACB y, 
sin embargo, mostraron un crecimiento similar a los otros 2 grupos. Se 
midi6 tambi~n el desarrollo corporal de las terneras (alzada y perfmetro 

torixico), el cual se ajusta al est5ndar de Missouri pars ]a raza Holstein; 
sin embargo, los pesos prom. inicial y final de las terneras fueron m5q 
bajos que los de dicho estndar. Durante la fase B, perlodo en el cual los 
forrajes hicieron un importante aporte a la alim'entaci6n de las terneras, 

la relaci6n entre el peso prom. de 6stas y el consumo de forraje en MS fue 
determinada par anglisis de regresi6n simple; las ecuaciones calculadas 
fueron: y = 841.66 + 16.38X (r = 0.980), Y - -1234.35 + 23.37X (r - 0.994) 
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y Y - -1191.98 + 21.90X (r = 0.993) pars B. nivea, D. decumbens y p.
purpureum, reap. (Resumen del autor) T02
 

0410
15967 SENRA, A.; VENEREO, A. 1979. 
 Mgtodos de muestreo. In Funes, F.;
Febles, G.; Sistachs, M.; Suirez, J.J.; 
Pgrez-Infante, 
Fi.,eds. Los
pastos en Cuba. 
 La Habana, Asociaci6n 
Cubans de Producci6n Animal.
v.l,pp.449-490. Esp., 51 
Refs., Ilus.
 

Disponibilidad do 
 forraje. Selectividad. 
Pastureo. Composici6n botgnica.

Fistulas. Cortes. Cuba.
 

Se revisan los m~todos 
que existen para 
determinar la disponibilidad de
pastos, is composici6n botgnica, 
la selecci6n 
del sitio de muestreo, is
forma y tamafio de is muestra, y los m6todos para estimar la selecci6n hecha
por el animal. 
 En la discusi6n de los m6todos para determinar Is disponibilidad de pastos 
se tratan los m6todos de 
cargcter objetivo y subjetivo;
igualmente se revisan 
los m6todos pars la 
estimaci6n de la composici6n
botgnica segfn los criterios de frecupncia de ocurrencia, no. individuos,
grea cubierta y peso en la sclecc16n del sitio de muestreo. 
Los disefios de
muestreo discutidos incluyen el muestreo 
irrestricto aleatorio, el 
sistemhtico, el estratificado y el de selecci6n subjetiva. 
En los m6todos pars
estimar is selecci6n hecha 
por el animal, so discuten los m6todos 
de Is
fistula ruminal, la fistula esofAgica y el muestreo manual. (Resumen por

EDITEC) T02
 

0411
23522 TERGAS, L.E.; PALADINES, 0.; KLEINHIEISTERKAMP, I.; 
 VELASQUEZ, J.
1984. Productividad animal de Brachiaria decumbens sola y con pastoreo
complementario 
en Pueraria phaseoloides 
en los Llanos Orientales de
Colombia. Producci'n Animal Trupical 9(1):1-13. 
 Esp., Res. Esp., 45
 
Refs.
 

Brachiaria decumbens. Oxisoles. Pastoreo continuo. Novillos. Tasa de carga.
Pueraria phaseoloides. 
Bancos de proteins. 
Epoca seca. Epoca iluviosa.
Disponibilidad 
de forraje. Aumentos 
de peso. Produccion animal. Llanos

Orientales. Colombia.
 

En un expt. de bloques al azar en Carimagua, Llanos Orientales de Colombir,
se 
estudi6 durante 4 aios is productividad animal en Brachiaria decumbens
sola y con piastoreo complementario en 
Pueraria phasenloides en bloques y
franjas que cubrfan 30% 
del Area total de 2 ha. El pastoreo continuo 
so
maneJ6 
con ajuste de cargas estacional con un prom. de 
1.25 y 1.85 animale/ha pars las estaciones secas y iluviosas, reap. La productividad anual
prom. de 183 
kg/animal, con P. phaseoloides 
en franjas, fue significativamente mayor (P 
< 0.05) que en bloques (157 kg/animal), Is cual a su vez fue
significativamente mayor (P < 0.05) que con B. decumbens sola (145 kg/animal). 
El efecto del pantoreo complementario en las ganancias de peso diarno
s6lo fue significartivo (P < 0.05) durante is estaci6n seca 
con prom. de
504, 363 y 233 g/animal/dia pars los tratamientos 
con P. phaseolodes en
franjas y bloques y B. decumbenr sola, resp. El efecto de afiofue altamente
significativo (P < 0.-008); 
debido a precipitaciones tempranas 
en is estaci6n seca durante los 2 6ltimos afics, 
las ganancias aumentaron considerablemente en las 
praderas de B. decumbens 
sola y en menor escala con P.
phaseoloides en bloque y en franjas, sin que la interacci6n tratamiento-ano
fuera significativa (P 
> 0.05). Se demuestra el potencial de aumentar is
productividad 
de B. decumbens sola 
bien manejada en un 8-26% con P.
haseoloides en bloques y franjas, debido principalmente al efecto positivo
de Is leguminosa durante estaciones 
secas prolongadas. (Resumen del autor)

T02
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0412
 
17028 VALDES, L.R.; MONTOYA, M.; DUQUESNE, P. 1980. Uso de las legumino

sas o suplementaci6n pars la producci6n de carne. Pastos y Forrajes
 
3(2):287-296. Esp., Res. Esp., Ingl., 13 Refs.
 

Praderas naturales. Neonotonia wighrii. Macroptilium atropurpureum. Banco
 
de proteinas. Pastoreo diferido. Pastoreo rotacional. Tasa de carga.
 
Novillos. Aumentos de peso. Epoca seca. Epoca lluviosa. Disponibilidad de
 
forraje. Cuba.
 

Se utilizaron 33 afiojos mestizos (75% Holstein x 25% Ceb5) en un dlsefio
 
completamente al azar para evaluar el sistema A donde el 50% del 5rea de
 
pastoreo fue sembrada con las leguminosas Neonotonia (Glycine) wightl y
 
Macroptilium atropurpureum para ser pastoreadas solamente en la 6poca de
 
sequfa, en comparaci6n con pasto natural, B; pasto natural con malezas, C,
 
y pasto natural con carga alta, D. En ]as 2 estaciones de sequfa que
 
incluy6 el expt., los animales del sistema A mantuvieron ganancias de peso
 
de 230 g/dIa, las cuales fueron significativamentza superiores a las aican
zadas en el sistema B, C y D (94, 55 y 53 g/dia, resp.), mientras en las
 
estaciones de lluvias las ganancias no difirieron en nlng6n tratamiento.
 
Se comprob6 la efectividad del sistema de pastoreo diferido para garantizar
 
la persistencia de las leguminosas, pero es necesarlo evaluar cargas mins
 
bajas pars incrementar las ganancias de peso vivo de los animales. (Resumen
 
del autc:) T02 
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23521 DIXON, R.M. 1984. Efecto de varios niveles de suplementaci6n de
 

melaza sobre el consumo de Pennisetum purpureum maduro pars novillos en
 
crecimiento. Producci6n Animal Tropical 9(l):34-38. Esp., Res. Esp., 9
 
Refs., Ilus. [Inst. de Produccin Animal, Facultad de Agronomfa, Univ.
 
Central de Venezuela, Maracay, Venezuela]
 

Pennisetum purpureum. Forrajes. Melaza. Urea. Novillos. Novillas. Consumo
 
de alimentos. Materia secs. Venezuela.
 

En un disefo de cambia, 7 novillos Holstein (4 novillos, con peso inicial
 
de 203-?'? kg, y 3 novillas, con peso inicial de 140-180 kg) recibieron
 
forraje de Pennisetum purpureum (60-65 dias de rebtote) a voluntad, 0.25%
 
del peso vivo de una mezcla de torta de ajonjoIf, minerales y sal, y cads
 
uno de 4 niveles de suplementaci6n con melaza-urea (0.0, 0.2, 0.4 y 0.8%
 
del peso vivo en base seca). Los suplenentos fueron siempre totalmente
 
consumidoe. En los novillos que no recibieron el suplemento de melaza-ures,
 
el consumo de forraje fue alto (2.96% del peso vivo), y hubo una depresi6n
 
lineal (P < 0.01) en el consumo del forraje con el aumento an el nivel de
 
Is melaza (tasa de suatituci~n 0.62 kg de MS de forraje/kg de MS de suple
mento). La ganancia y Is conversi6n alimenticia no fueron diferentes entre
 
los varios niveles de suplementaci6n con melaza, siendo 723 + ET 121 g/dla
 
y 11.4 + ET 1.4 kg consumo MS/kg ganancia, resp. Los resultados demostra
ron qua el consumo de is MS total no aument6 sustancialmente al suplementar
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forraje de edad avanzada con melaza-urea, debido a is sustituci6n del
 
forraje por suplemento. (Resumen del autor) T03
 

0414
 
22853 GUTTERIDGE, R.C.; SHELTON, H.M.; WILAIPON, B.; HUMPHREYS, L.R. 1983.
 

Productivity of pastures and responses to salt supplements by beef
 
cattle on native pasture in north-east Thailand. (Productividad de las
 
pasturas y respuesta a los suplementos salinos por parte del ganado
 
bovino en una pastura natural del nordeste de Tailandia). Tropical
 
Grasslands 17(3):105-114. Ingl., Res. Ingl., 23 Refs. [Dept. of
 
Agriculture, Univ. of Queensland, St. Lucia, 4067, Australia]
 

Arundinaria. Praderas naturales. Stylosanthes humilis. Stylosanthes hamata.
 
Praderas mixtas. Brachiaria decumbens. Urochloa mosambicensis. Praderas
 
mejoradas. Ganado bovino. Suplementos alimenticios. Aumentos de peso. Tasa
 
de carga. Establecimiento. Composi 16n botgnica. Epeca seca. Epoca lluvio
as. Contenido de minerales. Tailandia.
 

Se realiz6 un expt. en Khon Kaen en el nordeste de Tailandia para comparar 
los aumentos de peso vivo del ganado en Arundinaria spp., una graminea 
natural, con varias pasturas mejoradas. Los tratamientos para el mejora
miento de pasturas fueron Is sobresiembra de Arundinaria con Stylosanthes 
humilis cv. Lawson y S. hamata cv. Verano y una mezcla completamente 
mejorada de Brachiaria decumbens cv. Basilisk, Urochloa mosambicensis, 
Macroptilium atropurpureum cv. Siratro y S. hamata cv. Verano, a 3 tasas de 
carga. En las 6ltimas etapas del expt. se suplement6 Arundinaria con sal 
comn. A pesar del buen establecimiento ir, - de lac leguminosas en 
Arundinaria, el contenido de leguminosa dismi. , 'imente hasta un 4% 
al finalizar el expt. a causa de is antracnosiL .osa competencia 
de Arundinaria, especie alta y rizomatosa. La Ia rga y is aplica
ci6n de fertilizante no afectaron la composici6,. .,ica. El aumento 
prom. de peso vivo a Is menor tasa de carga (1.1 ai_,ulha) fue de s61o 33 
kg/animal/aTo (35 kg/ha/afio), lo que incluye aumentos durante is estac16n 
lluviosa, las considerables p~rdidas de Is estaci6n seea y 1 mes de aumento 
de peso compensatorio al comienzo de is siguiente estaci6n liuviosa. En un 
perlodo de 11 meses de suplementaci6n salina, el aumento de peso vivo en 
A indinaria con una tasa de carga de 1.1 animales/ha fue de 97 kg/animal en 
comparaci6n con 42 kg/animal sin suplementaci6n. Los rendimientos de 
presentaci6n de is estaci6n lluviosa de is pastura completamente mejorada 
(1980) fueron de 4710 y 9100 kg/ha a 4.3 y 2.1 afioJos/ha, resp. Sin 
nmbargo, a is mayor tasa de carga, is pastura present6 sobrepastoreo en la 
eitaci6n seca produciendo una disminuci6n de Is graminea sembrada y un 
*umento en el contenido de malezas. El aumento de neso max. fue de 66 
kg/animal/afio (213 kg/ha/afo) a una tasa de carga de 3.2 aojos/ha pero, al 
igual que en las pasr.:as naturales, hubo consideraoles p~rdidas de peso 
vivo en Is estaci6n seca (9-31 kg/aftojo). Los niveles de N en las gramineas 
y os de P, S y Na en todas las erpecies fueron menores en Is estaci6n seca 
a los niveles criticos establecidos para el mantenimiento del ganado. 
(Resumen del autor. Trad. por I.B.) T03
 

0415
 
22851 TIERNEY, T.J.; EVANS, J.; TAYLOR, W.J. 1983. Supplementation with
 

molasses of steers grazing fertilized pangola grass pastures. (Suple
mentaci6n con melaza para novillos que pastan en pasturas fertilizadas
 
de Digitaria decumbens). Tropical Grasslands 17(4):156-163. Ingl., Res.
 
Ingl., 24 Refs., Ilus. [Queensland Dept. of Primary Industries, Brigaluw
 
Research Station, M.S. 586, Theodore 4719, Australia]
 

Digitaria decumbens. Suplementos alimenticios. Melaza. Novillos. Aumentos
 
de peso. DIsponibilidad de forraje. Australia.
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En la estaci6n de investigaci6n Coolum, al sureste de Queensland (Austra
lia), se estud16 durante 3 aios el efecto de varios suplementos de melaza
 
suministrados a novillos que pastaban en una pastura fertilizado de
 
Digitaria decumbens, durante la fase de crecimiento active de ]a pastLra.
 
En el expt. 1, la suplementaci6n a voluntad con melaza (5.5 kg/novilio/d(a)
 
aument6 el peso viva en 36 kg en un perlodo de 120 dias durante el vera,.o
otofio. La tasa de conversion de la melaza a incremento de peso vivo extra
 
fue de 17.3:1. En el expt. 2, no hubo respuesta a la suplementaci6n con
 
melaza/urea/P en la primavera y el periodo de verano-otoio se via interrum
pido par la fuerte lluvia y las inundaciones, 1o cual ocasion6 que los
 
tratamientos no se aplicaran totalmente. En el expt. 3, la suplementaci6n
 
rC~tringida (2.1 kg/novillo/dia) y a voluntad (9.0 kg/novillo/dia) de
 
melaza/urea/P aument6 el incremento de peso vivo en 24 y 39 kg, resp., en
 
comparaci6n con el testigo sin suplemento, en un perfodo de 141 dias
 
durante el verano-otofio. La conversi6n de melaza a aumento extra de peso
 
vivo fue de 12.3 y 33.4:1, para los tratamlentos de restricci6n y a volun
tad, resp. La suplementaci6n con melaza mejor6 los pargmetros de la canal:
 
peso 189, 199 y 218 kg; rendimiento en canal 49.0, 48.7 y 51.4% y espesor
 
de la grasa 3.4, 4.9 y 7.7 mm para los tratamientos sin suplementaci6n,
 
suplementaci6n restringida y a voluntad, resp. (Resumen del autor. Trad.
 
par I.B.) T03
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20711 MINSON, D.J.; NORTON, B.W. 1982. The possible catise of the absence 

of hypomagnesaemia in cattle grazing tropical pastures - a review. 
(Posible causa de la ausencia de hipomagnesemia en el ganado que pasta 
en pastura- tropicales - Revisi6n). Proceedings of the Australian 
Society of Animal Production 14:357-360. Ingl., Res. Ingl., 15 Refs.,
 
Ilus. [Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization,
 
Division of Tropical Crops & Pastures, Cunningham Laboratory, St. Lucia,
 
Qld. 4067, Australia]
 

Gramineas. Leguminosas. Ganado bovino. Mg. Ca. K. Requerimientos uutricio
nales. Salud animal. Ausntralia.
 

Se revis6 la composici6n mineral de los pastas tropicales para determinar
 
la raz6n par In cual no se encuentra hipomagnesemia en el ganado que pasta
 
en ellus. Se utiliz6 informaci6n publicada sobre los niveles de Mg, Ca y K
 
en gramineas y leguminosas de clima templado y tropical para calcular el
 
prom. y la frecuencia de cada nivel do estos elementos. El contenido prom.
 
de Mg de las gramfnea tropicales fue de 0.36% (g/1O0 g de MS) en compara
ci6n con 0.18% de las gramfneaj de clima templado; los valores correspon
dientes para las leguminosas tronicales y de clima templado fueron 0.40% y
 
0.29%, resp. Las gramIneas y leguminosas tropicales contenfan menos Ca qua
 
las templadas, en tanto que los niveles de K eran similares en todas las
 
easpecies. Esta informaci6n sugiere que la ausencia de hipomagnesemia en el
 
ganado que pasta en pasturas tropicales es resultado directo del mayor
 
nivel de Mg y que esta ventaja no se reduce a causa de una diferencia en el
 
contenido de K. (Resumen del autor. Trad. par I.B.) VOO
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ABREVIATURAS Y ACRONIMOS
 

ac Acre(s) lb Libra(s) 
Al. Alem~n M Molar 
alt. Altitud m Metro(s) 
aprox. Aproximadamente max. Mfximo 
atm. 
.C 

Atm6sfera 
Grados centigrados 

meq 
mg 

Miliequivalente(s) 
Miligramo(s) 

(Celsius) min. Mfnimo 
cm Centfmetro(s) min Minuto(s) 
concn. Concentraci6n ml Millmetro(s) 
cv. Cultivar(es) mM Milimoles 
DIVMO Digestibilidad L, vitro MO Materia org9nica 

de materia orgnica 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 totales 
DMS Digestibilidad de materia no. N6mero 

seca PC Proteina cruda 

EM Energla metabolizable pH Concentraci6n de iones de 
Esp. Espafiol hidr6geno 
expt. Experimento(s) ppm Partes por mill6n 
exptl. Experimental(es) prom. Promedio 
FC Fib-a cruda pulg. Pulgada(s) 
FAD Fibra tcida detergente Ref(s). Referencia(s) 
FND Fibra neutra detergente 'Res. Resumen 
Fr. Francis resp. Respectivamente 
g Gramo(s) seg Segundo(s) 
h Hora(s) sp. Especie 
ha Hectgrea(s) spp. Especies 
HCN Acido cianhfdrico t Tonelada(s) 
HR Humedad relativa temp. Temperatura 
i.a. Ingrediente activo var. Variedad(es) 
IAF Indice de grea foliar vol. Volumen 
Ilus. Ilustrado vs. Versus 
Ingl. lngl~s % Porcentaje 
Kcal Kilocalorfas > Mgs que, mayor que 
kg Kilogramo(s) < Menos que, menor que 
km Kil6metro(s) Igual o menor que 
1 Litro(s) Igua] 3 mayor que 
lab. Laboratorio ± Mgs o menos que 
lat. Latitud / Por 
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0274 0305 0J75
 

CUMPOSICIUN UI41C
 

0306 0339
 

MANEJO WE PkAUNRAS
 

0319
 
NUTHICIUN ANIMAL
 

039
 

PRA0-5A5 IXTAS
 
9274
 

FJHACIAkIA HUMIDICOLA
 

CAQACTEHI TICAS MGILNO14CAS
 
027. 0101 0;0. 0312 3375
 

ComPo0iCoN 	QUIIC%
 

OeA. 0301 0306 3312 0351 03b9
 

MANEJ UE PNACEAS
 

0312 0326 0a51 0352 0339
 

NUTICKON ANIMAL
 
0301 0312 0351 0352 0389
 

PaAUEkAS MIXTAS
 

0274 0312 0J52
 
PRIOIJCCIIN ANIMAL
 

0351 U352
 

PRCDUCCION 05 StMILLAS
 

0294
 

ORACHIANIA MUTICA
 

0264
 
C01P( ICION QJ1!4ICA
 

03F17
 

MANLJO DE PNALFRAS
 

n364
 

NUTNICION ANIMAL
 

0357
 

PRAUCRA5 NIXTS
 
0405
 

PRODUCCION ANIMAL
 

0364
 

PRDOUCCION 0E SEMILLAS
 

0297
 

BRACHIANIA KUZIZI'NSIS
 

0264 0315 0332
 
rARACTF:IISTICAS AGONO'IICAS
 

0274 0301 012 0375
 

COMPOSICION QUI0IICA
 

0301 0312 0389 0398 0404
 

MANcJU UE PRACERAi
 

0312 0326 0J99
 

NUTRICION ANIMAL
 
0301 0311 fJ89
 

PRAJEkAS MIXTAS
 

0274 0312
 

3RASIL
 

0233 0235 0242 0244 0245 0246 0247
 

0248 0254 0256 0263 0272 0274 0276
 

0277 0285 0291 0292 028 0300 0312
 

0315 0320 0321 0322 0324 0325 0326
 

0336 0337 0342 0347 0348 0350 0361
 

0369 0378 0481 0383 0392 0393 0398
 

0400 0408
 

CLIMA
 

0231 0281 0286 0306 0323 0354 0364
 

0394 0399 0404 0405
 

GERMOPLASNA
 

0308 0341
 

PROCUCCION ANIMAL
 

0353 0354 0356 0360 0364
 

RODUCCION DE SEMILLAS
 

0281 0202 0283 0284 0286 0287 0289
 

0293 0303 0328 0327
 

SUELOS
 

0243 0257 0261 0281 0306 0364 037)
 

http:RRACHIA.IA


CAJANUS 


0293 0141 


CAJANUI CAJAN 


0227 036R 


CAL AGRIrCOLA 


n373 037F 0j76 


CALCIo 


023J 0'41 0242 J243 0244 0251 )254 


02n2 0372 0373 0374 0370 0376 0416 


CALIDAn D LAS 0'ILLAS 


2 


0293 024s n2gd 029. 030
 
0285 02 0207 0288 0269 0290 0291 

CALIOAD OLL FOQRAJF 


023e 0235 0236 0237 0259 0262 C265 


0301 0302 0.7g 0385 03 9 0391 0392 

0395 0405 

CALOPUGONIUM 


0203 

CALOPOGONIUM MUCUq'I1ES 


0370 
CAIACERI STICAO AGRqNOMICAS 

0277 0306 
COMPO iICION QUI'41CA 

1277 0106 


MANEJO DF PkAO)EA> 

0277 0o-l 

PRADE'AS MIXT.S 


0291 

PR UUCCION DE SEMILLA5 


002 


CALOPTILIA 


CONTROL DE INSECTS 


CUNTRnL (OuIMICO 


0307
 
PESISTENCIA 


030 7 


CARACTE;4I.TICAS AGRONOMICAS
 
0227 0229 0232 0233 0251 0257 0265 


O26b 0270 0274 0277 0293 0301 0302 

0303 0304 0305 0306 0307 0309 0309
 
0310 0112 0312 0325 0330 0336 0337
 
0340 0141 0342 0343 0349 0350 0175 


0383 0392 0397 


CARIVE 

0239 024t 
0255 0265 0266 0280 029J 


0313 0314 0316 0379 0382 0386 0403
0410 041204 

0410 0MANEJO 

CLIA030 
0260 0262 0264 0343 

GERMOPLAM 03 


0333 


PRODUCCION ANIMAL 

0260 0262 0279 0027090
0358 0407 
PRODUCCION DE SEMILLAS 


0296
 
SUSLOS 

SUEL'3SCITOLOGIA 
0260 n202 


CESA
 
0275 


CELULOSA 

0300 0386 

CENCHPU
 

C4NCHRUS CILIAPIS
 

n233 02. 'IJ2-


CARACT dISTICAS AOGNOICAS
 

02?4 031f) 0311 0341
 
COMPOSIrC1N QUIMICA
 

U231- 0242 0263 0404 

DIST'InUCION GEOGRAFICA
 

O"3b
 

MANI4JU U: PIk)EHAb
 

031031IN OM6
 
,jUrk C 0.4 &I AL 

0237 040C
 

PRAq441XTA
 

PROJJCCION AfJI4AL
 

P2RG5UCCION D E ILL2
 

Ao7
 

CEPICHRUS S TIG,U,
 

03*1
 

CENTPOQ'..A 
0274 3?93 0426 0339 
CLNtR.314A 3OA6ILIANUm 
0305 0317 0340
 

CENTRuSMA MACRC.RPUM
 

0317 01. ) 0371 
CENTrJ' MA PASCURU2 

0305
 

CENTR.SEMA PUdr-C S 
0236 0243 0315 0317 0370
 

CAP.CTSI.TICAS AGRUNOMICAS
 

0232 0305 O b 0336 0337
 

COMPnNICIUN QJIFICA
 

0232 0261 027. OJOi 0306 0376
 
MANJJ U- PkAuSRA., 

0232 0321
 
0AD',As !IXTAS
 

0254A 027 03?2
 
PH('I)UCCII OF -- MILL3
 

r V2 N
 
cE r~o Em V IR GN IANU'4
 
030 

)2-7 v'77 0212 U2.3 0294 0312 0354
 

0360
 

CHLORIS 
CHL.OPIq AYA-IA 

064 

CAPACTERISTICAS AGRONOVRICA
 
0310 0-111
 

C..POsTIO (J C 
0241 0270 0302 040979 200
 

0E PRAOEAS

0)2 
011AI
 

NUTFICION ANIMAL
 

04ou
 
PRADERAS I4IXTAS0279 

PRODUCCION ANIMAL
 

0279 

0329 

CLIMA
 

0232 0237 0260 0262 02B1 0206 0294
 
0354 0364 0355 0394 0404 0401
 
BALANCE HIDRICO
 
0235 
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EPnCA LLUVI.)'.'A 
0231 U;!35 0264 03015 0330 o343 G340 
0375 038-j 139v 

EPOCA ;eCA 


0231 U135 02F)4 U306 0330 U343 C1375 
0308 vUq ) 


HUMEDAU 


032?3 


PRECIPITA XUq 


0264 0323 0.399 


TLMP7RATURA 


(1230 0131 n264 0323 .J11 


LIT IAMAT,:IA 

CLTr4A0231 


LLITUiJ41 TERNATFA 
CAUACTF-ISTICAS AG,4CIJMICAS 

0341 


CWALTl 


0387 


CU13E~rUHl
 

03n1 0ill 


CO~kF
 
0243 0245 0261 02-070J?4 0376 8337 


COLEOPT.RA
 

03t,, 


COLLET.1TRICIHUM GLCFSOQSIQ{oF
 

OES2 SFNCI 


nOST031 031 

3 701
39031 


SINTOMATOLOGIA 


0316 031-) 

COL04dIA 


0269 029-- 0317 0332 0361 0372 0387
 
CLIMA 


0375 t-sad 


GERMnPLASM4
 

0335 0140 


PRODUCCION ANIMAL 

0351 0352 1363 0409 04[l 


PNOUUCCION OF SE4ILLAS 

0297 0307 303 


SUEL3o 

0251 0297 0301 0371 n37* u3bg 

COMPATIBIL10DD
 
031.2 

COMPFTENCIA 


0251 0272 0367 037n 


C04POSICION d0TANICA 


0239 0254 0273 0274 0279 0280 0311 


0344 0345 0346 0347 0330 0352 0.360
 
0404 0409 0410 U414 


COMPOSICION QUIM|CA 

0235 0253 0362 


CONVENTODC DE CELUL0SA 

0396 0400 0401 

CONTENOn DE CENIZA 


0279 0394 0401 


CONTENIDO DE FftSrA 
0279 0379 0392 0394 0398 0400 0401 

0402 0403 


CONTENIDO DE GRASA 

0239 
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ccqrFN[0i nL* MNERALES 
0233 0141 0242 0244 0245 0247 0250 
0256 0250 0261 02.3 0301 0305 0308 
0312 C149 0372 0376 0JT8 03o0 03-3 
f0387 03d9 3 ig3 03?4 04L4
 
CCOIT ;410 OE PPJT,. iNAS 
1232 0241 0255 0263 01277 U279 0J01 
OJ03 0106 0351 J37d 0379 03d1 03-3 
03,86 0369 gig 0 0391 CJ92 0394 0 i9 
039d 0399 0401 0403 040d 
MAT-- JA " GANICA 
nJ76 O 171 03840 0 341 33?.2 396 

ci:A
 

U 13.? 0233 02.1 0244 024, J247 
0 4u U-62 0 2 5. 12- od9 U26I n26 e 
0 63 U? 6 o).7. 0277 0301 0AL2 0303 
0J04 0101 IJO6 0101 OJ12 0349 0351 

3372 L373 0376 0: 79 0360 0381 0JI3 
03A4 03.4 03)0 0192 9J94 0396 0397 

030: 19q 5400 0401 04n3 0407 040d
 

CUNC E TR - P 

04091 

CUNS'-RArI nr j3 F'PRAJFS 

CON',U

CUN!MO DE ALIMENT)!, 

0301 30Q n.1-51 U360 0377 037b o79 
1 03b2 1394 119 0 S0 039;1 0401l 

0404 04US 3401 040-3 '3409 04 L2 

411T3LILOGIC'i 
0azo G1321 

C!,'4T40L n, 14SIECT3I 

0307 5320 0321 0325 0J!0
 

CNPLD 
 kEA
 
CITr UMC
 
126Y 0>71
 

EY:'l 
DESY',
 

LT 

CONTPOL DE N"'TODO 

0.327 03 8 

CONTROL QUIAICO
 

HLR8TCIuAS
 
02b9 0271
 

INSLCTICiOAS
 

0307 0325
 

'JE-ATICIDAS
 

-)327
 

CURTi5
 

0239 0255 0261 0268 0230 02b2 0313
 
n333 0336 0397 0410
 
ALTU OF CUPTE
 

0266 0-,91
 

]NYERVALO DE CINTC.
 
0266 02Y3 13 43 0379i 0381 0383 O019
 
0392 0394 0396 039Q 0400
 

CGiLCH4
 

0283 0789 0293 0313 036;e
 
REGISTRO UEL T117MPO
 

0282 02a4 0286 Uk90 0394 (,396
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COSTA OE XARFIL 


0319 


CUSTA RIC. 


PO.COUCCIOI4 ANIMAL 

0J5947
 

3U:LO. 


OJ7 


COSTOS 


0255 0363 n336 0361 0363 0364 

CROMOSOMAS 


0329 033?
 

CROTALA1IA 


0315 Ul,,A 

CRUZAMIENTO 


0329 J33, 


CUBA 


0234 0241 0!90 0313 0314 0316 0379 


0382 U386 0403 0410 0412 


CLIF44 


0262 02o4 0343 


GErMOPLA:MA 


0334 

PRODUCCION ANIMAL 


0262 0279 0407 


PRCUUCCION OF SEMILLA5 


0296 


SUEL0i
 

02f2 


CULTIVAT.; 


0229 0235 0270 0271 0w90 02)2 0302 


0311 032F n330 0341 0342 0343 C349 


0362 0379 0341 0403 


CULTIVO 

0235 0236 0267 0270 0272 0336 0356 


0362 0363 


CYNODON 


CYNDDON AETHIOPICUS
 

0309 031 


CYNODON DACTYLON 


0264 0314
 
CARACTERI3TICAS AGRONO)ICAS 


0257 0391 


COMPOSICIUN Q'IMICA 


0241 0279 0391 0392 0396 0403 

NUTRICION ANIMAL 


0344 0391
 
PRAOERAS MIXTAS 


0279 0344 

PRODUCCION ANIMAL 


0279 0344
 
CYNODON NLEMFUENSIS 


0264 

CAIACTERISTICAS AGRUOOMICAS 


0265 0306 0391 


COMPOSICION QUIMICA 


0306 03d7 0391 


NUTRICIUN ANIMAL 


0387 03)1 


PRADERAS M1XTAS 

0260 0280 


PRODUCCION ANIMAL 


0260 


CYNODON PLECT0STACHYU
 

CARACTSAISTICAS AGRLN04ICAS
 
0.31£
 

MANCJO D0: PRAJERAi
 

0311 u325
 
NUTR IC!JN ANIMAL
 

PRAO*XAS MIXTAi 

0.175
 

OFIClENCIN.
 

037b
 

NUTkICIUN VEGETAL
 
0243 017 0374
 

OCNSIOA OF (IeMSQA
 
072 0 76 0251
 

OI15 FLAVfPiCTA
 
0IOLOGIA UE INS rTOa
 

n32 t 0325 0326
 

CONTRUL CE INS'CTOS
 

0321 6.2L
 

CUN7RUL 'InLOfICl
 

032U 03,"i
 

CJNT4.L tNTG'.3
 

71
 

CdNTPOL QJIAILO
 

)32b
 

-)ItA41CA O PU)HL4CIUL"

0323 U324 -37 332
 

IESI;TEiCIA
 

032.
 

*Jh315 INCOMPLe.rA
 

10LOGIA OF INSCTU ,
 
0,325
 
CLNIRJL "IOLGIC
 

' ,5
 

CUNTLL INTCGRAuO
 

0J>
 

CJNT-UL QOJIMILO
 
C3
 

DINA.ICA UE PCBLACIJJSS
 

0323 03
 

QESI3T-NCiA
 

030. 032'
 

05015 CH4CH
 

0323 (3Z
 

DESARqOLLJ DE LA PLANTA
 

0230 0'31 0232 0233 0234 0235 0236
 
0242 0244 0247 02o7 02568 3286 0204
 

0301 3307 0374 0376 Jl 0303 0J84
 
0385 0391 0342 0394 0396 (039S0399
 

DEGARROLLO GNADER1
 

PROOUCCION ANIMAL
 
0354 035E '359 0363
 

DESMOUIUM
 

0234 0339
 
OSSNOUKUM GYRUIOES
 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 

0301 0305
 

COMPOSICION QUIMICA
 

0301 030q
 

NUTRICION ANIMAL
 

0351
 

OESMODIUM INTOPTUA
 

CAPACTERISTICAS AGRONOMICAS
 

0232 0274 0306 0360
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COMPnSICICN QUH4ICA 


0232 0241 OO 


MANEJO UE PRADERAS 


0232 3345 0346 0347 0350 0406 


NJTICION ANIMAL 


0346 0347 


PRAUE05 MXTAS
 

n414 0345 0347 03!,0 0406 


PRODUCCION ANIMAL 


0345 0346 0406
 

ORODUCCION DE SMILLAS 


02R9 0?97-


OESMODIUM OVkLIFaLIUM
 

03tb 0317 0371
 

CAQACTFRISTICAS AGI(NO4ICAS
 

on3 0340 


COMPOSICION QUIMICA 


0301 0389
 

MANEJO DE PkAOEHA2 


0352 0.39 


NUTRIkION ANI-4AL 


0301 0352 0389
 

PRADEeAS MIXTAS 


0352 


PRODUCCION ANIMAL 


034 


PRODUCCION 08 SZ4ILLAS 


0283 097 


DESMOIUM UNCINATUM 


0365 


CARACTFRISTICAi AGPONOMICAS 


0232 


COMPOSICION QUIMICA
 

0232 


MANEJO DE PRAOEAS 


0232 0346 0357 0406
 

NUTHICION ANIMAL 


0278 0144 0340 0357 


PRADERAS MIXTAS 


0275 0344 0357 0406 


PRCODUC:ION ANIMAL 


0344 0346 0357 0406 


PRODUCCION DE S MILLAS 


029K 0297 


DESYESA 


0272 


DICHANTAIUM
 

0228 


DICHANTHIUM ANNULATUM 


0264 0310 n387 


COMPnSICION QUIMICA
 

0357 

NUTNICION ANIMAL 


0397 


DIGITARIA 

0306 0310
 

OIGITARIA DECUMNENS 


0264 0313 0369 


CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 


0265 0266 0274 0311 0391 


COMPOSICION QUIMICA
 

0241 0248 0263 0266 0279 0387 


0391 0393 0403 0408 0409 


MANEJO DE PRADERAS 


0311 0321 0326 


NUTRICION ANIMAL 


0307 0391 0408 0409 0415
 

PRADERAS MIXTAS 


0260 0266 0274 0279 0321 


OOITARIA PeNTZII
 

0231 0349 0377 0403
 

DIGITA IA SWAZILANDENSI
 

040,
 

0IGITARIA VALIDO
 

0*03
 

OINAMICA DE PUFLACIONES
 

0323 0324 0325 0386
 

uWGTANCI4 OL SIMdRA
 

339 0251 0268 0272
 

FCOLOGIA
 

0229 0?35 0258 0329 0333 0339 60.70
 

ECONOMIA
 

0255 0353 0354 0356 035b 0359 0361
 

0363 U364 0406
 

EOSISTLMAc
 

0264
 

BOSQUE HUEDO TROPICAL
 

0373
 

SA'9ANAS
 

028
 

CERRAUO
 

0354
 

LLAN40S OQIENTALES
 

0352 0375
 

ECUADOR
 

0301
 

ECHINOCHLO'
 

ECHINOCHLOA POLYSTACHYA
 

0264
 

COMPOSICION QUIMICA
 

0487 0*03
 

NIITRICION ANIMAL
 

0387
 

ECHINOCHLOA PYRAMIDALIS
 

0264 0306
 

EAUU
 

0240 0252 0271 0329 0367 0368 0391
 

0396 0401 0402
 

ENFERMSDADS Y PATOGENOS
 

MICOSIS
 

0283 0307 0315 0317 0318 0319
 

ENTOMOLOGIA
 
0316 0320 0321 0323 0324 0325 0326
 

0327
 

ENZIMAS
 

0369
 

EPOCA LLUVIOSA
 

0231 0735 0256 0264 0301 0306 0316
 

0330 0343 0346 0348 0351 0352 0375
 

0388 0389 0399 0411 0412 0414
 

EPOCA SECA
 

0231 0235 0256 0264 0279 0282 028
 

0301 0306 0313 0316 0330 0343 0348
 

0351 0352 0257 0375 0388 0389 0399
 

0411 0412 0414
 

EQUIPOS AGPICOLAS
 

0289 0334 0361 0364
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:!AGkrSTIS 

n22d 0327 


FkAGOSTIS CUOVULA
 
0264 03Uo 


.F.IOCHLOA 

FRIOr.HLA PULYSTACHYA
 
0393 


ZSPOOOSOLFS
 
0376 

ESTAOL ICMlNT,1 


0232 0251 3259 0335 0311 0330 0349
 
0351 U362 0414 

PRACTICAS CULTU.ALCS 


0310 

SIFI4EA 


0356 0363 


DISTANCIA DE 3IMdRA
 
02118 0 72 


SISTFMVAb DE SIC.403,
 
021b 0270 93277 


STAIOS DEL DESARRULLO 

0245 0182 1294 03a1 0385 0398 0400 
040 2 

0230 0?31 0232 0234 0252 0392 0394 


0306 0399 


FLORACT0N 

0227 3?30 0283 024 0290 o336 3342 
0394 


GEPNINACION
 
0286 01Y0 0295 0330 


ETLLUN 6 

0355 0391 


£STRW5 HIUk'IU 


0235 023, 0237 0238 0331 


XPLRIMENTJS UE LA9ORATORIO 
0401 


FAUNA DEL UFLO 


1327 


FLPTILIDAU DEL 3U.LU 

0376 


F.N7ILIlANT3 


0251 0203 9293 0303 0325 0351 
 0361 
0389 0406 
MINCR

A 
LES Y NUTRINENTOS 

0233 0739 0241 0243 0249 0250 0254 
0255 0256 0258 0259 0260 0202 0263 
0265 0266 0276 02''B 0213O 0281 0294 
0296 02'7 0306 0322 03&5 0371 0373 
037i U375 0J77 0378 039, 

FFECTU NESIOUAL 

0237 


FIJACION DOE NITROGEND 


0262 0331 
0365 0307 0368 03b9 0370 


FILIPINAS 


0384 


FISIOLOGIA VSGETAL 


023d 0338 


FISTULA
 

0403 041! 

FITUfJ0P-Aj7NTJ
 

029C 0324 0329 0331 0332 0334 0335
 
0330 0337 J342 0309 

FITrPATLLOCGIA
 

0315 0316 0317 0318 0319
 

FL0dRAC1ON 

0227 0 30 0263 02u4 0290 0335 n342
 
0394
 

FORRAJz,
 

0303 0380 0382 0401 0407 0408 0409
 

0413
 
CUNSRVACIN OE FJ62AJ1S
 

0381
 

FOFFOAP
 

0239 0241 0243 0244 0246 0248 0249 
0250 0761 025' 0253 0257 0258 0259 

0260 0263 0265 j266 0278 0280 0281
 
0294 0297 n306 0322 0345 0372 0373
0J74 0375 0376 0360
 

FOTOP3RIO3 O
 

0330
 

FOTOSINT'SIS
 
0234 0240 0252 0331 0395
 

GALACTIA
 

0339 0341
 

GALACTIA STPIATA
 

0236
 

CARACrkISTICAS AGOONOMICAS 
0233 0277 0301 0306
 

COMPOSICION QUINICA
 
0233 0231 0277 0301 0300
 

NANlJj D PRAOERAS 
077
 

NUTA3CI1N ANIMAL
 
0301
 

GANADERIA DE OOLE PROPOSITO
 

0355 035R 0359 0363
 

GANADO
 

0249 0273 0360 0361 0363 0377 0378 

0379 0391 0364 0387 0389 0408 0414
 
0416
 

GANADO UOVINO
 
0279 0345 0354 0355 0358 0359 0361
 
0363 0364 038 0416
 
AUMENTQ! DE .Sj
 
0273 0275 0344 0346 0348 0351 0352
 
0357 030 0409 0411 0412 0414 0415
 
CUNbUNO 0E ALIMENTOS 
0351 0360 0389 0404 0405 0409 0413 

DIGESTIBIL1DAD
 

0351 0360 0389
 
SELECTIVID6A
 

0389 0404 040a
 

GANAL OVI.NO
 
0377 0378 0379 0381 0389 0407 0408
 

GENETICA
 

0290 0328 0331 0336 0337 0342 0395
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CkO.4030.la CAR.CTFQISTICAS AGRONO4CAS 

0324 U332 0301 

CkUZ 041LNTO} C04POSICION 0IIICA 

03?9 03.1 0231 0244 0276 0301 0378 03b7 

HIuRIOACIO 0388 03Y3 

03,,d MANJO OE PkADERAS 

0321 0326 0355
 

!LPMINACI1 NUTRILION ANIMAL
 

0flIT t.2t35 0286 )267 0286 C2d9 0290 0301 0378 03h? 036
 

0.")1 02) 1245 02)8 0299 0300 A32b PRADE.&S MIXTAS
 

0310 027 0321
 

Pkr1DUCCION AN14AL
 

G .ROPLAMMA 	 0351,
 

0335 PR30'JCCInN D SNILLAS
 
CULTIVti F*. 0217
 

0330 0341
 
1NT.i0b1CCOA| s5 fNCLPT! S0LX
 
0330 0335 0376
 

FVAL'J.C 11%
 

0304 0IuA 1333 0340 INOIA
 
036h
 

GLYC[NCE
 

GLYCIt.: 4AA 	 INOIGOFzA4
 

03b5 2U8l INDIGOFJA HIRSUTA
 

0368
 

GUAI k'AL\
 

SU'V'.-INFLGRF3C.-ACI A
 
0376 0227 022 0264 a294 0307 0385 0397
 

HAfIT0 OF CkSCIMI'.NT3 	 INGRzSOS
 

030. 032q 0337 0391 	 0393
 

HAdAII
 

7 	 INOCULACION
 

0281
 

HENIFICACInN lHiZ01I.m
 

03; 0365 066 '31,7 0370 0371 0374
 

HENG 5.NSLCTICIOAS
 

0379 0361 0408 0307 0325
 

HE.3ICIUA5 INSLCTOS PERJUOICIALFS
 
0269 0271 0JiO 0243
 

COLL-PT5RA
HdT.QOP0GO4 

OJ16
HET-POPC'JN CONTORTUS 

DIPTuR4
0237 '236 

0316
 

H04UPTPRAHIRATl OF CARUONO 

0300 u320 0321 0322 0323 0324 0325
0234 0239 0252 0397 

0320
 

HYM.NOPT'RA
IERR 


0243 U245 0374 0376 0387 0393 	 0283 

LEPIDUPrSRA 

0283 0307 0316
HDJAS 
0233 03q 03 0240 0244 0245 0247 

0252 0253 030o 031H 0326 0369 INTEPVAL9 DE CORTE 

VALUO NUTRITIVO 0266 0293 0343 0375 0381 0389 0399 

0232 036 0236 0331 0351 0385 0389 0403 

0392 	 RLGISTRS DEL TI5MPO
 
0363 0392 0394 0396 0400
 

HOMUPTERA
 
0306 0320 0321 U322 0323 0324 0325 INTRODUCCIONz!
 

0326 	 0304 0306 0316 0330 0333 0339 0340
 

HONDURAS KING GRASS 

0361 03.0 CARACTERISTICAS AGRON2MICAS 
0343
 

HYNM.NOPrFRA MANEJO OF DRADERAS
 

0213 0258 0343
 

FYPARRHENIA LABLAB ADA043 
HYPARRHENIA RUFA LABLAU PURPURCUS 

0369 	 0232 0302 0306 0368 0370
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I D 6 

LcP 0IPT GERNOPLAqMA
 
0293 3U17 031 
 0304
 

PHnlOUCCION ANIMAL
 
LLUCA.46 
 0273
 

0295 033,
 

LLUCAEA LEjC0C6PHALA MALAWI
 
0267 0?90 0315 0366 0367 3374 PROJUCCIqN 0F SiMILLA5
 
CAqACTEkISTICAS AGRO40M[C43 '362
 

0?6, 0304 0306 0306 0341
 

CQMPOS1LIUN QU1 1C MAL ZAS
 
0233 0J66 0304 03U6 0308 c32 0266 j2.-' 0272 02b3
 

MANJO 05 PRAJEP4A
 

0273 0162 0364 MANEJL) A'JI-%L
 
NUT70CIO1 ANIMAL 
 034e ;154 035 33.9 C364
 

1273 0162
 
PkDZ.ADS MIXTAS 
 MANLJU OE PRAU=kAj 

0260 .266 0273 02fq 02.il 0.112 0312 )326 0343 0353 
61OUCc.10N A4IMAL (JS4 '19) 0.350 U304 0406 

0260 0273 0364 FSTAAIL;CIih Nrr,
 
PRODUJCCI3N 0F SEMILLAS 0232 U;51 
0259 0268 3270 0272 n277
 

n:T 03)0 0O1 1349 (3b6 0362 0363 0414
 

MAN-JU A['L PAbTRSC
 
LIGNINA 
 03'.
 

l3e4 0333 0400 0401 MANr7NiMIlNT
 
0J 6
 

LLANO, LqI=NTAL .
 ScT M. 05 PASTOREo
 
02"1 0307 0351 0352 0363 0375 0389 (134t. 01..? 030 0332 0355 041 0412
 

6
 
0411 ,.NOV4CI0;w
 

0445
 

LL'LUM 
 TA.A Dt CAqG%
 
LULIUM 4ULTIFLPrUM 023,) 0273 0J21 0.25 0345 0346 0.347
 
03-7 
 034o r2LI n3i2 v3b7 03-49 0404 0411
 

0..1k 0414
 
LITONONIS
 

LTL.TNU'4IS 6AINF4 l MANG,\N:
 
0250 
 024 .24f "371
 

MACGLLA, 
 MANO 0 111PA 
',72 02o' 33.1 

MACkCPTILl)N MANT1IMI.NTI
 
02913 0316 0339 0341 0414 nj,6
 

4AC4:IPTILIUM AT440PURPUREUM 
0238 0319 0327
 

CARACTERISTICAS AGONO.4ICAS MAI. 1, 1CA
 
0232 0305 OjO. 037d 1174 13-0 03d5 0391 032 1396
 

CO4P3SIC13N QUIMICA
 
0232 0201 0305 03005 0376 040n MATLPIA SrCA
 

MANzJO 0E ORAUERAS 031 ,):3 1233 J236 0237 02,1 
0244
 
0232 0321 0O57 0412 P245 *'J47 ?1.43 0251 0252 0254 0255
 

NUTRICION ANIMAL 
 0256 U,?57 C259 0200 02-il 0262 0263
 
03S7 0408 041, 0264 U?bl 0,166 0258 0470 0272 0273
 

PRAOFAS MIXT.S 
 0274 u27.. 0277 0260 0301 0302 0303
 
0254 0321 "357 0304 0105 03nb 0307 0308 0309 0312
 

PRODUCCIVN ANIMAL 
 0313 0.11 0317 0322 0336 03J7 0342
 
0367 t)343 0147 0349 03bi 0352 0372 0373
 

PRODUCCION 0F SEMILLAS 
 0274 037:. n377 0374 0379 0380 9381
 
0297 
 03P3 0384 3385 03U9 0390 U392 0394
 

MACROPTILIUM LATHYROIDES 0339o 0197 003 039Q 0400 0401 04n3
 
0376 
 0437 0405 0409 0413
 

MACROTYLOhA 
 MSDICAG,
 
MACROTYLONA AXILLARE 
 VEDICAGJ SATIVA
 
0297 0303 0306 0327 0406 0241 0367
 

NAGNESIG 
 4ELAZA
 
0241 0243 0244 02bi 0281 0297 0373 0413 0415
 
0374 0376 0416
 

MEL IN)V 
MAHANARVA FIMORIOLATA MELINIS MINUTIFLONA
 

0321 0323 0326 
 CARACTERISTICAS AGRO40MICAS
 

0342 0363 
MALASIA CC.POSICTON QUINICA 

0349 
 0231 0248 0378 0301 0383
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MANmJO DE PNADERAi 0276 028' 0293 0294 0296 0227 0322
 

0321 0792 0331 0371 0373 0374 0375 0378 03AG
 

'UTRICION ANIMAL 0396
 

0J52 0379 0381 0383
 

PRAUE.IAS MIXTAS NOOULACION
 

0321 0352 0261 U294 0366 0367 0370 0371 0374
 

PRODUCrIN ANIMAL
 

0352 NOVILLO' 
7 

0z a 0344 0346 0348 0351 0352 0389 

MLUIOGYNE JAVANICA 0404 0405 0411 0412 0413 0415 

0283 
NJT6ICION ANIMAL 

MEXIC 0237 0'49 a273 0275 0101 0312 0344
 

0302 0361 0346 0347 0348 0351 0352 0357 0360
 

G6IMnPLASMA 0352 0377 037d 0379 0381 0382 0383
 

0339 0384 23S 0386 03d7 0388 0389 0390
 

0391 C3 5 0400 0401 0402 0404 0407
 

MICORRIZAS 0406 U409 0411 0412 0413 0414 0416
 

FIJACION Dc FEISFOR
 

0366 NUTRICIUN VEG.TAL
 

0233 0'61 0242 0243 0244 0245 0246 

mICOSis ak47 ,46 0249 0250 02S1 0261 0303 

02b3 0307 0315 0316 0317 0318 0319 0372 0373 0374 u375 

MICkni3iULOGIA UE SUFLOS OXISCLE. 
0373 0251 u257 0297 0367 0371 0375 0376 

0399 0411 

MICRONIUTR3MeNTO3 

0233 0241 ')242 0243 0245 0761 02 PALATABILIOAl
 

0297 037? 0373 0374 0375 0376 03q3 0301 0300 0405
 

NIMOFI 'A PANAMA
 

o3n4 0361
 

TlUXlCIODl PkJDICCION ANIMAL
 

0253 0355 0359 0363
 
PRODUCCION DE SEMILLAS
 

M|N.RALtS Y NUTRImeNTS 0.3 3
 

0231 023) 0241 0242 0243 0244 0246
 

0248 0249 0250 0254 0255 0256 n257 PkNCUM
 
q.25 2. 0 0260 0262 0253 0265 0266 PANICUM COLORATUM
 

027b 0278 0230 02B1 0294 0296 0297 CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 

0306 C122 0345 0371 0372 0373 0374 0311
 

0375 0376 0377 0378 0396 0416 MAN JO DE PRAOERAS

Z
 

0311
 

MODLO MAT-MTIC PANICUM MAXIMUM
 

0358 0402 0238 0240 0264 0290 0291 0292 0300
 

0315
 

'400LL05 rIE SIMULkCION CARACTERISTICAS AGRONOMICAS
 

03954 0402 0274 0293 0301 0306 0311 0312
 

0341.
 

MOLIRDENO COMPOSICION QUIMICA
 

0261 0374 037a 03d7 0231 0239 0241 0248 0252 0263
 

0301 0306 0312 0351 0373 0379
 
NOLISOLaS 0387 0393 0402 0403 0407
 

0367 MANEJO DE PRADERAS
 

0239 0311 0312 0326 0345 0351
 

MORFOLOGIA V=GETAL 0404 0406
 

0221 022 0229 0235 0262 0292 0303 NUTRICION ANIMAL
 

0328 0320 0374 0237 0301 0312 0351 0379 0387
 

0395 0402 0404 0407
 
PRADERAS MIXTAS
 

NEMATODOS 0254 0274 0312 0345 0373 0404
 

0283 030R 0327 0368 0405 0406
 

PRODUCCION ANIMAL
 
NICARAGUA 0345 0351 0406 0407
 

0361 PRODUCCION OE SENILLAS
 
0284 0293 0296 0297
 

NITROGENASA
 

0369 PARAGUAY
 

0361
 

NITRUGFNQ
 
0239 0240 0241 0243 0244 0249 0255 PASPALUN
 

0256 0257 0258 0260 0262 0263 0265 0263
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PASPALJM COMMci0NIE 

0229 


P^SPALUM CONJUGATUM 


027; 

PASPALUM COMPRSUS 


022 


PASPALJo DILATATUM 


032Y 


CA7Acrs4r3TIC4S 
AGRUNO0ICAE 


0C29 

rOMPOIION QUIMILA 


0492 


DISTAISUCION G-UGRAFICA 

0229 


NUTRlICION ANIMAL 


04J2
 
PgQA04S IXTkS 


0221 


PW2OUCCIqN ANIMAL 

02 vMNJ 


PASPALUM4 FAbCICULATUM 


oilstUTRICION
015 G0384 

PASPALJM GU2'4OASUM 


0347 070 

PASPALlM '.OTATUM 

0271 


0271 


CAMACTEkISYICAS 
AGRONOMICAS 


0229 0311 0391 


CJMPOSIC'ON QUIMICA
 
0jQI 


DISTRIBUION GEUGRAFICA 


0279 


MANtJO LE PRAUENA. 


0311
 
4UrRICI10 ANIMAL 


03)1 


PRAL)E-.S 4[XTAS
 
022? 040i 


PRDGUCCIUN ANIMAL 


022 ,
 
PASPALUM PLICATULUM 

0315 


CARACTEPISTICAS AGRSNOMICAS
 

0229P 0301 0.30 0310 

CUMPOSICIUN QUIMICA 


020u 0301 0306 


DIST4IUCION GCC1GkAFICA 

02 ,
 

MANhJ0 Or PQAOEAA 


Os0 0406 


NUTRI,!ON ANIMAL
 
0.301 


DRADE S MIXT.!: 


02'; 0250 0.06 

PRZUUCCI1N ANIMAL 


0224 0406 


PA'TCkF 


0239 027? 1212 0311 
0312 0321 0325 

0333 0344 0445 0346 0347 0349 0350 

0351 0352 1355 0357 0383 0388 0389
 
0391 0405 0410 0411 0412 


PA'STORFO CONTINUC 

0321 U344 0351 0-1d9 0411 


PA2TOREO D1FE 110 
041 e0251 

0412 


PASTOREO ROTACIONAL 


0344 0145 0347 0412 


PENNISETUM 


0268 


ENNISTUM CLANOESTINU4
 
CARACTEF4ISTICAS 
AGRUN,1d1CiS
 

0311
 

COMP06IC10d QUIMICA
 
037 04Q8
 

MAN.J0 DC PqADER54
 
0311
 

NUTNIC104 ANIMAL
 
n275 U307 040d
 

PA&D-SA MIXTAS
 
U27
 

PfN.SITU PURFPUR.UM
 
064 J3o0
 

CA0CTil 
 TICAS AGRONUMIC4F
 
0341
 

COMPOSI AJN QUIMICA 
0241 024 279 0364 0387 u3S4909 0400 
 403 0409
 

MANS.JO UE PRADFRA

D 4
DA
 

0.43 0364
 

ANI4L
 
0107 0400 0409 0413
 

RtN4SM~A
 
PRAD AS IATA
 

0U7 N
 
PA3UUC(.1rN AN14AL 

02?) 3164 0409
 
PENJIS'TUM S' OSUM
 

0403
 

PLRU
 

031
 

SUFLn.i
 

n.73
 

PH
 

0242 .243 0261 0373 0375 0376
 

PHASECJLU3
 

0339
 

PULINLIACInN
 

0332 0334 0335
 

OJTA513
 
0233 0239 0241 
0242 0243 0244 0251
 
0255 0258 3260 
0263 0265 0281 0297
 
0322 0373 0374 0375 0376 0416
 

PRACTICAS CULTURALES
 

0239 0269 0271 0289 0310 0325
 

PRADERA,
 
M25d 0273 a275 
0276 0277 0278 0279
 
020 032N 0344 
0350 0353 0354 0357
 
0360 0361 0353 0364 
0404 0405 0406
 

0410 041; 0414
 

PiALJFAS 14JOADA5
 

0277 027n 0353 0354 0356 0360 0406
 
0434
 

PkAOERA5 MIXTAS
 

0250 0266 0275 0276 0303 0373
COMPATIBILIDAD
 

0312
 

COMPEYEJCIA
05
 

COMPOSICION aOTANICA
 

CZ5; 0273 0274 0279 02080 0344 0345

0347 0350 0352 0360 0404 0405 0414
 
AANEJO UE PRADERA3
 

0251 0273 0281 0312 0321 0325 0345
 
0347 0150 0352 0357 0360 0404 0406
 
0414
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PRbl T 'jC14 NUT,.IZION ANIMAL
 

0301 0152 018r 0412
:
0252 0312 40J 


Pk EkAS 8IXTISP5ZJUCCV3; ANIAL 4 

0225 02o0 f273 0274 53.79 0344 0345 0279 03S2
 

0302 0337 ), O J406 P OUCK1N .NlMAL
 

nk??l J3k' 0411
 

OR UUCCION DF SLOILL4$
PkAOF,,.4h NSTUQL5> 

02-d 4273 )277 u32' 0341 0353 0356 r2 ., 

,3.1-7 0360 0364 040 0412 0414
 
Qu --m 

P3CnI 0!77 0110 l 0352 0360
 

03r)IO!ON '1L3
tZA0IACION 5,'LAR 

0264 0123 139Q 

0236 j>31 1242 0252 2378 0342 0369
Pw9t|0f 1E PTL-% ; 

0347 tO 04fn, 0372 05U' 1.17 

Ph0 S , I- 1ItL3G1CJ' D. 1.4 OLANTA oJ 
0343 1-1.90230 0'J35 

4b J CI 0', 

W2A4 074S 0246 025t 'ILAC2ON tiJA T;LLO 

3301 O104 )305 034 0352 0395 
0240 0.1 


FUTOSPIrT S1 


023. 07.0 0292 0331 0395
 
PN;IMI ENY
 

0231 '31 9233 0238 

RESPIRiCTO'J 


0241 0247 0251
 
0331 


n2 Se I 4 0254 02.6 0257 0258 02S9 
TRANPtRC| O N 


02f3 0 2*220263 0254 02b5 0266
 
O0 


02-7 C2,P )270 3272 0273 0274 0,7C
 

0r 2 -0 0213 0214 0301 0302 0303 
PAODUCCION AN14AL 


0229 02u0 0262 4273 0278 027q 0344 
0311
o o 0304 0337 0305 0300 

0o2 012 0j14 0317 0322 0336 0317
 

l312 0J72
 
0345 U3.h .3351 0352 0313 0384 0355 


0356 0367 0356 035? .360 0363 O14 '3' ?34i 0345 0349 0371 

0237 039q 0399C373 374 '375 0133 

0406 010? 0409 0411 


' 'l0VAC:ItN

PRIOUCCION OF CAPNF 


0344 0346 03&8 0356 0362 0303 3L45
 

"LPR7JUCCION A'lXJAL
P.OOuCCIfN OF FURkAJE 

t3:3253 0266 0268 1270
0231 0235 0254 


0302 0305 0331 0335 0337 U343 0362
 

0373 039A 
 '5Pkf'U-)CCION OF LA PLANTA 

'3229 C'34 3292 3307 0332 0335 0336 

033, C34?
PRODUCCION 0 LECHE 


0279 0345 0355 0358 0399 0363 J364
 
PLPUPLICA OC41N1CANA
0407 


0361
0255 C265 0266 02b0 


CLIM
PROOUCCIOl DE SEMILLAS 


0253 0284 02b6 0287 0289 0260
0281 02o 

PR3DUV:ION AN14-L
 

0250 03-,8
 
0203 0294 0296 02,7 0303 0307 0320 


0362 0363 0397 

SU'LOL
 
02,0
 

PROFUNWODAD 0E 1StMtA
 

0267 
 RSQUERIMILNT '3 CLImATICU?
 

0235 0237 3267 0251 0224
 

PROPAGACIUN 

0230 0231 

030d 032- 0375
 

0338
 

RCQUFR1NT2NTl12 EDAFIC3S
 

0243 C251 0281 0374 0375
 
PSOPHOCARPUS 

PSOPHO APPUJS TETRAGONOLOHUS
 

REQUERIMIENTOS HIolICOS
 

0235 0236 1238
 
0316 


PUERAIA
 

0298 
 REQUCRIMItNTOS NUTRICIONALES
 

0249 0387 0388 0416
PUERARIA PHASEOLOIOES 


0315 0316 0317 0370 0371
 

CAPACTERISTICAS AGRONOMICAS 
 RESISTENCI 4 
0306 0307 0305 0316 0317 0319 0322
 0301 0306 

0325 0327 0368
COMPOSIC!ON QUINICA 


0279 0301 0306 0387
 

HANEJO DE PRAOERAS 
 RHIZOSIUN
 

0303
0352 0411 
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FIJACIIN OF N1TROC-NO 
 SaTARIA SPHACELATA
 
0365 0367 0370 
 CO"POSICION QUI41CA

NUOULACION 


0401 0408
 
0360 0367 
0370 0371 0374 
 NUTRICIO4 
ANIMAL
 

0410
 
qHIZOCT6NLA SOLANI 
 PRWDUCCION DE SLMILLAS
 

031 0317 038 
 0287 0e)7
 

RHYNCHOSIA 

SIEMaRA
 

0339 

0267 0276 0277 0251 0356 0363
 
OISTANCZA 0E 
 ILMbh4


RI 7Gr? 
0239 0260 0272
 

023 0239 0396 
 REGISTRU DEL TILMpO
 

027o
 
RIZCMA
 

0369 0145 
 SIMBIOSIS
 

0366 0367 0370 0371
ROCA Ft)hFLRICA
 

1373 

SISTEMAS DE CONTROL
 

0321 0326
S3ANAS 

CONTROL aiOL'OGICO
 

325d u.1,7 
 0320 0325
 
CLE~kAAO 


CONTROL INTGRADO0
 
0257 0277 0282 
U284 0312 0354 0360 
 0325
 
LLANO ORI'NT LSs 
 CUNTROL QUIMICO

02'I 0307 nOjI 03b2 0363 0375 0ja9 
 0269 6325
 
0411
 

qALUO ANINAL SISTNMAb 06
0A16 PASTREO
 
0346 0350 0352 0355
 
PASTORF0 CONTINUO
 

0344 0411
SELECCILN 

PAST3EO DIFERIDO
 

032t, 0330 
 335 0336 0337 v342 
 0*12
 

PATOKEO ROTACIONAL
 
SELECTIVIAO4 


0344 0347 0412
 
0301 03d9 0404 0405 
0410
 
3LL~A 


SISTFMAS DE PROOUCCION
 
0352 0413 
0412


0227 0229 0267 0751 0292 0315 0328 
 SISTEMAS LE SWMRR4
 
OJ30 0336 n3A5 0385 
 0257 0268 0270 0277
 
ALMACENoMI NT0
 
02ho 02a7 ed9O a'91 
 SORGHUM
 
CALIVAn OE LA li8ILLA 
 0403
 
025 02 6 0287 0288 0289 0290 
0291 SURGHUM ALMUM
0293 0295 0298 0299 030 
 0408
 
LATFLIA 


SORGHUM BICOLUR
 
1295 


0264
 
T4ATAMTINT, 0E LA 
ScMILLA
 
Ce88 029 33 


n 


SPHACELOMA
 
EiCA'/FICACION 


0283
 
0285 0295 0296
 

SRI LANKA
 

SC41LLR'S 
 0299
 
0270
 

STEGASTA dOSQUELLA
 
SEQUIA 0283
 

C235 0237 0308 
 STYLOSANTHES
 

029d 0339
 
SETARIA 


STYLOSANTHES CAPITAT4
SLTARIAANCEPS 
 0335 0373
 
CARACTERISTICkS AGRONOMICAS 
 CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

0274 0306 0311 
 0277 0340
 
COMPOS3CION QUIMICA 
 COMPOSICION QUIMICA


0250 0256 0306 
 0277 0372

MANEJO OF PRADERAS 
 MANE.jO DE PRAOERA
 

0313 0364 0406 
 0277 0352

PRADERkS MIXTAS 
 NUTRICION ANIMAL
 

0250 0274 0406 
 0352
 
PROOUCCION ANIMAL 
 PRADERAS MIXTAS
 

0364 0406 
 0352
 
PRODUCCION GE SEAILLAS 
 PRODUCCIGN ANIAL
 

0352
 
0297 
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PI3!uUCCIIN UE SMILLAS 


0233 
STYL'SINTHKS IL4CTA 

0J!9 


STYL'SINTHES FRUTICG;A 


0270 031. 0330 


STYL54NTHEi G ACILiS 


MANcJU DC 0RADE;45 


037 1 

PRUIAS MIXTAS 

03?1 


STYLOSTTHP> GUIANNSIb 


0230 0316 0-117 0319 0327 033,1
 
CA'ACIERITICAS AGPUJO,41CA3 


0212 0273 0301 0306 0307 031' 

0330 0.140 


COMPOSICION QJIMICA 

0232 0101 03nb 0312 0372 037? 

MANEJO 02 PRADFkAS 

n232 0270 0312 0357 0406 

NUrtC UN ANriAL 

027- U3UI 0312 03.7 

PRALuRAS MIXTS 


0275 0?7, 0-,30 012 0357 0373 

0406
 

PRrID)CCION ANI4AL 


0~7.d 0357 0406 


PRfl0UC:13N 12 SrMILLAS 


02-3 0107 

T
 

STYL3SAN1HFS HAMATA 


0319 


CAI3ACTEt2 STICAS AGRONOMICAS 
(270 0301 1105 0300 


CUMPOSICION U '4ICA 


0259 03ul 0306 U306 0*14 


MAN.JU n PNADRA% 

02'. 020U 041*
 

NUTAIZIUN AN144L 


024 0301 04i 

4 


PRAOEo MIXTAS 


027H 0414 


PRODUCrION ANIMAL
 

07-3 
PrIrUCCI.N 3E S PILLA5 


r 2,3 
STYLDSANTHNE HUMI.i. 

031 

CAQCTI.STICAS AGCNO.14ICAS 

f)232 0306 0320 

COMPOSICION Q0IU41CA 


0232 0251') 00o. 037o 0414
 

DiS01 B3UCION u'UGNAFICA 

3324, 


MANcJU G, 9AO22A 

0232 02,0 0321 0414
 
NUTR1.,|IN ANIMAL 


ne4*S 0*1* 


P.AUEl,3 41XTAE 

0J7i 0414 

PH3GUCCION DE SEMILLAS
 

0207 0328
 

TYLCSANTHE MACOCEPHALA 


0253 034'.0 
STYLOSArNTHF5 MUCRUNATA 
0319 


STYLt)',A,,TH-5 5CADRA 

0319
 

CAQACTFRISTICAS AGWONOMICAS 


0270 0301 0330 


COMPOIICTON QOuINIC4 


0331 


MANEJO DE PRAOERAS 


0,70 


134 

NU14'ICIU*J AIJIMAL 

0 4 01.1
 

PRALc.4S MIXTA!, 
M;- 7"
 

'RIVI)CECI A4 4AL
 

'17
 

STYL7'SA i'T, ,UUS.RICEA
 

0271
 

CA4AC1rItTIC S 5GCU.OMCAr

4


0?70 03 '
 
MAN-J 0E pkAi'RAS
 

0;7?
 

SJ-LY%
 

0271 0',
 
GmAMINA.

0Z1SI C1. 0262 02n1 C2b17 0301 0306
 

0327 ')364 0373 0349
 

AUApT[C13"4
 

011U 1J73
 

LLGUMI 40S 

0243 TSO 053 02$1 0262 0231 0297 

0301 0305:3427 0364 33'.7 0370 0471 

0J73 J374 037o 0!d9 

SUPLEMCNr. ALIMENTICID,
 

0357 03b 0411 0414
 

MLLAZA
 

0413 0415
 

UkEA
 

0413
 

TAILANDIA
 

041' 0414
 

P9ODUCCION ANIMAL
 

OA16
 

TALLOS
 

0232 j2J3 3236 0244 0245 0247 0256
 

0308 032F 0337 0351 0385 0389 039?
 

039SO
 

TASA D CAkGA
 
023Y U273 0275 0321 0325 0344 0345
 

0346 0347 0348 0343 0352 0357 0389
 
0404 0411 0412 0414
 

TAXONOMIA
 
0227 0223 0229 0235
 

TEMPFRATURA
 
0230 0731 0240 0253 0264 0291 0295
 

0323 0328 0331
 

TEQAMNUS
 

0339
 

TEQAMNUS LABIALIS
 

0316 0401
 

TLANERs
 

0355 03-7 0358 0409
 

TOLLEANCIA
 

0242 0372
 

TOXICIDAL.
 

0243 0261 0375
 

ALUMINIU
 

0242 0372 0376
 

MIMOAI4A
 

0253
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T3eI YP0r PROLYUCCI )N ANIMAL
325 2 
 C 273
 

V 	STITU,2
TR C4YPUGOJ 


03!.7
 
TkAW PIWACION 
 PR0DUCI:lnf4 DE LICH
 

3i%. 027Y G149 0355 3359 1364 040? 

t 

T 	A[AMtLNTC ')E L ,CMILLA VAINA,
 

^2" 088 Ji95 0?98 
0299 0300 036;2 032, 033 1337
 

TqIFOLI!J4 
 VALOR rUTRITIV-j
 
ojj 0232 023i J236 J256 0262 0263 0265

T*.1FCLIUM p 06460 077 0301 U302 0303 0304 0300
 
027', J14- 037' 040A 0.331 U.33t 0351 03o0 03f.2 0373 0378
 
THTFLIU- 5 MIPILUSUM 
 037) 0100 OJ91 0332 0393 03b4 0385
0406 	 03P6 611* 0J)0 03)l 0392 0394 039, 

f'396 0397 0339 U400 M401 
0403 0408
T6,fPICl -'O 0409
 

VEGLTAC13t.
 
ULTISUL-i 
 0354
 

0.,01 0373
 

VENEZUrLk
 
UR. 
 0288 0311 0413
 

0 	133 
 SU.LOS
 
025,1
 

UkOCHLJ05
 

UiOCL0A d)L9O.) 
 VIGNA
 
0310 
 0368
 
UMOCHL1A 40 A'81CNbIS 
 VIGNA SINLNSIS
 

CARACTFr4STICAS 
AG30NOICA. 
 oJ5
 
0274 0110 0341
 

COPOSICILN JIJIMICA
 
0414 
 ZINC 

MANEJU 0 PR4)ERA 
 0243 0245 0261 0297 0374 0376
 
0310 0414
 

NJTRICIOP! ANI.A,. 
 J0It!A
 
0414 
 0339 034G
 

PHADEHIS MIXTAS 
 ZOPNIA LATIFOLIA
 
0274 C#,2 0414 
 CAPACTERISTICAS AGPONGAICA9
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CENTROS DE INFORI ALION ESPEC-A! IZADA 

Susan C. Harris, MLS, Especialista en Informaci6n, Unidad
 

de Comunicaclenes e lnformaci6n, Jefe 

Jorge 1.6pez S., Especialista en Informaci6n, Supervisor
 

de Centros de Informati6n Epecializada
 

Marlene Cirdenas, Bitll6grafa
 
Manuelita Mena de Chac6n, Necanotipia 
Tito I. Franco, MS, Especialista en Informaci6n-Frfjol
 

Francy Conzglez V., In .gr., Especialista en 
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INTRODUCCION 

Esta revista de resamenes analfticos estA diseflada para proporcio
nar una gufa especializada de la literatura sobre pastos y forrajes 
tropicales, mediante la cual se diseminan los avances y resultados de 
la investigaci6n y se registran las actividades relacionadas con las di
ferentes especies de gramfneas y leguminosas forrajeras de los tr6pi-
Cos. 

Los restimenes presentan informaci6n condensada de artfculos de 
revistas, folletos, informes, tesis, manuales y etros materiales con
vencionales y no conv'encionales, y estdn clasificados en Areas temdti
cas, complementados por fndices de autores y de materias para facili
tar su consulta. 

Cuando se requiera informaci6n sobre un tema especffico, el Cen
tro de InformaciOn sobre Pastos Tropicales del CIAT puede realizar 
bisquedas bibliogrAficas en su colecci6n de documentos. Como 
parte de este servicio, el usuario recibe un grupo de res(imenes sobre 
trabajos o investigaciones relacionadas con el tema de su interns; los 
documentos completos se pueden obtener a trav~s del Servicio de 
Fotocopias de ia Unidad de Comunicaci6n e Informaci6n. 

Los Centros de Informaci6n sobre yuca (Manihotesculenta Crantz) 
y frfjol (Phaseolus vulgaris L.) tambi6n publican revistas de rest.me
nes en sus Areas respectivas. 

iii 



ELEMENTOS DEL RESUMEN 

Ndmero consecutivo en
 
Afio de la revista (para uso de
 

Ntirero de acce- Autores publicaci6n fndices)
 
so del documento 

(para pedidos de 4 20499 GUPTA, B.N.; 
0163 

SINCH. R.B. 1981. Chemical composition and nutritive)--.--Titulo originalfotocopias) value of Stylosanthes guyanensis (HBK) hay. (Composici6n quimica Y--Tftuo en espafiolvalor nutritivo del heno de Stvlosanthes guianersis). Indian Veterinary)--_Fuente
Journal 58(12):969-972. , In 1., 	 6 Refs. [Dairy CattleNutrition & Phy6iology Division, National Dairyh Karnal, Dreci6ndelAutorHaryana, India] I | [ In f 
Piginas 	 Idioma del Idioma del otas 

documento resumen adicionales 

Stvlosanthes gujanensis. Heno. Forrajes. Contenido de proteinas. Matert.al
aeca. Valor nutritivo. Novillos. Consuro de alimentos. Digestibilidad.J- Descriptores 

Se realiz6 un ensayo de alimentac!6n con 5 novillos Red Sindhi a los cuales
 se 
suministr6 heno de Stylosanthes guianensis. Los animales consumieron en
prom. 1.42 kg de heno/100 kg de peso corporal. Los resultados indicaron que
el heno de esta leguminosa contiene 8.64% de PC digestible y 41.77% de NDT 
 Rsumn
con base en la MS. Los balances de N. Ca y P fueron, resp., 
6.39 + 	 :.54,6.58 + 	y 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. por M.M.),qL, )F
 
Categorfa(s) Compendiadorde materias y/o traductor 

http:Matert.al


INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LOS INDICES 

Los ntimeros que aparecen debajo de cada autor o materia en los in
dices respectivos, corresponden al orden consecutivo de los rescime
nes dentro de la revista; dicho nimero estd ubicado en la parte 
superior de cada resumen. 

En la iltima revista del afio se incluyen los indices acumulativos 
anuales de autores y de materias. 

Indices de Autores 

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

Indice de Materias 

Este fndice presenta una lista alfab6tica de descriptores utflizados en 
la investigaci6n de los pastos tropicales, muchos de los cuales estdn 
combinados con ,tros descriptores para permitir la identificaci6n de 
temas mis especfficos" 

-STVLOSANT HES GUIANENSIS 

0082 0092 0152
 

CARACI ER IST. AGRONONICAS 

0039 0040 0070 0071 0078
 

0090 0095 0096 O111 0156 

CO4POSICION QUIMICA 

0039 0070 0112(0
 

MANEJO DE PRADERAS
 

0038 0039 0042 0071 0079
 

0095 0096 0111 0112 0135
 
NUTRICION ANIMAL
 

0038 0042 0071 0096 0111
 

PRADERAS HIXTAS 

0036 0039 0040 0042 0070
 

0090 0096 0112 0135 0154
 

PRODUCCION ANIMAL
 

0095 0096 0111 0112 0135
 

PRODUCCION DE SEMILLAS
 

009V
 



DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS
 

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

CIAT - Unidad de Comunicaciones e Informaci6n 
Servicio de Fotocopias 
Apartado A~reo 6713 
Cali, Colombia 

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

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

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

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

Unidos.
 

2. 	 Cheque en $ Col.: A nombre del CIAT, agregando el valor da la comisi6n bancaria. 

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

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

5. 	Cupone IGRINTER: Disponibles en moneda local en las bibliotecas agrfcolas naciona
les o en las oficinas del Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura 
(IICA) en todos los paises de Amdrica Latina y El Caribe. 

6. 	 Cupones UNESCO: Se pueden adquirir en las oficinas de la UNESCO en todos los 
parses. 

vi 
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AOO BOTANICA, TAXONOMIA Y FITOCEOGRAFIA
 

0417
 

23557 GUTIERREZ C., C. 1982. Leguminosas espontgneas de valor forrejero
 

c, Is regi6n de UrabS. Seminario. Medellin, Universidad Naciona de
 

Colombia. 34p. Esp., 23 Refs.
 

Desmodium adscendens. Desmodium axillare. Desmodium canum. Desmodium
 

intortum. Desmodium tortuosum. Morfologia vegetal. Distribuci6i geogr~fica.
 

Clasificaci6n. Taxonomia. Praderas mixtas. Fiiaci6n de N. Colombia.
 

Se identificaron las principales leguminosas espontgneas de valor forrajero
 
en la regi6n de Urab5, Colombia. El mayor no. de leguminosas encontradas
 

pertenece a la familia Papilionaceae, con predominio del g6nero Desmodium.
 

Se revisan aspectos generales sobre las leguminosas, las ventajas de las
 

mezclas de gramineas y leguminosas, y se describen morfol6gicamente el
 

g~nero Desmodium y las especies D. adscendens, D. axillare, D. canum, D.
 
intortum y D. tortuosum. (Resumen por M.M) A00
 

0418
 
23840 KIRKBRIDE JUNIOR, J.H. 1984. Legumes of tie Cerrado. (Leguminosas
 

del Cerrado). Pesquisa Agropecu~ria Brasilaira 19(Special issue):23-46.
 
ingl., Res. Ingl., Port., 53 Refs., Ilus. [Univ. dc Brasilia, Depto. de
 

Botanica, Caixa Postal 153081, 70.919 Brasilia-DF, Brasil]
 

Cerrado. Vegetaci6n. Fertilidad del suelo. Clima. Leguminosas. Taxonomia.
 
Fijac!6n de N. Nodulaci6n. Brasil.
 

Se estudia la flora de leguminosas nativas de la regi6n del Cerrado, Is
 

cual cubre casi el 20% de Brasil, en relaci6n con la posible habilidad de
 

sus componentes para nodular y fijar N. Esta informaci6n facilitarS la
 

investigaci6n y el uso de leguminosas nativas para el mejoramiento de la
 

fertilidad del suelo en la regi6n. Se ban registrado 59 g6reros con 548
 

especies. La investigaci6n sobre leguminosas fijadoras de N se debe
 

concentrar en los siguientes grupos: tribus Caesalpinieae y Detarieae y
 

g~nero Chamaecrista de Is subfamilia Caesalpinioideae; tribu Mimoseae y
 
g~nero Enterolobium de Is subfamilia Mimosoideae; tribus Diptaryxeae,
 

Dalbergieae, Phaseoleae y Aeschynomeneae y g~neros Swartzia, Acosmium y
 

Bowdichia de Is subfamilia Papilionoideae. (Resumen del autor. Trad. por
 
M.M.) AOO
 

0419
 

23851 MEJIA M., M. 1984. Andropogon gayanus Kunth: bibliograffa analiti

ca. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. 196p.
 
Esp. [CAT, Apartado Agreo 6713, Cali, Colombia]
 

Andropogon gayanus. Ta*onomia. Distribuci6n geogr~fica. Morfologia vegetal.
 

Floraci6n. Adaptaci6n. Siembra. Establecimiento. Fertilizantes. Praderas
 
mixtas. Insectos perJudiciales. Valor nutritivo. Producci6n animal.
 
Producci6n de semillas. Cultivates. Colombia.
 

Se presents una revisi6n de literatura sobre ls graminea forrajera tropical
 
Andropogon gayanus var. bisquamulatu&, con 6nfasis en taxonomia, origen y
 

distribuci6n geogr5fica, morfologfa,, floraci6n, adaptaci6n, caracLeristicas
 
agron6micas, siembra y establecimiento, fertilizaci6n y manejo de praderas,
 

asociaci6n con leguminosas, plagas y enfermedades, valor nutritivo, produc

cin animal y de semillas. La revisi6n se complements con 393 referencias y
 
resOmenes en espafiol sobre trabajos de investigaci6n realizados con esta
 



graminea en diferentes palses tropicaies de Africa, AsiL, Australia y
 
America. Todas las referencias se organizan tem9ticamente y se incluye un
 
Indice de autores. (Resumen del autor) AOO
 

0420
 
23877 SENDULSKY, T. 1978. Brachiaria: taxonomy of cultivated and native
 

species in Brazil. (Brachiaria: taxonomla de especies cultivadas y
 
nativas en Brasil). Iloehnea 7:99-139. Ingl., Res. Ingl., 32 Refs., Ilus.
 

Brachiaria adspersa. Brachiaria brizantha. Brachiaria decumbens. Brachiaria
 
dictyoneura. Brachiarij, extensa. Brachiaria fasciculata. Brachiaria mollis.
 
Brachiaria mutica. !,rachiaria plantaginea. Brachlaria radicans. Brachiaria
 
reptans. Brachiaria ruziziensis. Brachiaria venezuelae. Brachiaria vittata.
 
Taxonomia. Anatomla de la planta. Morfologla vegetal. Distribuci6n
 
geogr~fica. Brasil.
 

Se presenta un estudio taxon6mico, con claves, descripci6n de las especies
 
e ilustraciones del g6nero Brachiaria en Brasil. Se incluyen: 3 especies
 
introducidas en tiempos de la colonia, B. mutica, B. 21antaginea y (proba
blemente) h. extensa; / especies introducidas como gramIneas forrajeras en
 
6poca recienre, B. brizantha, B. dccumbens, B. dictvoneura. B. humidicola,
 
B. arrecta (B. radicans), B. ruziziensis y B. vittata; y 5 especies nati
vas, B. asprsa, B. fasciculata, B. mollis, B. reptans y B. venezuelae.
 
(Resumen del autor. Trad. por M.M.) AOO 

V~a:e ademhs 0421 0425 0484 0491 0497 0499 0501 
0502 0507 0513 0546 0547 0551 0554 

COO FISIOLOGIA VEGETAL
 

0421
 
23530 SV2RMA, B.M. 1984. Ecophysiological studies of Eleusine indica (L.)
 

Gaertn. and Sporobolus pyramidalis P. Beauv. at Ibadan, Nigeria.
 
(Estudios ecofisiol6gicos de Eleusine indiea y de Sporobolus pyramidalis
 
en lbadfin, Nigeria). Journal of Range Management 37(3):275-276. Ingl.,
 
Res. Ingl., 8 Refs.
 

Eleusine indica. Sporobolus pyramidalis. Ecologla. Fisiologla vegetal.
 
Morfologla vegetal. Transpiraci6n. Biomasa. Semilla. Germinaci6n. Nigeria.
 

Se describen algunas caracterlsticas morfol6gicas de las gramIneas tropica
les Eleusine indica y Sporobolus pyramidalis, siendo mfs alta esta Gltima,
 
con mayor no. de ralces/tallo y una inflorescencia m5s larga. Las semillas
 
de las 2 gramIneas germinan entre 20- 35'C y su emergencia disminuya a medi
da que aumenta la profundidad hasta alcanzar 0 a los 3 y 4 cm para E.
 
indica y S. pyramidalis, resp.; esta 51tima tiene mayor tasa de germina
ci6n. Las 2 especles tienen estomas en ambas superficies de la hoja, pero
 
el no. es mayor en la superficie adaxial. Seg~n las expt. realizados, E.
 
indica es m~s tolerante y adaptable a los problemas bi6ticos. La contribu
ci6n de biomasa por E. indica y S. pyramidalis se estima en 1100 y 300
 
kg/ha, reasp. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) COO
 

0422
 
23872 YOUNG, C.-C. 1984. Phytotoxic effects in a diploid and a tetraploid
 

pasture. (Efectos fitot6xicos en un pasto diploide y en otro tetraploi
de). In Food and Fertilizer Technology Center for the Asian and Pacific
 

2
 



Region. Asian pastures: recent advances in pasture research and
 
development in southeast Asia. Taiwan, Republic of China. FFTC Book
 
Series no.25. pp.150-158. Ingl., 13 Refs., Ilus.
 

Hemarthria altissima. Cultivares. Alelopatia. Ralces. Desmodium intortum.
 
Toxicidad. Crecimiento. Praderas mixtas. Taiwan.
 

Se midieron los efectos fitot6xicos relativos en Hemarthria altissima cv. 
Greenalta (diploide, 2n = 18) y Bigalta (tetraploide, 2n = 36), para lo 
cual se utilizaron cultivo en suelo, en perlita y tgcnicas de bioensayos 
cromatogrgficos. El cv. Bigalta inhibi6 el crecimiento de Desmodium 
intortum cv. Greenleaf m~s que el cv. Creenalta. El rendimiento de la 
parte a~rea de D. Intortum fue menor con los exudados radicales'de Bigalta, 
que con los de Creenalta. Lcs fracciones 5cidas y neutras recolectadas de 
ambos cv. inhibieron el crecimiento de la radIcula de semillas de lechuga. 
El bioensayo cromatogr~fico revel6 2 y 5 manchas t6xicas en la fracci6n 
neutra de exudados radicales de Greenalta y Bigalta, resp. (Resumen por 
Herbage Abstracts. Trad. por M.M.) COO 

V~ase adeigs 0419 0431 0577
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20434 ANDRADE, I.F.; COMIDE, J.A. 1972. Curva de crescimento e valor
 

nutritivo do capim-elefante (Pennisetum purpuraum Schum) 'A-146 Taiwan'.
 
(Curva de crecimiento y valor nutritivo de Pennisetum purpureum cv.
 
A-146 Taiwan). Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia 1(1):41-56.
 
Port., Res. Port., Ingl., I Ref., Ilus.
 

Pennisetum purpureum. Cultivares. Crecimiento. Valor nutritivo. Rebrotes.
 
Rendimiento. Materia seca. Contenido de proteinas. Celulosa. Hidratos de
 
carbono. Cortes. Brasil.
 

Se realiz6 un expt. en la U. Federal de Vicosa, MG, BrasJl, para establecer 
la curv. de crecimiento de Pennisetum purpureum cv. A-146 Taiwan y para 
estudiar los cambios en el valor nutritivo de Is graminea y el vigor del 
rebrote cuando se cosecha en distintas edades (23, 5b, 84, 112, 140, 168, 
196 dias despu~s de un corte general efectuado en ene. 15 de 1969). El 
disefo expt. rue de bloques completos al azar con 5 repeticiones. La curva 
de crecimiento se expres6 como MS (kg/ha). El valor nutritivo se evalu6 en 
t~rminos de PC, celulosa, MS e hidratos de carbono solubles. Tambi6n se 
determinaron los coeficientes de MS y de digestibilidad de celulosa in 
vitro. Los resultados mostraion que P. purpureum tiene un crecimiento 
inicial r5pido y un alargamiento del tallo temprano, lo cual se hizo 
evidente por la remoci6n total de los puntos vegetativos cuando se cort6 a 
los 56 dias de edad. Por esto, la edad de corte tuvo un efecto notorio en 
el rebrote de In gramfnea. Sp nhsperv tn vigor max. del rebrote despu~s de 
la cosecha realizada d los 28 dfas de edad. La curva de crecimiento 
establecida para la graminea, la cual se semejaba ligeramente a una curva 
sigmoidea, se pu~o representar por Is ecuac16n de regresi6n Y = -5319.9 + 
231.1 X - 0.6 X , dunde: Y = MS en kg/ha y X = alas de edad. El valor 
nutritivo de la graminea mostr6 un disminuci6n brusca de los 28 a los 56 
dias de edad disminuyendo menos notoriamente despu~s de los 56 dias de 
edad. Considerando su rendimientc y valor nutritivo se concluye que P. 
purpureum cv. A-146 Taiwan debe cortarse a una altura de 1.5-1.8 m. 
(Resumen del autor. Trad. por I.B.) COI 
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23833 COOK, S.J.; RATCLIFF, D. 1984. A study of the effects of root and
 

shoot competition on the growth of green panic (Panicum maximum var.
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trichoglume) seedlings in an existing grassland using root exclusion
 
tubes. (Estudio de los efectos de Is competencia de las rsices y brotes
 
en el crecimiento de plfntula- de Panicum maximum var. trichoglume en
 
una pradera, mediante tubos d, exclusi6n radical). Journal of Applied
 
Ecology 21(3):971-982. Ingl., ?es. Ingl., 26 Refs., flus. [Division of
 
Tropical Crops & Pastures, Comonwealth Scientific & Industrial Research
 
Organization, 306 Carmody Road, St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Panicum maximum. Ralces. Competencia. Crecimiento. Desarrollo de is plants.
 
Hojas. Tallos. Macollas. Pradeias naturales. Heteropogon contortus.
 
Fertilizantes. P. S. Ca. Mo. Luz. ustralia.
 

Se estudi6 el efecto de la competencia de ralces y brotes y Is aplicaci6n
 
de fertilizante en el crecimient, de plgntulas de Panicum maximum var.
 
trichoglume en una pradera natural con predominio de Heteropogon contortus
 
con riego suplementario, en Australia. P. maximum creci6 dentro de tubos de
 
acero de paredes delgadas de 2 digmetros (7.5 y 10 cm) que fueron introdu
cidos al suelo en los Espacios entre las plantas de lar espe:ies nativas
 
pars evitar Is interferencia de Is raiz. Se var16 Is profundidad del tubo
 
para proporcionar barreras de rarces a profundidades de 0, 3, 9 y 27 cm.
 
Se var16 !a competencia sobre la superficie de la tierra mediante corte de
 
las gramIneas nativas a 5-7 cm cada 7-10 dias, o dejdndolas sin cortar. El
 
creciniento de la plants se determin6 pur is medida de las alturas, no. de
 
hojas y macollas y anchura de is hoja en el periodo de 56 dfas siguiente a
 
is emergencia de ia plntula. La competencia de raices tuvo signiticativa
mente m9s influencia en el crecimiento de P. maximum que la competencia por
 
luz. La mayor respuesta de crecimiento al tratamiento de fertilizante en
 
los tubos de 0 y 3 cm, donde la competencia de ralces fue mayor, sugiere
 
quo la cmpetencia por nutrimentos fue probablemente el factor mis limi
twite para el crecimiento de is plntula. Se demostr6 que los tubos de
 
acero son una tdcnica 6itil para el estudio de is competencia de raices
 
dentro de una pastura existente en el campo. Sin embargo, los tubos s6lo
 
proporcionaron barreras efectivas de raices y controlaron la interferencia
 
de las mismas cuando se extendieron mg all5 de la zona de 10-15 cm de
 
mayor actividad radical en Is pradera. Los resultados sugieren que los
 
m~todos para controlar la competencia, Lon base en la defoliaci6n, proba
blemente proporcionan muy poco alivio a la competencia de ralces en las
 
plntulas de graminea en esta pradera natural de Australia. (Resumen del
 
autor. Trad. por I.B.) COl
 

0425
 
23832 ISON, R.L. 1984. Development of floral apex after floral induction
 

in stylo (Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. var guianensis). (Desarro
iio de Apice floral despugs de inducci6n floral en Stylosanthes
 
guianensis var. guianensis). Annals of Botany 54(6):813-820. Ingl., Res.
 
Ingl., 14 Refs., llus. [School of Agriculture, Hawkesbury Agricultural
 
College, Richmond, N.S.W. 2753, Australia]
 

Stylosanthes guianensis. Floraci6n. Reproducci6n de la plants. Estadios del
 
desarrollo. Anatomia de la planta. Australia.
 

Se describe is morfolcgla del Apice de Stylosanthes guianensis var.
 
fuianensis en 4 fases de desarrollo (vegetativa, transicional, de inicia
ci6n y floral), subdivididas posteriormente en un total de 10 etapas. La
 
cdpula apical se dlata y se aplana como resultado de la inducci6n hasta la
 
fase de iniciaci6n, cuando el digmetro apical dentro de 0.05 mm de la ctpu
la es 55% mayor quo el Apice vegetativo. Se describen los cambios en la
 
morfologia vegetativa durante is inducci6n. (Resumen del autor. Trad. por
 
M.M.) COl
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23575 ISON, R.L.; HUMPHREYS, L.R. 1984. Effects of temperature on the
 

flowering and seed production of Stylosanthes guianensis cultivars.
 
(Efectos de la temperatura en Is floraci6n y en Is producci6n de
 
semillas de cultivares de Stylosanthes guianensis). Annals of Applied
 
Biology 104(2):347-355. Ingl., Res. Ingl., 12 Refs., flus. [School of
 
Agriculture, Hawkesbury Agricultural College, Richmond, N.S.W. 2753,
 
Australia]
 

Stylosanthes guianensis. Cultivares. Temperatiora. Floraci6n. Produccl6n de
 
semillas. Australia.
 

Se cultivaron pl~ntulas de Stylosanthes guianensis var. guianensis (cv.
 
Cook, Endeavour y Schofield) durante 75 dfas en fotoperiodos de 16 h y se
 
transfirieron a cabinas de ambiente controlado pars someterlas a 112 ciclos
 
fijados en dias de 12 h y a temp. constantes de 18, 21, 24 y 27°C. La ini

ciaci,n floral (16 se pr sei.,65en el cv. C~2k despu. lo 21 ciclos de dia 
corto de 12 h y fue independiente de la temp. Las temp. czlidas retrasaron
 
la IF en el cv. Schofield y Is precipitaron en el cv. Endeavour. La tasa de
 
aparici6n de nudos se relacion6 positivamente con la temp., y la fase que
 
se extiende desde la IF hasta is aparici6n de las flores se relacion6 ne
gativamente con la temp. La producci6n de espigas y el no. de fl6sculos!
 
espiga fue max. pars los cv. Cook y Endeavour a 24'C; el Ilenado del grano
 
fue independiente de la temp. por encima de los 18'C en el cv. Cook. El
 
crecimiento, is floraci6n y la producci6n de semillaE del cv. Endeavour
 
requiri6 temp. cilidas, pero el cv. Cook fue m~s versftil en su adaptaci6n
 
a os regimenes de variaci6n de temp. (Resumen del autur. Trad. por I.B.)
 
COl
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23567 ISON, R.L.; HUMPHREYS, L.R. 1984. Flowering of Stylosanthes
 

guianensis in controlled temperatures under natural photoperiod.
 
(Floraci6n de Stylosanthes guianensis en temperaturas controladas bajo
 
fotoperlodo natural). Australian Journal of Agricultural Research
 
35(2):219-228. Ingl., Res. Ingl., V% Refs., lius. [School of 
Agriculture, Hawkesbury Agricultural College, Richmond, N.S.W. 2753,
 
Australia]
 

Stylosanthes guianensis. Cultivares. Florac16n. Temperatura. Fotoperlodo.
 
Australia.
 

Se cultivaron plgntulas de Stylosanthes guianensis var. guianensis cv. Cook
 
y Endeavour en invernaderos con luz natural en Brisbane, Australia, a
 
35/30, 30/25 y 25/20°C (dia/noche), y se sembraron pars emerger a interva
los de 18 dias del 18 de ene.-11 de junio. El cv. Cook se comport6 como
 
una plants de d~a largo/dia corto, y las pl~ntulas que emergieron despugs
 
del 5 de feb. florecieron en fcrma incompleta o permanecieron en estado
 
vegetativo hasta que el expt. termin6 a mediados de oct. En el r~gimen de
 
25/20'C, Is floraci6n fue incompleta en el cv. Cook; en el cv. Endeavour is
 
floraci6n se retras6, pero se observ6 una respuesta convencional de dia
 
corto. A 35/30*C hubo inhibici6n de la floraci6n del cv. Endeavour en los
 
dias mfs cortos de mediados de invierno, lo que sugiere una respuesta este
nofotoperi6dica, pero los dias cortos se confundieron con bajos niveles de
 
radiaci6n. La duraci6n min. de Is fase desde is emergencia iasta la inl
ciaci6n floral fue de aprox. 66-70 dfas en el cv. Cook y de 40-45 dias en
 
el cv. Endeavour; la duraci6n de la fase que se extiende desde Is
 
iniciaci6n floral hasta la aparici6n de las flores se relacion6 lineal y
 
negativamente con is temp. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) COI
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23566 McIVOR, J.G. 1984. Leaf growth and senescence in Urochloa
 

mosambicensis and U. oligotricha in a seasonally dry tropical
 
environment. (Crecimiento y senescencla foliar en Urochloa mosambicencis
 
y U. oligotricha en un ambiente tropical estacionalmente seco).
 
Australian Journal of Agricultural Research 35(2):177-187. ingl., Res.
 
Ingl., 26 Refs., lius. [Commonwealth Scientific & Industrial Research
 
Organization, Division of T'-oJal Crops & Pastures, Private Mail Bag,
 
P.O. Aitkenvale, Qld. 4814, Australia]
 

Urochloa mcsambicensis. Urochloa oligotricha. Cultivares. Hojas.
 
Crecimiento. Evapotranspiraci6n. Teniperatura. Composici6n quimica. Epuca
 
seca. Australia.
 

SC oDservaron las tasas dE aparici6n, expansi6n y envejecimiento de la hoja
 
en pasturas de Urochloa mosambicenris (cv. Nixon, CPI 46876 y CPI 47167) y
 
U. oligotricha (cv. CPI 45607, CPI 47122 y CPI 47124) cultivadas durante 3
 
anos cerca de Townsville, norte de Queensland, Australia. Las tasas de
 
aparici6n y expansl6n foliar fueron mayores en U. mosambicensis que en U.
 
olipotricha, pero no hubo diferencia entre las accesiones dentro de las
 
especies. Al comienzo de la est.aci6n de crecimiento, las tasas de aparici6n
 
foliar fueron altas (aprox. 2 hojas/macolia/semana) y luego disminuyeron.
 
Los cambios semanales en la tasa de aparici6n foliar se relacionaron
 
estrechamente con los cambios en el Indice hidrico. Las hojas de U.
 
oligotricha comenzaron a envejecer antes que las de U. mosambicensis, pero
 
su tasa subsiguiente de disminuci6n fue m~s lenta. De esta manera se
 
present6 un traslape interespecifico con respecto a is duraci6n foliar. La
 
senescencia fue m6s rgpida en condiriones favorables de crecimiento y se
 
correlacion6 mis estrechamente con ei suministro de humedad que con la
 
temp. La concn. de N de !as hojas verdes disminuy6 notablemente antes de
 
que se presentara algunL muerte, pero la porci6n verde de ]as hojas siempre
 
tuvo una concn. mayor de N que la porci6n muerta a una edad similar.
 
(Resumen del autor. Trad. por I.B.) C01
 

0429
 
23580 PAYHAK, P.S.; RAt, M.P.; DEBROY, R. 1983. Seedling growth of
 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. I. Effect of shading. (Crecimiento
 
de plintulas de Leucaena leucocephala. 1. Efecto del sombrio). Indian
 
Journal of Forestry 6(1):28-31. Ingl., Res. Ingl., 10 Refs. [Indian
 
Grassland & Fodder Research Inst., Jhansi 284 003, U.P., India]
 

Leucaena leucocephala. Semilla. Germinaci6n. Crecimiento. Establecimiento.
 
Sombrio. Luz. India.
 

Se estudiaron la germinaci6n de semillas de Leucaena leucocephala, el
 
crecimiento de plantul3s y su posterior comportamiento en el campo, bajo 3
 
condiciones de sombrio (100, 45 y 20% de luz). Las plantas sembradas bajo
 
45% de luz presentaron mayor altura y MS total, lo cual ocasion6 buen
 
ustablecimiento y crecimiento despus de transplantarlas al campo. (Resumen
 
del antor. Trad. por M.M.) COI 
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23588 SHERIFF, D.W.; LUDLOW, M.N. 1984. Physiological reactions to an
 

imposed drought by Macroptilium atropurpureum and Cenchrus ciliaris in a
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mixed sward. (Reacciones fisiol6gicas a una sequla impuesta de 
Macroptilium atropurpureum y Cenchrus ciliaris en una pastura mixta) . 
Australian Journal of Plant Physiology 11(1-2):23-34. Ingl., Res. Ingl., 
17 Refs., Ilus. [Division of Tropical Crops & Pastures, Commonwealth 
Scientific & Industrial Research Organization, Cunningham Laboratory, 
St. Lucia, Qld. 4061, Australia] 

Macroptilium atropurpureum. Cenchrus ciliaris. Praderas mixtas. Sequia.
 
Riego. Requerimientos hdricos. Estr6s hidrico. Estomas. Fotosintesis.
 
Temperatura. Radiacl6n solar. Ralces. Absorcl6n de agua. Transpiraci6n.
 
Australia.
 

Se estudiaron plantas de Macroptilium atropurpureum cv. Siratro y Cenchrus
 
ciliaris cv. Bilcela en pasturas mixtas bien regadas y con sequia pars
 
investigar ia forma como sobreviven las 2 especies durante perfcdos de
 
sequia. Las tasas de fotusintesis y la eficien.ia del uso de agua
 
generalmente fueron m5s altas en C. ciliaris bien regada, en tanto que la
 
conductancia de las superficies abaxiales de las hojas fue superior en
 
Siratro bien regado. Los potenciales hidricos medios min. y diarios fueron
 
consistentemente menores en C. ciliaris que en Siratro bien regados, lo
 
cual indica una menor conductancia hidraulica en el sistema suelo-planta de
 
C. ciliaris. La fotosfntesls bruta y la conductancia de las superficies
 
abaxiales de las hojas de ambas especies disminuyeron con la reducci6n del
 
potencial hidrico, al igual que la eficiencia del uso del agua en C.
 
ciliaris. Siratro en condiciones de sequia exhibi6 un movimiento foliar
 
paraheliotr6pico, y una reducci6n en la apertura estom5tica a medio dia.
 
Pese a su mayor sensibilidad a los d6ficlts hdricos, Siratro permaneci6
 
fisiol6gicamente activo durante por lo menos una porci6n del dia, incluso
 
en el dltimo dia del ciclo de sequla cuando su potencial hidrico foliar
 
osciI6 en.re -1 XPa al amanecer y un min. de -1.8 MPa y cuando los
 
potenciales hidricos correspondientes pars C. ciliaris fueron de aprox. -4
 
MPa y aprox. -5 MPa. Siratro present6 v.i mayor potencial hidrico,
 
principalmente debido a la penetraci6n ms profunda de sun ralces y, por
 
tanto, al acceso al agua ms baja del perfil. Sin embargo, el mayor
 
potencial hidrico tambign se debi6 a la apertura de los estomas y, por
 
tanto, a ]a fotosintesis, que en Siratro en condiciones de sequia ocurri
 
s~lo en ciertos momentos del da cuando la evaporaci6n, temp. y radiacidn
 
solar eran bajas. La conductancia de las superficies abaxiales de las hojas
 
de C. ciliaris, en condiciones de sequfa, generalmente fue estable o
 
declin6 gradualmente durante el dia. C. ciliaris logr6 sobrevivir a la
 
sequia debido a su tolerancia inherente al secamiento, en tanto que Siratro
 
logr6 sobrevivir a la aequia en una pastura mixta puesto que no compiti6
 
con C. ciliaris por el agua del suelo. (Resumen del autor. Trad. por
 
EDITEC) C02
 

0431
 
23561 TEIXEIRA, J.B.; OLIVA, M.A.; CAMBRAIA, J. 1983. Eficiencia no uso
 

da agua em leguminosas forrageiras submetidas a deficit hidrico.
 
(Eficiencia en el uso de agua en leguminosas forrajeras sometidas a
 
estr~s hidrico). Revista Ceres 30(172):463-470. Port., Res. Port.,
 
Ingl., 13 Refs., llus. [Centro Nacional de Recursos Gen~ticos, Empresa
 
Brasileira de Pesquisa Agropecuria, Caixa Postal 10.2373, 70.770
 
Brasilia-DF, Brasil]
 

Centrosema pubescens. Centrosema brasilianum. Galactia striata. Cajanus
 
cajan. Leucaena leucocephala. Neonotonia wightii. Estr6s hidrico. Sequfa.
 
Resistencia. Absorci6n de agua. Transpiraci6n. Fotosintesis. Hojas. Brasil.
 

En un expt. de invernadero se compar6 la resistencia a la sequia de
 
Galactia striata, Cajanus cajan, Neonotonia wightii, Leucaena leucocephala,
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Centrosema brasilianum y C. pubescens. Todas las especies mostraron una
 
redtcci6n progresiva tanto en la tasa de fotosintesis como en Is de
 
transpiraci6n, en funci6n del contenido relativo de agua en las hojas. Con
 
estr~s hfdrico moderado, los efectos fueron mfs pronunciados en la
 
transoiracidn que en Is fotosintesis, mientras el estr6s severo tuvo
 
efectos opuestos. A medida que disminufa Is tasa de transpiraci6n,
 
aumentaba la eficiencia en el uso del agua en C. pubescens, C. brasilianum
 
y L. leucocephala, indicando que estas especies podrian soportar mejor la
 
deficiencia de agua. Por otra parts, C. cajan y N. wightii tuvieron puntos
 
de compensacin mfs bajos y menores contenidos relativos de agua, lo que
 
sugiere una mayor tolerancia a Is deshidrataci6n. C. cajan y E. striata
 
presentaron mayor fotosintesis neta y menor sensibilidad del aparato
 
fotosint~tico al estr~s hidrico. (Resumen del autor. Trad. por I.E.) C02
 

0432
 
23130 WHITEMAN, P.C.; SEITLHEKO, M.; SIREGAR, M.E.; CHUDASAMA, A.K.;
 

JAVIER, R.R. 1984. Short-term flooding tolerance of seventeen
 
commercial tropical pasture legumes. (Tolerancla a la inundaci6n a
 
corto plazo de diecisiete leguminosas forrajeras tropicales
 
comerciales). Tropical Grasslands 18(2):91-96. Ingl., Res. Ingl., 12
 
Refs. [Dept. of Agriculture, Univ. of Queensland, St. Lucia, Qld. 4067,
 
Australia]
 

1(acroptilium lathyroides. Desmodium intortum. Desmodium heterophyllum.
 
lueraria phasooloides. Lotononis bainesii. Trifolium semipilosum. Vigna
 
Ititeola. Stylosanthes guianensis. Macroptilium atropurpureum. Calopogonium
 
mucunoides. Macrotyloma axillare. Lablab purpureus. Neonotonia wightii.
 
D.smodium uncinatum. Cassia rotundifolia. Vigna parkeri. Centrosema
 
pubescens. Inundaci6n. Tolerancia. Estomas. Crecimiento. Australia.
 

Se estudi6 Is tolerancia a la inundaci6n de 17 cv. comerciales de legumino
sas forrajeras tropicales. Las plantas se cultivaron en macetas y se divi
dieron en 2 grupos: uno de ellos recibi6 riego hasta la capacidad de campo
 
(testigo), y el otro se coloc6 en recipienes de 20 . de capacidad, a los
 
cuales se aplic6 agua hasta cubrir 15 cm del tallo, para las especies erec
tas, y 5 cm para las postradas. La inundaci6n se suspendi6 a los 10 y 21
 
dias y las plantas se cosecharon 7 dias despu6s. Macroptylium lathyroides y
 
Desmodium intortum fueron las especies m~s tolerantes a la inundaci6n. En
 
la mayorla de los casos M. lathyroides creci6 mejor en condiciones de inun
daci6n, produciendo mayor peso, incluso de los n6dulos. El grupo de las
 
leguminosas m5s postradas, Desmodium heterophyllum, Lotononis bainesii y
 
Trifolium semipilosum, sigui6 en tolerancia a la Inundaci6n. Todas ellas
 
presentaron ralces adventicias medianas a largas. El tercer grupo (4 espe
cies) present6 ralces severamente debilitadas pero todas las especies
 
sobrevivieron; el 6itimo grupo (7 especies) tuvo una tolerancia deficiente
 
y las plantas murieron en un lapso de 7-10 dias. (Resumen del autor. Trad.
 
por M.M.) C02
 

C03 Nutrici6n de is Plants
 

0433
 
23804 CHANTKAM, S.; EDWARDS, D.C.; ASHER, C.J. 1984. Response of selected
 

tropical pasture legumes grown in flowing nutrient culture to constant
 
solution phosphorus concentrations. 2. The rate of phosphorus absorption
 
and its relation to growth. (Respuesta de algunas leguminosas forrajeras
 
tropicales seleccionadas en cultivo de soluci6n nutritiva fluyente a
 
concentraciones constantes de f6sforo en soluci6n. 2. Tasa de absorci6n
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de f6sforo y su relaci6n con el crecimiento). Thai Journal of Agri
cultural Science 17(l):29-40. Ingl., Res. Ingl., 15 Refs. [Dept. of
 
Agronomy, Kasetsart Univ., Bangkok 10900, Thailand]
 

Stylosanthes humilis. Stylosanthes guianensis. Macroptilium atropurpureum.
 
Macroptilium lathyroides. Centrosema pubescens. Desmodium intortum.
 
Neonotonia wightii. Absorci6n de nutrimentos. P. Crecimiento. Contenido de
 
P. Nutrici6n vegetal. Raices. Rendimiento. Tailandia.
 

Se informa sobre las tasas prom. de absorc16n, la capacidad de absorci6n de
 
las ralces y la utilizaci6n de P de 7 leguminosas forrajeras tropicales
 
cultivadas en un amplio rango de concn. constantes de P en soluci6n
 
(0.06-264 micromolar). Las tasas de absorci6n de todas las especies se
 
incrementaron con el aumento de concn. de P en soluci6n. Stylosanthes
 
guianensis cv. Endeavour, S. humilis y Desmodium intortum presentaron
 
mayores tasas prom. de absorci6n de P que las otras especles de leguminosas
 
estudiadas. La mayor eficiencia de absorci6n de P de S. gulanensis y S.
 
humilis a bajas conc. de P en soluci6n concuerda con la habilidad de estas
 
especies para crecer satisfoctoriamente en suelos con bajo suministro de P.
 
Las plantas de Centrosema pubescens utilizaron m5s eficientemente el P que
 
las otras especies de leguminosas en todas las conen. de P en soluci6n.
 
(Resumen del autor. Trad. por I.B.) C03
 

0434
 
22834 CLARKSON, D.T.; SMITH, F.W.; VANDEN BERG, P.J. 1983. Regulation of
 

sulphate transport in a tropical legume, Macroptilium atropurpureum, cv.
 
Siratro. (Regulaci6n del transporte de sulfato en una leguminosa
 
tropical, Macroptilium atropurpureum cv. Siratro). Journal of
 
Experimental botany 34(148):1463-1483. Ingl., Res. ingl., 40 Refs.,
 
flus. [ARC Letcombe Laboratory, Wantage, OX 12 9JT, Great Britain]
 

Macroptilium atropurpureum. S. Translocaci6n. Deficiencias. Nutrici6n
 
vegetal. Absorci6n de nutrimentos. Ralces. hojas. Metabolismo. Australia.
 

Cuando se suprimi6 la fuente externa de sulfato a plantas j6venes de 
Macroptilium atropurpureum cv. Siratro (plantas-S), el crecimiento de los 
brotes y ralces continu6 a una tasa comparable a la de aquellas plantas con 
un buen suministro de sulfato (testigo), durante 3 y 5 dias, resp. Por lo 
tanto, ocurri6 diluci6n del S interno y se present6 Is redistribuci6n de 
este elemento entre fuentes inorg~nicas y org~nicas y entre ralces y hoJas 
ms j6venes. A~n cuando la deficiencia de S limit6 el crecimiento, las 
plantas presentaban el 16% de su contenidc total de S en formc de sulfato, 
pero la mayor parte fue retenida en las hojas viejas y redistribuidas len
tamente a las zonas de crecimiento. La capacidad de absorci6n de sulfato 
aument6 en las ralces de las plantas-S inmediatamente despu~s de que se lea 
supriii621a fuente externa de sulfato. Dentro de 24 h la absorci6n de 0.25 
mol/m SO4 , fue 5 veces mayor en relaci6n con las ralces testigo. Se al
canz6 Ia capacidad max. de incremento despugs de 2-3 dias de estr~s cuando 
el V del sistema 1 fue 1948 nmol/h/g de peso fresco de ralces en plan
tas-Pa de 337 nmol/h/g de peso fresco en plantas testigo. El K para el 
sistema 1 no cambi6 significatlvamente con la deficiencia de 1, siendo 
entre 5-8 micromolar en ambos grupos de plantas. La absorci6n de cisteina-L 
no fue estimulada por la deficiencia de S. Hubo una correlaci6n positiva 
estrecha entre Is tasa de creclmiento de la plants y la tasa a la cual la 

capacidad de absorci6n de S fue incrementada a travs de Is supresi6n del 
sulfato de los cultivos en soluci6n. Cuando las plantas-S se colocaron Ie 
nuevo en la soluci6n que contenta sulfato, su capacidad para absorber So4
 
disminuyo hasta el nivel de los testigos en 24 h. Se encontro tambin una
 
marcada disminuci6n en la capacidad de absorci6n cuando las plantas-S se
 
trataron con cisteina-L, pero no hubo un efecto inmediato con metionina.
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Las ralces de estas especies parecen tener un siste muy activo para
 
degradar cisteina-L a sulstoi el 30% de la cisteina-S absorbida pot las 
ralces fue recuperada en SO4 despugs de 20 min. 6 2 h de incubaci6n. En 
contraste, las ralces tuvieron una capacidad muy d6bil para reducir el 
sulfato. Cuando parte del sistema radical permaneci6 en la soluci6n sin 
sulfato, hubo un aumento en la absorci6n de sulfato a trav6:3 de otras 
partes, las cuales fueron ampliamente abastecidas de sulfato (ejemplo de 
absorci6n compensatoria). La respuesta a la deficiencia de S es especifica 
y no hubo interacciones positivas entre la deficiencia de S y la absorci6n 
de fusfato o de deficiencia de P y la absorci6n de sulfato. Se discuten 
los resultados en relaci6n con el estrecho control de la absorci6n de 
sulfato por ia concn. interne de sulfato, la redistribuci6n de f3rmas de S 
durante estr~s y la movilidad del sulfato en el iloema. (Resumen del autor. 
Trad. por C.L.) C03 

0435
 
23830 COOK, B.G.; MULDER, J.C. 1984. Responses of nine tropical grasses
 

to nitrogen fertilizer under rain-grown conditions in south-eastern
 
Queensland. 2. Concentrations and uptakes of nitrogen, phosphorus and
 
potassium in plant tops. (Respuestas de nueve gramineas tropicales al
 
nitr6geno fertilizante en condiciones de temporal en el sudeste de
 
Queensland. 2. Concentraciones y absorciones de nitr6geno, f6sforo y
 
potasio en las partes a6reas de las plantas). Journal of Experimental
 
Agriculture and Animal Husbandry 24(126):415-420. Ingl., Res. Ingl., 12
 
Refs., Ilus. [Dept. of Primary Industries, P.O. Box 395, Gympie, Qld.
 
4570, Australia]
 

Pennisetum clandestinum. Digitaria decumbens. Setaria sphacelata. Panicum
 
maximum. Chloris gayana. Brachiaria deeumbens. Paspalum plicatulum.
 
Cultivares. Fertilizantes. N. Absorci6n de nutrimentos. P. K. Contenido de
 
minerales. Materia seca. Nutrici6n vegetal. Rendimiento. Clima. Australia.
 

Se determinaron las concn. de N, P y K en las partes a6reas de 9 gramineas
 
tropicales cosechadas cada 4 semanas y fertilizadas con N en 10 ocasiones,
 
a intervalos de 8 semanas. El N se aplic6 en 3 tasas 25, 50 y 100 kg/ha
 
(N25, N50, NI00), en cada ocasi6n. Las gramineas fueron cultivadas sin
 
riego y sin pastoreo, en un lugar cerca de Gympie, Australia, con una
 
precipitaci6n prom. anual de 1160 mm. En general la concn. de N en las
 
partes agreas aumenc6 y la de K disminuy6 con una mayor aplicaci6n de N.
 
Las concn. de P fueron constantes en N25 y N50, puro fueron menores en
 
NIO0. La mayor concn. media de N (2.4%) se present6 en Pennisetum
 
clandestinum cv. Whittet, y la menor (1.9%) en Chloris gayana cv. Callide y
 
Katambora; se presentaron concn. intermedias en Digitaria decumbens,
 
Setaria sphacelata var. sericea cv. Narok, Panicum maximum cv. Gatton y
 
Makueni, Brachiaria decumbens cv. Basilisk y Paspalum plicatulum cv. Bryan.
 
La mayor concn. de P se present6 en Whittet (0.38%) y la menor en Bryan 
(0.25%). La mayor concn. de K se present6 en Whittet (2.53%) y Narok 
(2.29%) y la menor en Katambora (1.48%). Se discuten las implicaciones de 
estas concn. y las absorciones de nutrimentos calculadas en relaci6n con la 
nutrici6n animal y vegetal. (Resumen del autor. Trod. por I.B.) C03 

0436
 
23591 KARACHI, M.K. 1979. The effect of phosphorus on growth of four
 

tropical pasture legumes. (Efecto del f6sforo en el crecimiento de
 
cuatro leguminosas forrajeras tropicales). East African Agricultural and
 
Forestry Journal 44(4):312-317. Ingl., Res. Ingl., 14 Refs.
 

Neonotonia wightii. Stylosanthes guianensis. Trifolium semipilosum.
 
Psophocarpus tetragonolobus. Fertilizantes. P. Crecimiento. Nodulaci6n.
 
Fijaci6n de N. Contenido de N. Rendimiento. Materia seca. Kenia.
 

10 



Se realizaron expt. de invernadero para investigar el efecto del P (0, 30
 
y 60 kg/ha) en el crecimiento de 4 leguminosas forrajeras tropicales:
 
Glycine (Neonotonia) wighii cv. Tinaroo, Stylosanthes guianensis cv.
 

Endeavour, Trifolium semipilosum y Psophocarpus tetragonolobus. El aumento
 
de lts niveles de P promovi6 Is formaci6n de n6dulos, su peso y tamafio, el
 
contenido de N y el rendimiento de MS. La mayor respuesta se obtuvo en N.
 
wightii y la menor en S. guianensis, con excepcin del rendimiento de MS.
 
Se puede lograr un buen establecimiento de S. guianensis y P.
 
tetragonolobus con la aplicaci6n de 30 kg de P/ha, pero 1. semipilosum y N.
 
wightii (particularmente is Oltima) requieren hasta 60 kg de P/ha. (Resumen
 
del autor. Trad. por M.M.) C03
 

0437
 
23552 McIVOR, J.G. 1984. Phosphorus requirements and responses of tropical
 

pasture species: native and introduced grasses, and introduced legumes.
 

(Requerimientos de f6sforo y respuestas de especies forrajeras tropics
leas: gramineas nativas e introducidas y leguminosas introducidas).
 
Australian Journal of Experimental Agriculture and Animal Husbandry
 
24:370-378. Ingl., Res. Ingl., 34 Refs., flus. [Commonwealth Scientific
 
& Industrial Research Organization, Division of Tropical Crops &
 
Pastures, Davies Laboratory, Private Mail Bag, P.O. Aitkenvale, Qld.
 
4814, AusLraia&
 

Bothriochloa pertusa. Chloris barbata. Chrysopogon fallax. Digitaria
 
ciliarls. Heteropogon contortus. Praderas naturales. Andropogon gayanus.
 
Cenchrus ciliaris. Chloris gayana. Dichanthium annulatum. Paspalum
 
plicatulum. Urochloa oligotricha. Urochloa mosambicensis. Macroptilium
 
atropurpureum. Stylosanthes hamata. Stylosanthes scabra. Introducciones.
 

Requerimientos ed~ficos. P. Fertilizantes. Nutrici6n vegetal. Contenido de
 
P. Rendimiento. Materia seca. Australia.
 

Se cultivaron en macetas con suelo deficiente en P y con diversas dopis de
 
P adicionado, plaritas de 5 gramineas nativas (Bothriochloa pertusa, Chloris
 
barbata, Chrysopogon fallax, Digitaria ciliaris y Heteropogon contortus), 8
 

grsmfneas introducidas (Andropogon gayanus CPI 57497, Cenchrus ciliaris cv.
 
Biloela, Chloris gaysna cv. Callide, Chrysopogon sp. CPI 52213, Dichanthium
 
annulatum CPI 50819, Paspalum plicatulum cv. Rodd's Bay, Urochloa
 
oligotricha CPI 47122 y U. mosambicensis CPI 46876) y 3 leguminosas
 

introducidas (Macroptilium atropurpureum cv. Siratro, Stylosanthes hamata
 
cv. Verano y S. scabra cv. Seca). Se compararon sus requerimientos y
 
respuestas al P. Las 2 especies de Stylosanthes fueron las que menos
 
respondieron entre todas. Entre las gramineas, las de menores respuestas
 

fueron C. fallax, A. gayanus y B. pertusa, y las de mayores respuestas
 
fueron . ciliaris, C. rayana y D. annulatum. Los aumcntos en rendimiento
 
cuando se aplic6 P se debieron principalmente a los aumentos en el no. de
 
macollas, con aumentos menores en la tasa de aparici6n foliar y tamaflo de
 
is hoja. D. ciliaris, U. oligotricha y C. barbata requirieron menos
 
adiciones de P para alcanzar casi sus max. rendimientos que 1o que
 
requirieron las demos especies. B. pertusa y D. annulatum requirieron las
 
mayores dosis de P. Las concn. criticas de P en partes areas enteras a los
 
35 dias (etapa inmediata de prefloraci6n) oscilaron entre 0.20% en C.
 
ciliaris y 0.39% en S. hamata. En t~rminos globales, las concn. criticas de
 
P en partes a~reas enteras fueron similares a las de las hojas m5s j6venes
 
expandidas. Cuando las especies se agruparon con base en sus requerimientos
 
de P en el campo, los grupos se relacionaron m~s estrechamente con su
 

capacidad de respuesta al P aplicado que a la cantidad de P aplicada
 
requerida pars obtener casi el max. rendimiento. Las erpecies tolerantes a
 

las condiciones de bajo P (p.eJ., Stylosanthes) dieron menores respuestas
 
que las especies m~s tolerantes (p.ej., D. ciliaris y U. mosambicensis).
 
(Resumen del autor. Trad. por EDITEC) C03
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0438
 
23577 RAYMENT, G.E. 1983. Prediction of response to sulfur by established
 

Siratro/grass pastures in south-eastern Queensland. (Predicci6n de in
 
respuesta al azufre por pasturas establecidas de Siratro/g:amfneas en el
 
sudeste de Queensland). Australian Journal of Experimental Agriculture
 
and Animal Husbandry 23(122):280-287. Ingl., Res. Ingl., 16 Refs., Ilus.
 
[Dept. of Primary Industries, Agricultural Chemistry Branch, Meiers
 
Road, Indooroopilly, Qld. 4068, Australia]
 

Macroptilium atropurpureum. Praderas mixtas. Fertilizantes. S. Rendimiento.
 
Composici6n quimica. Materia seca. Fertilidad del suelo. Contenido de
 
minerales. Absorci6n de nutrimentos. Australia.
 

En expt. de campo realizados durante un perlodo de 4 afios en el sudeste de
 
Queensland, Australia, en condiciones de temporal, se evaluaron las
 
respuestas en MS de las espeices componentes de 18 pastures comerciales
 
establecidas de Macroptilium atropurpureum cv. Siratro-gramineas a la
 
aplicaci6n superficial de yeso (0 6 25 kg de S/ha) para establecer 
criterios de diagn6stico pare la evaluaci6n del nivel de S, relacionando 
los rendimientos de las pastures con caracteristicas agron6micas y pruebas 
quimicas de suelos y plantas. Las respuestas bengfices al yeso fueron 
peque6as (max. del 32% on Siratro) y se restringieron a menos del 25% de 
las localidades, en tanto que en las localidades desventajoLias (28% del 
total), los rendimientos de las gramineas fueron afectados m~s severamente 
que los de Siratro. No fue posible predecir estos efectos con base en la 
historia pasada de fertilizaci6n con S, el % de Siratro en Ia pastura o la 
edad de la misma. Las correlaciones significativas entre los rendimientos 
relativos de Siratro (100 x rendimiento sin S/rendimiento con S apliceado, 
atenuado a 100 para ajuste del modelo) y tanto el sulfato del suelo como 
las concn. de S cn la plants confirmaron el valor dc predicci6n de estos 
datos de lab. Para Siratro, la mejor predicci6n de la capacidad de 
re~puesta la suministr6 l concn. de S, ya sea en partes a6reas enteras 
(R = 0.65) o muestras de diagn6stico (tejidcys apicales de tallos haste il 
quinta o sexta hoja totalmente expandida (R = 0.65). El valor critico 
pare las muestras de diagn6stico fue de 0.16% de S, en tanto que pare 
partes a6reas completas de Siratro el valor vari6 con el modelo matemftico 
entre 0.13-0.15% de S. El sulfato extraible por fosfato fue la prueba de 
suelo mAs efectiva, pero independientemente de la profundidad del muestreo, 
respondi6 por menos del 50% de la variaci6n en los rendimientos relativos 
de Siratro. Ya sea que le muestra se tomara a 0-10 cm 6 a 0.90 cm, pare el 
componente Siratro se obtuvo un rango critico de 3-5 ppm de sulfato 
extraible por fosfato. Los rendimientos relativos de gramineas y de 
pastura total no se correlacionaron con las pruebas qufmicas empleadas. 
(Resumen del autor. Trad. por EDITEC) C03 

V~ase edemas 	 0440 0441 0447 0542 0544 0592 0597
 
0600 0603 0604
 

C04 Composici6n Qulmica, Metodologia y Anflisis
 

0439
 
23831 MIYAZAWA, M.; PAVAN, M.A.; BLOCK, M.F.M. 1984. Determination of Ca,
 

Mg, K, Mn, Cu, Zn, Fe, and P in coffee, soybean, corn, sunflower, and
 
pasture grass leaf tissues by a H1CI extraction method. (Determinaci6n de
 
Ca, Mg, K, Mn, Cu, Zn, Fe y P en tejidos foliares de cafg, soya, arroz,
 
girasol y de gramineas forrajeras mediante un m~todo de extracci6n con
 
HCI). Communications in Soil Science and Plant Analysis 15(2):141-147.
 
Ingl., Res. Ingl., 8 Refs. [Inst. Agronomico do Paran6, Caixa Postal
 
1331, 86.100 Londrina-PR, Brasil]
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Panicum maximum. Brachiaria decumbens. Contenido de minerales. Anglisis
 

quimico. Hojas. Brasil.
 

Se compararon los anglisis quimicos para determinar Ca, Mg, K, Cu, Fe, Mn y
 

Zn de tejido foliar digerido en 9cido HNO 3-HC10 4 , con los anhlisis de
 

tejido follar extraldos con H1CI. Se utilizaron tejidos foliares de cafg,
 

soya, maiz, girasol y gramineas forrajeras (Panicum maximum y Brachiaria
 

decumbens) cultivados en el Estado de Parang, Brasil. Los anglisis quimicos
 

de Ca, Mg, K, Cu, Mn y Zn fueron esencialmente idgnticos en los
 

procedimientos de digesti6n y extracci6n. Sin embargo, el procedimiento de
 

extracci6n con HCI recuper6 un 69 y 50%, resp., del P y del Fe
 

mineralizados con is digesti6n de HNO3 -HCIO. Se recomienda el
 

procedimiento de extracci6n con HCI para anglisis rutinarios por su
 

simplicidad, bajo costo y caracteristicas de seguridad. (Resumen del autor.
 

Trad. por I.B.) C04
 

V~ase adem~s 0608
 

D00 AGRONOMIA
 

0440
 

23870 MENDOZA, R.C. 1984. Highlights of research into the use of Leucaena
 

for forage in the Philippines. (Avances de is investigaci6n en el usao de
 

Leucaena leucocephala para forraje en Filipinas). In Food and Fertilizer
 

Technology Center for the Asian and Pacific Region. Asian pastures:
 

recent advances in pasture research and development in southeast Asia.
 
4
 

Taiw-n, Republic of China. FFTC Book Series no.25. pp.114-13 . Ingl., 19
 
Refa., Ilus.
 

Leucaena leucocephala. Intervalo de corte. Altura de corte. Rendimiento.
 

Materia secs. Contenido de proteinas. Producci6n de forraje. Fitomejora

miento. H1bito de crecimiento. Hibridos. Cultivates. Mimosina. Hojas. Fer

tilidad del suelo. pit. Producci6n de semillas. Imperata cylindrica.
 

Praderas mixtas. Capacidad de carga. Nutrici6n animal. Filipinas.
 

Se llev6 a cabo un programa de investigaci6n sobre Leucaena leucocephala en
 

Filipinas entre 1972-82, el cual incluy6 las greas de agronomia, fitomejo

ramiento y gengtica, bioqufmica, suelos y nutrici6n de plcntas, bacter~olo

gla, tecnologla y producci6n de semillas, nutrici6n animal y utilizaci6n,
 

energla, procesamiento y utilizaci6n de is madera, silvicultura y socioeco

nomia. En expt. agron6micos sobre intervalos y alturas de corte se obtu

vieron hasta 24 t de MS/ha/afo y rendimiento de PC de 5.3 kg/ha/afio. Se 

presentan datos de costos de labores de producci6n de 1 t de MS o de PC 

segfn is frecuencia de corte. Los trabaJos de fitomejoramiento se concen

traron en var. de alto rendimiento y bajo contenido de mimosina. Se pre

sentan los contenidos de mimosina, carotenos totales y proteins de accesio

nes e hibridos seleccionados de L. leucocephala. En los estudios de suelos
 

y nutrici6n de plantas se encontr6 que el Ca disponible tuvo Is mejor
 

correlaci6n con los rendimientos de MS. Las investigaciones sobre produc

ci6n y tecnologla de semillas se enfocaron b~sicamente hacia el aumento de
 

is germinaci6n y is obtenci6n de un establecimiento mAs r5pido mediante
 

ticnicas de escarificaci6n de las semillss; al respecto, se demostr6 que el
 

tratamiento con agua caliente a 80C durante 3 min produce Is mejor germi

naci6n en condiciones de campo. Se presentan datos sobre aumentos de is
 

capacidad de carga de bovinos en praderas de Imperata cylindrica asociadas
 

con L. leucocephala. (Resumen por M.M.) D00
 

V~ase adem~s 0419 0501 0560 0577 0583
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DOI Suelo, Riego, Clima y Fertilizaci6n
 

0441
 
23537 BATAGLIA, O.C.; BERTON, R.S.; 
 CAMARGO, O.A.; VALADARES, J.M.A.S.
 

1983. Residuos organicos como fontes de 
nitrogenio para capim-braquia
ria. (Residuos org~nicos como fuentes 
de nitr6geno para Brachiaria

decumbens). Revista Brasileira de Ciencia do Solo 
7(3):277-284. Port.,

Res. Port., Ingl., 11 Refs., Ilus. 
[Inst. Agronomico, Caixa Postal 28,
 
13.100 Campinas-SP, Brasil]
 

Brachiaria deeumbens. 
Abonos. N. Estigrcol. Rendimiento. Materia seca.
 
Contenido de minerales. Absorci6n de nutrimentos. Brasil.
 

Se compar6 el comportamiento de diversos residuos orgfnicos como fuentes de

N, con fertillzantes minerales, utilizando Brachiaria decumbens como planta

indicadora. Las plantas crecieron 
en macetas que contenfan 3 1 de un suelo
 
podz6lico rojo-amarillo donde se aplicaron 1000 mg de N/maceta como nitrato
 
de amonio o como residuos org~nicos: residuos de vino seco, lodo de cafe
rias, torta de aceite de ricino, torta de filtrado de bagazo de azricar,

nenffar molido y gallinaza. 
Se cort6 la parte agrea de las plantas 6 veces
 
en forma consecutiva y se midieron la producci6n de MS y el+ conttnido de

nutrimentos. El suelo se analiz6 con respecto a N-NO-3, N-NH1 
, N total, C
 
organico y conductividad elgctrica. MS
Se obtuvo el mayor rend~miento de 

cuando se aplic6 el fertilizante inorglnico en 5 fracciones de 200 mg. 
Los
 
residuos org~nicos que produjeron el mayor crecimiento de Ia plants fueron
 
la torta de aceite de ricino y la gallinaza, en tanto que los residuos de

vino seco y Is torts de filtrado de bagazo de azOcar fueron menos 
eficien
tes. La utilizaci6n de residuos de vino 
seco y harina de nenffar molido
 
redujo el crecimiento de las plantas como consecuencia del desequilibrio en
 
las relaciones K/Ca y debido a Is alta absorci6n de Cl por las plantas. La

eficiencia de absorci6n de N fue mayor con 
los residuos cuya liberaci6n de
 
N era rfpida, en particular, la 
torta de aceite de ricino y nenffar molido.

El contenido de N-NO-3 del suelo se 
redujo notablemente en todos los 
tra
tamientos en presencia de las plantas. Las macetas 
sin plantas, incubadas
 
con los mismos residuos, presentaron m~s N-NO3 pero sus contenidos de
 
N-NH4 

+3, N total y C fueron muy similares a los de las maceta' con plantas.

(Resuiien del autor. Trad. por I.B.) D01
 

0442

23829 
 COOK, B.G.; MULDER, J.C. 1984. Responses of nine tropical grasses


to nitrogen fertilizer under 
rain-grown conditions in south-eastern
 
Queensland. 
1. Seasonal dry matter productivity. (Respuestas de nueve
 
gramineas tropicales al nitr6geno fertilizante en condiciones de tempo
ral, 
en el sudeste de Queensland. I. Productividad estacional de materia
 
seca). Australian Journal of Experimental Agriculture and 
Animal
 
Husbandry 24(126):410-414. Ingl., 
Res. Ingl., 12 Refs., Ilus. [Dept. of
 
Primary Industries, P.O. Box 395, Gympie, QId. 4570, Australia]
 

Pennisetum clandestinum. Digitaria decumbens. Setaria 
sphacelata. Panicum
 
maximum. Chloris gayana. Brachiaria 
 decumbens. Paspahum plicatulum.

Cultivares. Fertilizantes. N. Rendimiento. Materia 
seca. Epoca seca. Epoca
 
lluviosa. Precipitaci6n. Crecimiento. Australia.
 

Se fertilizaron 9 gramneas tropicales 
con 25, 50 y 100 kg de N/ha (N25,

N50 y NIO0, reasp.) en 10 ocasiones a intervalos de 2 meses. No se aplic6 N
 
cuando las condiciones fueron muy frias y/o secas pars el crecimiento de Is
 
pastura. Se tomaron muestras (mayores de 10 
cm de altura) a intervalos de
 
4 semanas para calcu.ar el rendimiento de MS. Los 
patrones de crecimiento
 
de todas las gramineas fueron similares, con un max. de estaci6n clhida y

un min. de estaci6n fresca. Los tratamientos de N no alteraron mucho el
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patr6n de crecimiento, adn cuando todas las especies mostraron una respues
ta de rendimiento al aumento de los niveles de N. Los rendimientos acumu
lativos de MS de Chloris gayana cv. Callide y Katambora, Setaria sphacelata
 
var. sericea cv. Narok, Digitaria decumbens y Panicum maximum cv. Makueni
 
no difirieron con N25 (P < 0.05), produciendo cada uno cerca de 10 t/ha. 
Esto excedi6 significativamente las 5 t/ha de Pennisetum clandestinum cv.
 
Whittet v P. maximum cv. Gatton. El mismo grupo de rendimiento alto produjo
 
15-16 t/ha con N50, mientras que Gatton y Whittet rindieron 11.4 y 8.4
 
t/ha, resp. Con NIOO, Callide, Katambora y Makueni fueron las gramineas de
 
mayor rendimiento (24-26 t/ha) y Whittet is de menor rendimiento (15 t/ha).
 
Brachiaria decumbens cv. Basilisk y Paspalwa plicatulum cv. Bryan murieron
 
antes de las cosechas finales. Se discute la respuesta de las especies en
 
t~rminos del iacremento del rendimiento de MS/unidad de N aplicado. (Resu
men del autor. Trad. por I.B.) D0
 

0443
 
23593 HERNANDEZ, M.; CARDENAS, M. 1984. Respuesta de Is hierba guinea
 

(Panicum maximum Jacq) a is fertilizaci6n fosf6rica. Pastos y Forrajes
 
7(l):83-94. Esp., Res. Esp., Ingl., 16 Refs., Ilus. [Estaci6n
 
Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzcs, Cuba]
 

Panicum maximum. Fertilizantes. P. Rendimiento. Materia seca. Epoca seca.
 
Epoca lluviosa. Siembra. Contenido de P. Cuba.
 

Se emple6 un diseic de bloques al azar con arreglo factorial y 4 repeticio
nes pars estudiar 3 nivmles de P (0, 75 y 150 kg/ha) y varias frecuencias 
de distribuci6n del fertilizante (aplicaci6n en la siembra, e1 la siembra y 
cada 2 afos, no aplicaci6n en la siembra sino cada 2 aios) en Panicum 
maximum, en un suelo ferralitico roJo compactado. A todas las parcelas se 
lea aplic6 400 kg de N/ha/ao fraccionado por corte y 400 kg de K/ha/afio en 
2 aplicaciones. El mayor rendimiento acumulado (84.2 t de MS/ha) en los 5 
afios se alcanz6 con el nivel de 75 kg de P/ha aplicado cada 2 afios despugs 
de que el pasto se encontraba establecido, pero el mismo no difiri6 signi
ficativamente del resto de los tratamientos estudiados. El contenido de P 
se increment6 con los niveles aplicados del fertilizante f6sforico, obte
nigndose 0.18, 0.21 y 0.24% para 0, 75 y 150 kg de P/ha, resp., en la 6poca 
lluviosa, y 0.18, 0.21 y 0.23% para los mismos niveles en la 6poca seca. 
Para sustituir las extracciones que el pasto hace de P, debe aplicarse este 
elemento una vez cada 2-3 afios a pesar de no encpntrarse incrementos signi
ficativos en el rendimiento de MS. (Resumen del autor) D01
 

0444
 
20308 MICHELIN DE P., A.; RAMIREZ P., A.; ESCOBAR L., G. 1975. La ferti

lizaci6n del pasto angleton en el Valle del Patfa y su efecto en la
 
producci6n de carne. Tewss de Orientaci6n Agropecuaria 76:2-7. Esp., 3
 
Refs.
 

Dichanthium aristatum. Fertilizantes. P. N. Producci6n de forraje. Cortes.
 
Capacidad de carga. Colombia.
 

Se realiz6 un estudio para determinar Is influencia de diferentes dosis de
 
N en el rendimiento de forraje de Dichanthium aristatum, sus requerimientos
 
de P y la frecuencia de aplicaci6n m~s apropiada. El ensayo se llev6 a cabo
 
en la hacienda El Limonar, del Fondo Ganadero del Cauca (Colombia), locali
zada en la zona del "Estrecho", en la parte plana del Valle del Patia; 6sta
 
se encuentra a 600 m.s.n.m., con temp. media de 27C y precipitaci6n prom.
 
de 1300 mm. El suelo tiene un pH de 5.8, MO 3.8%, y 8.0, 2.9, 0.18 y 0.24
 
meq de Ca, Mg, K y Na/i00 g de suelo, resp. Se aplicaron 0, 100 y 200 kg de
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P/ha, y 0 y 50 kg de N/ha, utilizando urea y superfosfato triple como fuen
tes, resp. El N se aplic6 despugs de cada corte y el P al inicio del
 
ensayo; tambign se aplic6 uniformemente 50 kg de K/ha. Segn los resul
tados obtenidos, la aplicaci6n de N aument6 significativamente la produc
ci6n de forraje, pero el efecto del P no fue tan evidente como se esperaba.
 
El aumento prom. de forraje seco con respecto al testigo fue de 1.31. 0.38
 
y 0.57 t/ha/corte (7 cortes en 20 meses) con la aplicaci6n de 50 kg de N,
 
100 y 200 kg de P/ha, resp. El efecto del P en la producci6n de forraje
 
seco fue mayor cuando se aplic6 a raz6n de 100 kg/ha, obtenigndose 26.60 kg
 
de forraje/kg de P aplicado. Con 200 kg de P/ha, la producci6n de forraje
 
sEco fue de 19.85 kg de forraje/kg de P aplicado. Seg~n un clculo te6rico
 
de la capacidad de carga/ha con base en la producci6n de forraje seco, hubo
 
una diferencia significativa de 1.5 animales/ha m5s debido a la fertiliza
ci6n, lo cual puede Tepresentar un margen satisfactorio de rentabilidad.
 
(Resumen por M.M.) D01
 

0445
 
21842 PARETAS, J.J. 1979. Influencia de la fertilizaci6n y la especie en
 

la nroducci6n de pastos. In Reuni6n de la Asociaci6n Cubana de Produc
ci6n Animal, 2a., La Habana, Cuba, 1979. Mesa redonda; sistema de explo
taci6n del pasto para lograr m~s altos rendimientos. La Habana, Cuba.
 
pp.18-29. Esp., 18 Refs.
 

Cynodon dactylon. Chloris gayana. Digitaria decumbens. Panicum maximum.
 
Fertilizantes. N. Rendimiento. Materia seca. Absorci6n de nutrimentos.
 
Suelos. Corte. Pastoreo. Esti6rcol. Cuba.
 

Con base en datos exptl. obtenidos en Cuba, se analizan los efLrtos del uso
 
de fertilizantes nitrogenados y de las especies en la producci6n de forra
je. Al comparar datos de varios expt. realizados on Las Tunas, se demostr6
 
que las greas forrajeras eran 1.7 veces m5s eficientes quo las de pastoreo
 
en la conversi6n de N a MS. Las especies evaluadas mostraron eficiencia en
 
Is conversi6n de N seg6n el sistema de exp-lotaci6n a que fueron sometidas.
 
Factores como la fecha, el nivel de N, la 6poca del afo, el riego y la
 
aplicaci6n de abono de fondo tambi~n influYen marcadamente en la eficiencia
 
de utilizaci6n del N. So considera el uso de esti~rcol vacuno como una al
ternativa para restituir los nutrimentos que se pierden en el suelo. La
 
utilizaci6n racional de niveles apropiados (t6cnico-econ6mico) de fertili
zantes, junto con la selecci6n de especies adecuadas, seg~n el tipo de
 
explotaci6n, permitirgn una mejor utilizici6n de la tierra y elevar~n los
 
rendimientos de MS y PC de los pastos. (.esumen por M.M.) D01
 

0446 
23195 ROJAS V., J.F. 1984. Efecto de cuatro niveles de nitr6geno y dos 

de f6sforo sobre ]a producci6n de materia seca del King grass 
(Pennisetum purpureum var. King Grass). Tesis Ing.Agr. Santa Clara, San
 
rarlos, Initituto Tecnol6gico de Costa Rica. 69p. Esp., Res. Esp., 19
 
Refs., Ilus.
 

King gr:ass. Pennisetum purpureum. Fertilizantes. N. P. Rendimiento. Materia
 
seca. Cortes. Altura de la plants. Costa Rica.
 

De mayo-dic. 1983, se estudi6 la respuesta de Pennisetum purpureum var.
 
King Grass en t~rminos de producci6n de MS, a la aplicaci6n de 4 niveles de
 
N (0, WO, 200 y 300 kg/ha/aio) y 2 de P (0 y 100 kg/ha/afio), dispuestos en
 
un arreglo de bloques al azar con 4 repeticiones en un suelo Typic
 
tropudult do textura franco arcillosa. Se estudiaron la producci6n de MS,
 
altura de plantas, % de hoja y de germinaci6n, digmetro de tallos, % de
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macollas muertas e incidencia de malezas. Se realizaron 3 cortes, el pri

mero a las 10 semanas y los 2 siguientes a las 8 semanas de rebrote. En
 

los 3 cortes realizados, la aplicaci6n de P no produjo diferencias signifi

cativas en la producci6n de MS. En cambio, la fertilizaci6n de N sl las
 

produjo. El nivel de 300 
kg de N/ha/afo pradujo el mayor rendimiento prom.,
 

10.06 t de MS/ha/corse; no ubo diferencias significativas entre los nive

les de 100 y 200 kg de N/ha aio. La producci6n de MS en los 3 cortes tuvo
 

una 
respuesta lineal al N ;e 10 kg de MS/kg de N adicionado. La altura de
 

las plantas mostr6 una relaci6n muy estrecha con la producci6n de MS. La
 

germinaci6r obtenida de 49.6% fue relativamente baja, ocasionada por la
 

escasez de agua en los 
dias que siguieron a la siembra. No se encontraron
 

diferencias significativas entre los tratamientos para ios % de hoja, pero
 

el % de hoja para el primer corte a las 10 semanas fue de 60% y pars el
 

segundo y tercer corte a las 8 semanas fue de 65%. Los tratamientos no pro

dujeron diferencias significativas con respecto a la incidencia de malezas.
 

El digmetro de tal.os en los diferentes tratamientos no mostr6 diferencia&
 

significativas y no tuvo relaci6n con la producci6n de MS. La alta mortali

dad de macollas se debi6 probablemente a la alta precipitaci6n que se
 

present6 durante el perlodo exptl. (Resumen del autor) DO
 

0447
 

CRUZ, E. DE S.; SIMAO NETO, M.; SOUSA, G.F. DE;
 

BASTOS, J.B.; GUIMARAES, M.C. DE F. 1971. Resposta de tres gramineas
 

forrageiras (Brachiaria decumbens Stapf, Brachiaria ruziziensis Germain
 

et Everard e Pennisetum purpureum Schum.) a elementos fertilizantes em
 

latosol amarelo textura media. [Respuesta de tres gramineas forrajeras
 

(Brachiaria decumbens, Brachiaria ruziziensis y Pennisetum purpureum) a
 

elementos fertilizantes en un Latosol amarillo de textura modiana].
 

Bel~m-PA, Brasil, Instituto de Pesquisa Agropecu5ria do Norte. Serie
 

Fertilidade do Solo 1(2). 42p. Port., Res. Port., Ingl., 28 Refs., Ilus.
 

23233 SERRAO, E.A.S.; 


Brachiaria decumbens. Brachiaria ruziziensis. Pennisetum purpureum.
 

Fertilizantes. N. P. K. Ca. Mg. Zn. B. S. Mn. Mo. Micronutrimentos.
 

Oxisoles. Producci6n de forraje. Materia seca. Deficiencias. Nutrici6n
 

vegetal. Fertilidad del suelo. Contenido de protenas. Composici6n
 

botgnica. Brasil.
 

Se presentan los datos de un expt. de campo de 2 afios sobre el efecto de 10 

tratamientos diferentes de fertilizaci6n en 3 gramineas forrajeras 

(Brachiaria decumbens, B. ruziziensis Y Pennisetum purpureum) cultivadas en 

un Latosol amarillo de textura mediana y de baja fertilidad, en el Institu

to de Pesquisa Agropecugria do Norte, Bel~m, PA, Brasil. Los tratamientos 

fueron: testigo; testigo + cal; fertilizaci6n completa con N, P, K, Ca, Mg, 

Zn, B, S, Mn y Mo (FC); FC menos N; FC menos F; FC menos K; FC menos cal; 

FC menos Mn; FC menos S; FC menos micronutrimentos (Cu, Zn, Mn, B y Mo). 

Los fertilizantes se aplicaron s6lo durante el primer afiodel expt., 
en el
 

cual la producci6n de forraje de cada una de las gramineas fue aprox. el
 

75% del total de forraje producido durante los 2 afios. El P y el K fueron
 

los factores m~s limitantes en la producci6n de forraje de las gramineas 

estudiadas, seguidos de N. La influencia de la cal en la producci6n de 

forraje no fue significativa, a pesar de las modificaciones que produjo en 

el suelo, especialmente en relaci6n con el pH y el Al. La invasi6n de ma

lezas vari6 con los tratamientos y fue mayor en los menos productivos (tes

tigo, testigo + cal, FC menos P y FC menos K). Los sintomas visuales de 

eficiencia de cal en las 3 gramineas fueron evidentes, en tanto que los de
 

deficiencias de P fueron menos consistentes en P. purpureum. Estos sinto

mas se observaron casi exclusivamente en plantas de tratamientos que no
 

inclulan K ni P. (Resuren del autor. Trad. por I.B.) DOI
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23819 VELEZ, C.A.; ESCOBAR L., 
G. 1970. Efectos de la fertilizaci6n esta

cional nitrogenada del pasto par5 (Panicum purpurascens, Raddi), 
en la
 
producci6n de care. 
Acta Agron6mica 20(1-2):65-90. Esp., Res. Esp.,
 
Ingl., 15 Refs., flus.
 

Brachiaria mutica. Fertilizantes. N. Pastoreo continuo. Novillos. Capacidad

de carga. Epoca seca. Epoca liuviosa. Aumentos de 
peso. Producc6n de
 
came. Producci6n de forraje. Colombia.
 

En la Secci6n de Ganado de Came del Centro 
Nacional de Investigaciones

Agropecuarias, Palmira, Colombia, situado a 
1000 m.s.n.m., con 1000 mm de

precipitaci6n media anual 
y 24C de temp. media, se realiz6 un ensayo para

evaluar 
 los efectos de la fertilizaci6n nitrogenada estacional 
 de

Brachiaria mutica 
(Panicum purpurascens) en la producci6n de came. Antes

de iniciarse 
la 6poca seca de mediados de afiose aplic6 fertilizante nitro
genado en dosis de 0, 50, 75 y 100 kg/ha, a prpluras le B. mutica ya esta
blecidas. Se utilizaron en pastoreo co r',uo animalts de la raza Romo
sinuano, con edad y peso prom. inicial de 22 meses y 270 kg. Durante laetapa preexperimental de 112 dias y sin aplicaci6n de fertilizante, se 
obtuvieron aumentos de peso diarios de 600 g, con una 
capacidad de carga de

2.61 animales/ha y se present6 disminuci6n en 
la cantidad de forraje dis
ponible. En la etapa exptl. de 140 
dias con aplicaci6n de 50 kg de N/ha y

una capacidad de carga de 2.0 animales/ha, se observaron aumentos 
en peso

de 298 g/dla, que representan incrementos en la producci6n animal del 176%,
 
aunque se afectaron las 
poblaciones de B. mutica y de leguminosas, aumen
'ando las malezas. Con la aplicaci6n de 75 y 100 kg de N/ha, los 
incre
mentos en la producci6n animal 
fueron de 191 y 225%, con capacidades de
 
carga de 2.00 y 2.34 animales/ha, resp. A] aplicar 
75 kg de N/ha, el
 
Indice de frecuencia de 
B. mutica y de las malezas disminuy6, aunque el de

las leguminosas aument6. 
 Con 100 kg de N/ha, aumentaron las leguminosas y

permanecleron constantes 
en su indice de frecuencia, B. mutica y las male
zas, mientras que en el testigo las poblaciones de B. mutica y leguminosas
 
se afectaron, acompaladas 
de un aumento notable en las malezas. (Resumen
 
del autor) D01
 

0449

22878 VILLAMIZAR R., F.; BERNAL E., J. 
1977. Fertilizaci6n de pastos.


In Alarc6n H., E.; Cardozo C., A.; 
Camacho D., R., eds. Seminario sobre
 
Alimentaci6n de Rumiantes 
 con Forrajes, Bogota, Colombia, 
 1977.

Memorias. Bogota, Asociaci6n Colombians de Producci6n Animal. pp.85-103.
 
Esp., 14 Refs.
 

Suelos. Fertilizantes. N. P. K. Ca. Fertilidad del suelo. Anglisis 
de

suelos. pH. Materia org~nica. Al. Pennisetum purpureum. Sorghum sudsnense.
 
Brachiaria mutica. Digitaria 
decumbens. Panicum 
 maximum. Dichanthium

aristatum. Ryparrhenia rufa. Cortes. Produccin de forraje. 
 Clima.
 
Colombia.
 

Se revisan aspectos generales sobre la fertilidad del suelo y su evalua
ci6n, elem,2ntos esenciales para la nutrici6n de plantas y fertilidad de 
los

suelos colzmbianos en relac16n 
con N, P, K, MO, acidez (p1) y Al inter
cambiable. 
Se presentan resultados de la fertilizaci6n d, pastos en Colom
bia, clasificados en 
pastos de lima cilido, medio y frio. El elemento m~s

limitante para la producci6n c! forraje de gramIneas 
es el N. En general,
 
se pueden recomendar dosis entre 50-100 kg de 
N/ha, aplicadas despu~s de

cada corte o pastoreo para climas c~lidos 
y medios y entre 50-60 kg de

N/ha, aplicados despugs de 
cada 2 cortes o pastoreos para pastos de clima

frIo. Dependiendo de los resultados de los anglisis de suelo, 
se recomien
dan dosit. de 50--100 kg de K y P/ha/aio. 
Cuando el p1ldel suelo es inferior
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a 5.5, se recomienda aplicar cal a raz6n de 1-2 t/ha/meq de Al intercambia
ble, especialmente en el caso de las leguminosas. La nodulaci6n efectiva
 
de leguminosas y Is fijaci6n de N por Rhizobium requieren niveles adecuados
 
de macronutrimentos y elementos menores. Las gramineas no han respondido a
 
la fertilizaci6n con elementos menores. Los mayores beneficios se obtienen
 
cuando se combinan programas de fertilizaci6n y riego con sistemas
 
adecuados de rotaci6n de potreros. La fertilizaci6n adecuada de los pastos
 
aumenta considerablemente tanto la producci6n de forraje como el valor
 
nutritivo y Is digestibilidad, acorde al perlodo de recuperaci6n, y permite
 
una presi6n de pastoreo mayor. (Resumen por EDITEC) D01
 

V~ase adem~s 0426 0435 0436 0437 0438 0461 0465 
0466 0467 0468 0471 0472 0415 0491 
0499 0513 0567 0595 0599 0600 0602 
0603 0604 0605 0607 0617 
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23534 AHMAD, I.; WAHAB, H.A. 1982. Oversowing of Stylosanthes guianensis
 

into native pastures: comparison of establishment techniques. (Sobre
siembra de Stylosanthes guianensis en praderas naturales: comparaci6n de
 
t~cnicas de establecimiento). MARDI Research Bulletin 10(1):33-42.
 
Ingl., Res. Ingl., Mal., 5 Refs., ilus. [Malaysian Agricultural Research
 
& Development Inst., Feed Resources Branch, Bag Berkunci 202, Pejabat
 
Post U.P.M., Serdang, Selangor, Malaysia]
 

Stylosanthes guianensis. Praderas naturales. Paspalum conjugatum. Imperata
 
cylindrica. Praderas mixtas. Sistemas de siembra. Establecimiento. Semilla.
 
Germinaci6n. Praderas mejoradas. Materia seca. Rendimiento. Composici6n
 
botgnica. Malaysia.
 

Se realizaron 2 expt. de sobresiembra de Stylosanthes guianensis cv.
 
Schofield con t6cnicas de bajos tnsumos, pars mejorar las praderas
 
naturales en Serdang, Malaysia, en 2 tipos de praderas naturales, Paspalum
 
conjugatum e Imperata cylindrica. El primer expt. (grea de P. conjugatum)
 
involucr6 2 tratamientos de corte (corte y no corte), y 3 t6cnicas de
 
colocaci6n de semilla (siembra a voleo, con azad6n y con pica). En el
 
segundo expt. (Srea de I cylindrica), se probaron t~cnicas similares de
 
colocaci6n de semilla peru con diferentes tratamientos de corte (corte y
 
corte + quema). En el grea de P. conjugatum, el es.ablecimiento de S.
 
guianensis fue superior en parcelas cortadas y cuandr 6c colocaron las
 
semillas en las depresiones hechas con azad6n o con pica a lo largo de lac
 
hileras. En t6rminos de rendimiento total de MS cosechado a intervalos de
 
2 meses, no hubo diferencias significativas ente las t6cnicas de colocaci6n
 
de semilla. El rendimiento prom. de MS fue de 1130 kg/ha/2 mese Despu~s
 
de un afio,la calidad de la pastura mejor6 notablemente con el aumento del
 
% de S. guianensis hasta mfs del 60% con los mgtodos de azad61 y de pica,
 
antes de los tratamientos de corte. Los % de S. guianensIs en los
 
tratamientos de corte-voleo y de no corte-voleo fueron de 41 y 23, resp.
 
Pars el grea de 1. cylindrica, no hubo diferencia significativa en los
 
conteos de germinaci6n entre las 3 t~cnicas de colocaci6n de semilla, con
 
Is excepci6n del establecimiento temprano donde la t6cnica de azad6n fue
 
mejor que el m6todo de siembra al voleo. Tampoco hubo diferencia en el no.
 
de plantas sobrevivientes en ninguno de los tratamientos de corte. Despugs
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de 6 meses, el rendimiento total de MS en los tratamientos de corte y corte
 
+ quema fue de 1263 y 1839 kg/ha, resp. Los % correspondientes de S. 
guianensis fueron 11 y 22. (Resumen del autor. Trad. par I.B.) D02 

0451
 
24337 AYALA, J.R.; SISTACHS, M.; TUERO, R. 1984. Efecto de la profundidad
 

del tapado en el establecimiento del King grass (Pennisetum purpureum x
 
Pennisetum thyphoides). Revista Cubana de Ciencia Agricola 18(2):225
231. Esp., Res. Esp., 12 Refs. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24,
 

San Jos6 de las Lajas, La Habana, Cubal
 

King grass. Profundidad de siembra. Germinaci6n. Establecimiento. Produc
ci6n de forraje. Cuba.
 

En un suelo ferralitico rojo tipico se estudi6 la profundidad de tapado (5, 
10 y 15 cm) en el establecimiento de King grass durante el periodo de 
lluvia. Se utiliz6 un disefo de bloques al azar con 4 repeticiones. Los 
menores valures de germinaci6n (16%), poblaci6n (58,620 plantas/ha) y 
rendimiento de MS (8.0 t/ha) se obtuvieron para la profundidad de 15 cm, 
mientras que con 5 y 10 cm los valores fueron superiores (38 y 32% de 
germinaci6n; 114,950 y 98,320 plantas/ha; 11.97 y 13.56 t de MS/ha, resp.) 
sin diferencia significativa entre 6stos. El ahijamiento fue similar, pero 
Ia altura de las plantas antes del corte de establecimiento fue mayor 
(P < 0.01) para las mejores profundidades. Pars el establecimiento del 
King grass se recomienda tapar los trozos a profundidades entre 5-10 cm. 
(Resumen del autor) D02 

0452
 
22391 BAHAMON C., M.M.; TRONCOSO P., L.M. 1984. Determinaci6n de niveles
 

de protelna en pasto King grass (Sachaxin sinense) a diferentes distan
cias de siembra, fertilizaci6n y periodo vegetativos. Tesis Tecn6logo.
 
Fusagasugg, Colombia, Instituto Universitario de Cundinamarca. Departa
mento de Tecnologia Pecuaria y Agricola. 156p. Esp., 23 Refs., flus.
 

King grass. Distancia de siembra. Fertilizantes. N. Intervalo de corte.
 
Crecimiento, Contenido de proteinas. Contenido de minerales. Valor
 
iautritivo. Producci6n de forraje. Colombia.
 

En un suelo franco arcilloso de la Granja Exptl. del Institute Universita
rio de Cundinamarca, Fusagasugg, Colombia, se disefi6 un expt. con King
 
grass (Saccharum sinense) en el cual se evaluaron: 4 sistemas de siembra (4
 
varas de 1.5 m de longitud sembradas y cubiertas de suelo; chorrillo tras
lapado con estaca, de 3 nudos de 30-45 cm de longitud y cubiertas con
 
suelo; 10 estacas de 30-45 cm de longitud sembradas en posici6n vertical y
 
un nudo enterrado en el suelo; y 10 estacas de 30-45 cm Oe longitud sembra
das en posisi6n oblicua, con un nudo enterrado en el suelo); 3 distancias
 
de siembra entre surcos (0.8, 0.9 y 1.0 m); 5 tratamientos de fertilizaci6n
 
con N (23, 46, 69, 149 y 298 kg/ha, los primeros 3 aplicados en form de
 
urea y los 5Itimos 2 en la forma de gallinaza); 3 periodos de corte (35, 45
 
y 60 dfas) y anglisis de proteina. El mejor sistema de siembra fue el de
 
traslape con estacas de 3 nudos con una germinaci~n del 87% y buena produc
ci6n de macollas. No se encontraron diferencias significativas entre la
 
altura de Is plants y los 3 periodos vegetativos. Pars establecer una pra
dera de S. sinense, la pregerminaci6n del material vegetativo evita p6rdi
das y disminuye los costos al requerirse menos material y menor transporte.
 
La producci6n de forraje aumenta a medida que se prolongs el periodo vega
tativo, en fonci6n de las distancias de siembra, Is fertilizaci6n y los 3
 
periodos vegetativos. La mejor distancia de siembra fue de 0.9 m entre
 
surcos. La mejor 6poca de corte del pasta segan los contenidos de protefas
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fue entre 35-45 dias del periodo vegetativo. Se observ6 mayor producci6n
 

de macollas entre mns grande fue la distancia de siembra y los niveles de
 

fertilizaci6n con N. La mejor dosis de fertilizaci6n con N fue de 46 kg/ha
 

(100 kg de urea/ha), equivalente a 5 t de gallinaza/ha. Sin embargo, la
 

urea tiende a acidificar el suelo, en tanto que la gallinaza no. (Resumen
 

por EDITEC) D02
 

0453
 

23847 CASTILLO, A.C.; MOOG, F.A.; AVANTE, D.C. 1979. Effects of row
 

arrangement and plant density on herbage production and growth of
 

Ipil-ipil. (Efectos de la distribuci6n en hileras y la densidad de
 

plantas en la producci6n de forraje y el crecimiento de Leucaena
 

leucocephala). Philippine Journal of Animal Industry 34(1-4):75-81.
 

Ingl., Res. Ingl., 6 Refs.
 

Leucaena leucocephala. Densidad de siembra. Sistemas de siembra. Producci6n
 
de forraje. Crecliitiento. Filipinas.
 

Se realiz6 un expt. en la Estaci6n de Ayes de Corral Alabang, en Muntin
lupa, Metro Manila, Filipinas, para comparar el crecimiento y la producci6n
 

de forraje de Leucaena leucocephala cv. Per5 cultivada en hileras simples y
 

dobles en 4 densidades de poblaci6n (3330, 5000, 6660 y 10,000 plantas/ha).
 

Los tratamientos se organizaron en un dise o de parcelas divididas con 3 

repeticiones. Los datos del aumento en la altura de Is planta tomados a 

intervalos de 30 dfas durante I afo en is fase de establecimiento, no mos

traron diferencias significativas (P ' 0.05) entre la distribuci6n en hile

ras y la poblaci6n de plantas. Se observaron diferencias significativas 

(P < 0.05) entre las organizaciones en hileras simple y doble y entre las 

densidades de plantas en t~rminos del rendimiento anual de forraje fresco. 

El rendimiento de forraje total/ha de las hileras simples (22.1 t) fue sig

nificativamente mayor (P < 0.05) que las hileras dobles (18.6 t). Se 

observ6 un mayor rendimiento de forraje/ha en densidades m9s altas de po

blaci6n. La producci6n de forraje de 10,000 y 6600 plantas/ha (28.7 y 23.6 

t, resp.) fue significativamente mayor que el rendimiento de 5000 y 3300 

plantas/ha (16.6 y 12.5 t, resp.). Ni la organizaci6n en hileras ni is 

densidad de plantas afectaron significativamente (P < 0.05) Is altura ni el 

digmetro de los rebrotes de 60 dias de edad. (Resumen del autor. Trad. por 

I.B.) D02
 

0454
 
23843 DONADO P., W.J. 1973. Respuestas relativas de ocho gramineas tropi

cales a dosis subletales de cinco herbicidas. Tesis Mag.Sc. Bogoti,
 

Universidad Nacional de Colombia. 76p. Esp., Res. Esp., Ingl., 57 Refs.,
 
llus.
 

Dichanthium aristatum. Cynodon dactylon. Panicum maximum. Digitaria
 

decumbens. Brachiaria mutica. Paspalum fasciculatum. Paspalum virgatum.
 
Paspalum conjugatum. Herbicidas. Control de malezas. Colombia.
 

Se efectuaron estudios de campo en is Granja Exptl. Santa Lucia del Insti

tuto Colombiano Agropecuario, situada al sur del depto. del Atl5ntico, para
 

determinar las respuestas relativas de 8 gramineas trupicales a dosis sub

letales de 5 herbicidas (amitrol, dalap6n, MSMA, piclorgm y un nuevo pro

ducto ilamado Mon 1139). Las gramineas incluidas en el estudio son pastos
 

y malezas comunes de Is regi6n: Dichanthium aristatum (Andropogon nodosus),
 

Cynodon dactylon, Panicum maximum, Digitaria decumbens, Brachiaria mutica,
 

Paspalum fasciculatum, P. virgatum y E. conjugatum. Los 5 primeros se cla

sifican como pastos de buen valor nutritivo y los restantes como malezas;
 

sin embargo, el 61timo tambign se ha clasificado como pasto pobre, por tal
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motivo se consider6 en ambas formas. Se determinaron la inhibici6n de cre
cimiento de las gramineas por cada uno de los herbicidas, el Indite de se
lectividad y se 
elaboraron gr~ficas de regres16n. Segin los resultados, C.
 
dactylon es relativamente resistente 
al dalap6n y al MSMA, medianamente
 
resistente al amitrol y susceptible al Mon 1139 y al piclorgm. 
 D.
 
aristatum es relativamente resistente al a-nitrol, dalap6n y piclorgm y sus
ceptible al Mon 1139 
y al MSMA. P. maximum es relativamente resistente al
 
piclorgm, medianamente resistente 
al dalap6n y susceptible al amitrol, al
 
Mon 1139 y al MSMA. P. fasciculatum es resistente al piclorgm, de medians
 
resistencia al amitrol y susceptible al dalap6n, al Mon 1139 y al MSMA. B.
 
mutica es relativamente resistente 
al piclor5m y susceptible al amitrol,
 
dalap6n, al Mon 1139 y al MSMA. 
 P. virgatum es relativamente resistente al
 
amitrol y piclor5m, medianamente resistente al Mon 
1139 y susceptible al
 
dalap6n y al MSXA. 
 D. decumbens es relativamente resistente al piclorgm y

dalap6n y susceptible al amitrol, al Mon 1139 y al MSMA. 
 P. conjugatum es
 
relativamente resistente al 
piclor~m, medianamente resistente al amitrol y

susceptible al dalap6n, al Mon 1139 
y al MSMA. Se concluye que las dife
rencias encontradas son de suficiente evidencia pars justificar mAs inves
tigaci6n en el posible desarrollo de los herbicidas amitrol, dalap6n y MSMA
 
como herramientas del control selectivo de malezas gramineas dentro de gra
mineas deseables. (Resumen del autor) D02
 

0455
 
23814 PINEDA R., F.E. 1982. Efecto de diferentes distancias de siembra en
 

el rendimiento de forraje en Leucaena leucocephala cv. Cunningham.

Tesis Ing.Agr. Panamg, Universidad de Panam5. 87p. Esp., Res. Esp., 23
 
Refs.
 

Leucaena leucocephala. Distancia de siembra. 
Rendimiento. Materia seas.
 
Producci6n de forraje. Intervalo de corte. Contenido 
 de proteinas.

Contenido de fibra. Relaci6n hoja-tallo. Panamd.
 

En el Centro de Ensefianz e Investigaciones Agropecuarias de Tocumn,

Panamg, 
en un 5rea de 540 m , se realiz6 un expt. para determinar el efecto
 
de la distancia de siembra entre hileras en 
Is producci6n de forraje verde
 
de Leuceaena leucocephala cv. Cunningham, observar la influencia de los 
cor
tee sucesivos en el rendimiento, y determinar los contenidos de PC, MS y

FC. Se utilizaron 
las siguientes distancias de siembra: entre hileras,

0.50, 1.00, 1.50 y 2.00 m; entre plantas, 0.05, 0.05, 0.05 y 0.50 m. Se
 
us6 un disefio exptl. 
de bloques al apar, con 4 repeticiones. Cade trata
miento consisti6 de 6, 12, 18 y 24 
m , resp. La siembra se realiz6 el 30 
de ago. de 1980 durante la estaci6n lluviosa; a los 15 y 35 dias de la 
siembra, se efectuaron las 2 resiembras del ensayo. El control de malezas 
(Cyperus rotundus, Amarathus sp., Portulaca oleracea, Digitarie sp. y

Rottboelia exaltata) se efectu6 manualmente con machete y hazadas. Se pre
sentaron at3ques de Afidos Aphs sp., 
los cuales se controlaron con endo
sulfgn ai 35%. Se realizaron 2 cortes: ei primero el 27 
de abril de 1981
 
y el segundo el 13 
de Julio del mismo afio. Para la evaluaci6n se tomaron
 
datos de altura de las plantas al momento del 
corte, produccl6n de forraje

verde/ tratamiento, peso de 2 plantas enteras y peso de hojas y tallos de 2
 
plantas. La distancia de siembra de 0.50 m 
entre hileras present6 los ma
yores rendimientos, con 
prom. de 23.90 y 15.57 t/ha parc el primero y se
gundo corte, resp. 
 En ei prom. de las aIturas de las plattas no hubo dife
rencia sIgnificativa entre los cortes. 
 En cuanto a la relaci6n hoja:

tallo, el primer corte mostr6 mayor % de hoja, pero 
en el segundo torte
 
ocurri6 lo contrario. 
No se observaron diferencias significativas durante
 
los 2 cortes en relaci6n con el contenido de PC, FC y MS. (Resumen del
 
autor) D02
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24524 PINZON, R.B.; ARGEL, J.P.; MONTENEGRO, R. 1985. Control de malezas
 

en el establecimiento de kudz0 tropical. Pasturas Tropicales-Boletin
 
7(2):6-8. Esp., Res. Ingl., 2 Refs. [Inst. de Investigaciones
 
Agropecuarias, Cetitro Experimental, Gualaca, Panamg]
 

Pueraria phaseoloides. Establecimiento. Control de malezas. Herbicidas.
 
Desyerba. Rendimiento. Materia seca. Panamg.
 

Se realiz6 un ensayo en la Estaci6n Exptl. de Gualaca, Panamg, para evaluar
 
el control de malezas y la selectividad de herbicidas pos y preemergentes
 
en el establecimiento de Pueraria phaseoloides. SegOn los resultados obte
nidos, los herbicidas tuvieron efectos diferenciales en la supervivencia de
 
las plgntulas de P. phaseoloides. Oxifluorfgn (0.5 kg de i.a./ha) produjo
 
menos daflo en las plgntulas y present6 un buen control de malezas de hoja
 
ancha y de leguminosas. Entre los herbicidas preemergentes, linur6n (2.0
 
kg de i.a./ha) afect6 negativamente la germinaci6n y supervivencia de las
 
plgntulas de P. phaseoloides. La mayor producci6n de MS de esta leguminosa
 
se obtuvo mediante el control de malezas manual, seguido por el tratamiento
 
posemergente con oxifluorf6n y una mezcia de alaclor y acifluorfgn como
 
herbicidas pre y posemergentes. (Resumen por J.M.T. Trad. por M.M.) D02
 

0457
 
24301 SARROCA, J.; HERRERA, J.; DELGADO, D.; ABELARDO, E. 1983. Influencia
 

de la distancia de siembra y el nOmero de yemas en el establecimiento
 
del King grass (P. purpureum x L. thyphoides). Ciencia y Thcnica en Is
 
Agricultura: Pastos y Forrajes 6(2):29-34. Esp., Res. Esp., Ingl., 7
 
Refs. [Ministerio de la Agricultura, Subestaci6n de Pastos y Forrajes,
 
La Habana, Cuba]
 

King grass. Distancia de siembra. Establecimiento. Germinaci6n. Macollas.
 
Cuba.
 

Se sembr6 King grass (Pennisetum purpureum x P. thyphoides) pars estudiar
 
las combinaciones de distancia entre surcos (30, 65 y 100 cm) y de semillas
 
picadas en trozos de 2, 3 y 6 yemas y ca6a enters, sembradas a un' profun
didad de 10 cm. Se fertiliz6 a raz6n de 200 kg de 10-12-12/ha en la siem
bra con riego para el establecimiento. En general, las mayores distancias
 
favorecieron el ahijamiento, salvo en la cafia enters, mientras que los
 
mayores valores para el no. de hijos/maolla se encontraron en la cafia
 
picada con 3 yemas. El no. de macollas/m se favorec16 ligeramente pot la
 
disminuci6n en el marco de siembra, aunque sobre esta medida tuvo poco
 
efecto el no. de yemas. Se obtuvieron las mayores macollas con Is utiliza
ci6n de semillas de 3 yemas, teniendo un efecto variable la distancia de
 
siembra. Se obtuvieron plantas de mayor tamafo y de mayores rendimientos
 
con Is siembra a 100 cm. De los resultados obtenidos, la mejor opci6n re
sulta la -iembra a 100 cm, pi..ndo l cafia en trozos de 3 yemas, lo cual
 
puede hacerse despu6s de depositar la cafia enters en el fondo del surco.
 
(Resumen del autor) D02
 

0458
 
24302 SERRANO, D.; JAQUINET, P. 1983. Influencia de la distancia de siem

bra sobre el establecimiento de pasto estrella jamaicano (C.
 
nlemfuensis). Nota Tgcnica. Ciencia y Tgcnica en la Agricultura: Pastos
 
y Forrajes 6(2):35-39. Esp., Res. Esp., Ingl., 1 Ref.
 

Cynodon nlemfuensis. Distancia de siembra. Establecimiento. Fertilizantes.
 
Riego. Composici6n botgnica. Cuba.
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Se eatudi6 la velocidad de establecimiento de Cynodon nlemfuensis en condi

ciones de suelos rojos. Se utilizaron 2 tratamientos con un area de 0.5 ha 

para cada uno y distancias de 50 y 100 cm entre surco tapado a vuelta de 

arado; Is aemilla fue de buena calidad con una edad prom. de 50 dias. La 

siembra se reeliz6 en sept. y se aplic6 riego durante el perlodo seco a 

raz6n de 250 m /ha cada 21 dias y una fertilizaci6n de 344 kg de 10-12-12 a 

los 30 dias de is siembra; posteriormente se realizaron otras 2 aplicacio

nes de N a raz6n de 30 kg/h5. A los 15 y 45 dias de la siembra se midi6 el 

no. de plantas germinadas/m , resultando superior (P < 0.01) en is distan

cia de 50 cm. La composici6n botgnica (% de grea cubierta) a los 71 dfas 

de la siembra result6 superior en un 86% en el tratamiento de 50 cm y 15% 

superior a los 166 dias; este % disminuy6 hasta 5% a los 235 dias. Se 

concluye que C. nlemfuensis puede ser sembrada a distancia de 100 cm, obte

nigndose un pastizal casi puro a los 200-240 dfas, con un ahorro del 50% de 

is semilla y una racionalizaci6n de is maquinaria y de is fuerza de traba

jo. (Resumen del autor) D02
 

0459
 

21262 TORRES, L. 1983. Producci6n de came en pastoreo, bajo diferentes
 

sistemas de control de malezas. Revista ACOVEZ 7(23):41-46. Esp., 7
 

Refs.
 

Digitaria decumbens. Malezas. Control de malezas. Herbicidas. Desyerba.
 

Producci6n de forraje. Capacidad de carga. Pastoreo. Producci6n de carne.
 

Colombia.
 

Se evalu6 la producci6n de carne, calculada a travs de la producci6n de
 

forraje bajo diferentes sistemas de control de malezas en condiciones de
 

campo, en una explotaci6n comercial de la Costa AtIgntica de Colombia. El
 

estudio se realiz6 en la hacienda La Quinta, municipio de Monteria, cn 1 ha
 

con predominio de Digitaria decumbens. Se aplicaron los siguientes trata

mientos: piclorim (4 I/ha), macheteo y testigo. Las principales malezas
 

encontradas fueron Mimosa pigra y L. pudica, Pithecolobium lanceolatum,
 

Sida acuta, Cassia occidentalis, Chomelia-spinosa y Malachra alceifolia. En
 

el perfodo de estudio de 1 afio, el mejor control de malezas de hoja ancha
 

se logr6 con piclordm, el cual caus6 muerte radical, mientras que el
 

rdacheteo s6lo afect6 is parte agrea. Los tratamientos de macheteo y testigo
 

no presentaron diferencias en producci6n de forraje ni en capacidad de 

carga, debido al rebrote r~pido de las malezas. El tratamiento con 

piclorgm produjo rendimientos de forraje verde y capacidad de carga 
superiores a los otros (56.0, 22.6 y 21.6 kg/ha, y 2.3, 0.9 y 0.9 

animales/ha, resp.). (Resumen por M.M.) D02
 

V~ase adem~s 	 0429 0462 0482 0489 0558 0564 0565
 

0566 0567 0569 0583 0594
 

D03 Praderas Mixtas
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23598 GROF, B. 1984. Yield attributes of three grasses in association with
 

Desmodium ovalifolium in an isohyperthermic savaana environment of South
 

America. (Atributos de rendimiento de tres gramineas en asociaci6n con
 

Desmodium ovalifolium en un ambiente de sabana isohipertgrmica de
 

Amnrica del Sur). Tropical Agriculture (Trinidad) 61(2):117-120. Ingl.,
 

Res. Ingl., 7 Refs., Ilus. [CIAT, Apartado Agreo 6713, Cali, Colombia]
 

Brachiaria humidicola. Brachiaria decumbens. Andropogon gayanus. Desmodium
 
ovalifolium. Praderas mixtas. Evaluaci6n. Compatibilidad. Pastoreo.
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Novillos. Persistencia. Sabanas. Llanos Orientales. Rendimiento. Materia
 
seca. Crecimlento. Composici6n botgnica. Colombia.
 

Las gramineas forrajeras tropicales Brachiaria humidicola CIAT 679, B. 
decumbens cv. Basilisk y Andropogon gayanus cv. Carimagua 1 se evaluaron 

cada una en asociaci6n con la leguminosa Desmodium ovalifolium CIAT 350 
bajo pastoreo por novillos CebG x Criollo durante 555 dias, en greas de 
sabanas de los Llanos Orientales dE Colombia. B. humidicola present6 is 
mayor tasa de crecimiento y los mayores rendimientos totales (graminea + 
leguminosa) de MS. Ambas especies de Brachiaria mostraron tasas de creci
miento significativamente mayores que A. gayanus. Los rendimientos anuales 

de MS de las 3 gramineas en asociaci6n con D. ovalifolium fueron de 19.43, 
14.30 y 8.57 t pare B. humidicola, B. decumbens y A. gayanus, resp. No 

hubo diferencias sijnificativas en el rendimiento total y en la tasa de 

crecimiento prom. de la leguminosa en asociaci6n con las 2 especies de 
Brachiaria. Los contenidos de leguminosa en los rendimientos de presenta

ci6n de las 3 asociaciones variaron de 42-46%. D. ovalifolium mostr6 
habilidad para competir con B. humidicola, la m~s productiva de las 3 gra
mineas evaluadas, y estas 2 especies formaron una asociaci6n altamente 
compatible. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) D03 

0461
 
23858 KRETSCHMER JUNIOR, A.E. 1983. Tropical legumes in the Americas.
 

(Leguminosas tropicales en las Am6ricas). Fort Pierce, Florida,
 
Agricultural Research Center. Research Report no. FTP-1983-3. 4p. Ingl.
 
[Univ. of Florida, Agricultural Pesearch Centcr, Fort Pierce, FL 33450,
 
USA]
 

Aeschynomene americana. Alysicarpus vaginalis. Arachis glabrata.
 
Calopogonium mucunoides. Centrosema pubescens. Desmodium heterocarpon.
 
Desmodium intortum. Galactia striata. Indigofera hirsuts. Lablab purpureus.
 
Lotononis bainesii. Macroptilium atropurpureum. Macroptilium lathyroides.
 
Macrotyloma axillare. fleonotonia wightii. Pueraria phaseoloides.
 
Stylosanthes capitata. Stylosanthes guianensis. stylosanthes hamata.
 
Stylosanthes humilis. Stylosanthes scabra. Adaptaci6n. Altitud.
 
Crecimiento. Precipitaci6n. Praderas mixtas. Producci6n de semillas.
 

Am6rica. Australia.
 

Se considera la posibilidad de utilizar leguminosas tropicales en asocia

ci6n con las praderas permanentes de gramineas de America del Norte y del
 
Sur, junto con las condiciones bajo las cuales ellas son m~s productivas.
 
Se tabulan los nombres cientificos y vulgares, las fuentes de semillas,
 
caracteristicas y condiciones 6ptimas de crecimiento de 23 leguminosas
 
forrajeras tropicales. (Resumen pot Herbage Abstracts. Trad. por M.M.) D03
 

0462
 

23860 LIRA, M. DE A.; SOARES, L.M.; FERNANDEZ, A. DE P.M.; FARIAS, I.
 
1977. Estudo de consorciacao do capim-braquiaria com leguminosas
 
forrageiras tropicais. (Estudio de la asociaci6n de Brachiaria decumbens
 
con leguminosas forrajeras tropicales). In Empress Pernambucana de Pes

quisa Agropecugria. Projeto de Pesquisa com Forragicultura, Alimentacao
 
e Manejo de Bovinos no Estado de Pernambuco: Relatorio Anual. Recife-PE,
 
Brasil. pp.21-26. Port., 6 Refs.
 

Brachiaria decumbens. Praderas mixtas. Pueraria phaseoloides. Calopogonium
 
mucunoides. Centrosema pubescens. Macroptilium atropurpureum. Sistemas de
 
siembra. Establecimiento. Composici6n botfnica. Compatibilidad. Distancia
 
de siembra. Brasil.
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Se realiz6 un estudio en el Campo Exptl. de Itambg, PE, Brasil, para deter
minar la factibilidad de asociar Brachiaria decumbens con las leguminosas 
Pueraria phaseoloides, Calopogonium mucunoides, Centrosema pubescens y 
Macroptilium atropurpureum. Se utilizaron 7 tratamientos: TI, I hilera de 
B. decumbens, 4 de P. phaseoloides, T2 , I hilera de B. decumbens, 4 de C.
 
mucunoides, T., I hilera de B. decumbens, 4 de 1. atropurpureum; T4, 1 hi
lera de B. deumbens, 4 de C. pubescens; T, I bilera de B. decumbens, 4 de 
mezcla isonumrica dc semLila de las 4 1cguminosas, T 1 bilera de B. 
decumbcns, 4 de leguminosas, I especie/ hilera; T7, B. Aecumbens sin legu
minosa. El disenio exptl. fue de bloques al azar con 6 repeticiones, en par
celas de 11 x 10 m. Sc utiliz6 una distancia de siembra de 1.0 m entre 
hileras; las semillar de leguminosa se se>jraron en hoyos distanciados 0.50 
m y B. decumbens, como estolones en surcos ceontinuns. La siembra se realiz6 
en junlo de 1975 y se hicieron 7 observaciones de composici6n botfnica, la 
cutil se calcul6 por el m~todo de conteo con 84 lecturas/parcela. Los datos 
se convirtieron en % mediante un anglisis de varianza efectuado con los 
datos transformados en N + 0.5. El anglisis de varianza de la primera 
observaci6n, real-zado con el % de leguminosas, revel6 una escasez de P. 
phaseoloides en relaci6n con los demos tratamientos. fue superior a T 4 
en la tercera obscivaci6n, superior a T rn la cuarta observaci6n y supe
rior a T en las demos observaciones rea~izadas. En cuanto al anglisis de 

T6 


4." 
% de graminea, se destac6 T7, el cual fue superior a todos los demis trata
mientos en la primera observaci6n. A partir de oct. de 1976, los trata
mientos no diferian en cuanto al % de graminea. Los resultados obtenidos
 
indican que las 4 leguminosas estudiadas son incapaces de asociarse con B.
 
decumbens, que se mostr6 muy agresiva y domin6 completamente en una siembra
 
parecida con una distancia de 5 m entre las filas. (Resumen del autor.
 
Trad. por D..)
003
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24315 MONZOTE, M.; CASTILLO, E.; GARCIA, M. 1984. Comparaci6n de sistemas
 

de alimentaci6n basados en gramineas puras o asociadas con leguminosas 
para la producci6n de carne. 1. Comportamiento del pastizal. Revista 
Cubana de Clencia Agricola 18(2):233-241. Esp., Res. Esp., 15 Refs., 
Ilus. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, San Jos6 de las Lajas, La 
Habana, Cuba]
 

Digitaria decumbens. Fertilizantes. N. Neonotonia wightii. Macroptilium
 
atropurpureum. Praderas mixtas. Praderas naturales. Canado bovino.
 
Pastoreo. Tasa de carga. Aumentos de peso. Producci6n de came.
 
Disponibilidad de forraje. Contenido de proteinas. Composici6n botgnica.
 
Epoca seca. Epoeca lluviosa. Cuba.
 

Se compararon 3 sistemas de alimentaci6n basados en gramineas puras o aso
ciadas con leguminosas par& la producci6n de came. Los tratamientos 
fueron: A) testigo de pasto natural (mezela de Dichanthium sp. y 
Bothriochloa sp.); B) Digitaria decumbens fertilizada con 100 kg de N/ha/ 
afio y C) una asociaci6n de las leguminosas Neonotonia wightii y 
Macroptilium atropurpireum y las gramineas pasto natural y D. decumbens. 
Se emple6 un diseio ceompletamente al azar. Los animales pastaron conti
nuamente durante 2 afos (3 etapas). En cada etapa eran reemplazados al 
llegar al peso requerido para la preceba. En las 2 primeras s emplearon 2 
animales/ha y en la tercera 3. La disponibilidad de MS fue superior en la 
asociaci6n y en D. decumbens fertilizada (23.9 y 21.6 kg de MS/animal/dia, 
resp.) en la segunda etapa. En la primera y tercera no hubo diferencias. 
La proteina fue superior (P < 0.01) en la asociaci6n en las 3 etapas y 
vari6 entre 10.6-17.7%, mientras que'en D. decumbens la variaci6n fue entre 
5.0-11.8% y en el pasto natural de 1.0-8.5%. Los minerales (P, Ca, K) 
fueron superiores en la asociaci6n. El % de leguminosas se mantuvo entre 
30-55%. El sistema de asociaci6n gramineas/leguminosas fue superior a los 
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de gramineas, debido fundamentalmente a su contenido en proteina y minera
lee. Es posible mantener un balance aceptable de gramineas/leguminosas, si
 
se pasta la asociaci6n con 2 animales/ha. Se sugiere realizar estudios
 
acerca del efecto de diferentes cargas de animales en la asociaci6n.
 
(Resumen del autor) D03
 

0464
 
23559 PALACIO P., C.M.; POSADA A., R. 1981. Alternativas de asociaciones
 

forrajeras para la producci6n de carne. Seminario. Medellin, Univer
sidad Nacional de Colombia. 51p. Esp., 24 Refs.
 

Andropogon gayanus. Panicum maximum. Brachiaria humidicola. Brachiaria
 
decumbens. Praderas mixtas. Desmodium ovalifolium. Stylosanthes capitata.
 
Zornia latifolia. Pueraria phaseoloides. Oxisoles. Ultisoles.
 
Establecimiento. Sistemas de siembra. Banco de proteinas. Fertilizantes. P.
 
K. Mg. S. N. Novillos. Aumentos de peso. Producci6n de came. Praderas
 
naturales. Llanos Orientales. Colombia.
 

Se presentan los resultados de investigaciones recientes sobre el estable
cimiento de asociaciones de gramIneas/leguminosas furrajeras pars ]a pro
ducci6n de came en Oxisoles y Ultisoles. Se describen los sistemas de
 
siembra y preparaci6n del suelo segn el m~todo tradicional, labranza min.,
 
poblaclones ralas y bancos de proteina. Entre los problemas para el esta
blecimiento de pastiras se indican la acidez y baja fertilidad de los
 
suelos, el alto costo y escasez de recursos e insumos, el riesgo de ero
si6n, los problemas de competencia entre gramineas y leguminosas, las hor
migas y otros insectos, la cobertura excesiva de la semilla por la lluvia,
 
el ambiente adverso para las pl~ntulas reci~n emergidas y los altos reque
rimientos nutricionales iniciales de las plantas. En la fase de manteni
miento se indican los problemas con enfermedades y plagas, las deficiencias
 
nutricionales, la falta de balance eatable entre gramineas y leguminosas,
 
las diferencias en digestibilidad o palatabilidad de ambos tipos de plantas
 
y las malezas. Para el establecimiento de las especies menos exigcutes en
 
fertilizantes (Melinis minutiflora, Andropogon gayanus, Brachiaria
 
humidicola y B. decumbens entre las gramineas, y Stylosanthes capitata, S.
 
guianensis y Zornia latifolia entre las leguminosas) se recomienda la apli
caci6n de 40 kg de P, 20 kg de K y 10 kg de Mg y S/ha. Para las m~s exi
gentes (Panicum maximum, Hyparrhenia rufa y Brachiaria mutica entre las
 
gramineas, y Desmodium ovalifolium y Pueraria phaseoloides entre las legu
minosas) se recomienda la aplicaci6n de 100 kg de P, 50 kg de K y 25 kg de
 
Mg y S/ha. Pars la fertilizaci6n de mantenimiento, cuando las gramineas se
 
siembran solas y sin N, es probable que 6ste sea tan limitante como el P y
 
K. Se hace referencia al establecimiento de gramineas puras, con 6nfasis 
en A. ga s, P. maximum, B. humidicola y B. decumbens. Pars la asocia
ci6n de gramfneas/leguminosas se discuten las leguminosas promisorias D. 
ovalifolium, S. capitata, Z. latifolii y P. phaseoloides. Se discute ia 
producci6n de asociaciones tradicionoaes y la producci6n con bancos de pro
teina y franjas de leguminosas en praderas de gramineas. La falta de 
forraje en 6poca seca en el tr6pico se puede solucionar mejorando el manejo 
de sabanas nativas mediante Is introducci6n de leguminosas en aaociaci6n 
con gramineas. Los resultados en producci6n de carne son satisfactorios 
cuando se tienen bancos de proteIna de 5-10% del 5rea total de la pradera. 
(Resumen por EDITEC) D03 
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23855 SANCHEZ, P.A. 1982. A legume-based, pasture production strategy for
 

acid infertile soils of tropical America. (Estrategia de producci6n de
 
forraje a base de leguminosa, en suelos 5cidos de baja fertilidad de
 
America tropical). In Kussow, W.; EI-Swaify, S.A.; Mannering, J., eds.
 

27
 



Soil erosion and conservation in the tropics. Madison, American Society
 
of Agronomy. Soil Science Society of America. Special Publication
 
no.43. pp.97-120. Ingl., Res. Ingl., 47 Refs., Ilus. [Tropical Soils
 
Program, North Carolina State Univ., Raleigh, NC 27650, USA]
 

Panicum maximum. Brachiaria decumbens. Andropogon gayanus. Hyparrhenia
 
rufa. Praderas mixtas. Pueraria phasooloides. Stylosanthes capitata. Zornia
 
latifolia. Centrosema plumieri. Desmodium ovalifolium. Adaptaci6n.
 
Oxisoles. Ultisoles. Fertilizantes. P. N. Deficiencias. Al. Toxicidad.
 
Sistemas de cultivo. Rhizobium. Establecimiento. Praderas mejoradas.
 
Fertilidad del suelo. Llanos Orientales. Cerrado. Brasil. Colombia.
 

Los resultados de un esfuerzo multidisciplinario del Programa de Pastos
 
Tropicales del CIAT y colaboradores de Colombia, Brasil y Per6, sugieren el
 
surgimiento de una estrategia de manejo de suelos de bajos insumos, disefia
da para aprovecar la escasa fertilidad del suelo Acido, en vez de supe
rarla con grandes aplicaciones de cal y fertilizantes. Las pasturas a base
 
de leguminosa para la producci6n de ganado de carne tienen ventajas compa
rativas para ls expansi6n de la frontera agricola de America tropical en
 
sus vastas regiones de Oxisol-Ultisol. Esto puede proporcionar una alter
nativa para aliviar las presiones poblacionales de las regiones con suelos
 
muy bdsicos con propensi6n a la erosi6n. Aunque no todos los componentes
 
de esta estratgia son suficientemente conocidos, los principales son: 1)
 
utilizaci6n de estudios de evaluaci6n de recursos de tierra pars saleccio
nar suelos adecuados para los sistemas de cultivo-pasLuras, evitando
 
aquellas llmitaciones fisicas severas; 2) utilizaci6n de sistemas apropia
dos para la tala de tierras en Areas forestales quo impiden quo se compacte
 
el suelo y quo incluyen la quema pars aprovechar el valor ferrlizaite
 
gratuito de la ceniza; 3) selecc16n y/o mcjoramiento de cv. de gramineas y
 
leguminosas forrajeras productivas, persistentes y compatibles, quo sean
 
tolerantes a altos niveles de saturaci6n de Al, a bajos niveles de P dis
ponible en el suelo, a los ataques de los principales insectos y enferme
dades, al estrds de sequta y a la quema; 4) suministro de N al sistema por
 
inoculac±6n de leguminosas con cepas efectivas de Rhizobium tolerantes a la
 
acidez; 5) utilizaci6n de fosfato de roca de bajo costo y poca reactividad,
 
que se pueue disponer r~pidamente cuando el suelo se mantiene Acido y
 
cuando se cultivan plantas tolcrantes al Al; 6) correcci6n de otras defi
ciencias nutricionales, especialmente K, S y micronutrimentos; 7) utiliza
ci6n de m~todos de establecimiento de pastura de bajo costo, como siembra
 
de baja densidad o cultivo intercalado; 8) utilizaci6n de t~cnicas de
 
recuperaci6n de pasturas de bajo cosro. Para operaciones extensivas de
 
sistemas de cria tambi~n se incluye el establecimiento de aprox. el 10% del
 
Area de pastoreo con pasturas mejoradas. Los resultados preliminares mues
tran quo esta estrategia es muy promisoria. Las pasturas bien manejadas
 
proporcionan una cubierta de protecci6n continua contra Ia erosi6n del
 
suolo, promueve el ciclaje de los nutrimentos y mejora ciertas propiedades
 
quImicas del suelo. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) D03
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20570 SANCHEZ L., L.F. 1975. Mezcla de gramIneas y leguminosas para dos
 

pisos t6rmicos de Colombia. Tesis Zootenista. Medellin, Colombia, Uni
versidad de Antioquia. Facultad da Medicina Veterinaria y Zootecnia.
 
108p. Esp., Res. Esp., 38 Refs.
 

Praderas mixtas. Stylosanthes guianensis. Melinis minutiflora. Hyparrhenia
 
rufa. Producci6n de carne. Producci6n de forraJe. Compatibilidad. Persis
tencia. Pueraria phaseoloides. Calopogonium mucunoides. Clitoria ternatea.
 
Desmodium intortum. Brachiaria mutica. Paspalum plicatulum. Digitaria
 
decumbens. Echinochloa polystachya. Neonotonia wightii. Brqchiaria
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decumbene. Dichanthium aristatum. Composici6n botgnica. Cortes. Trifolium
 

repens. Trifolium pratense. Festuca arundinacea. Dactylis glomerata. Lolium
 

multiflorum. Pennisetum clandestinumn. Clima. Llanos Orientales. Colombia.
 

Se presenta una revisi6n de literatura sobre mezclas de gramineas y legumi

nosas para 2 pisos t~rmicos de Colombia. En zonas de clinma frio se obtie

ne: mayor producci6n de forraje con Festuca arundinacea + Trifolium repens, 
Dactylis glomerata + T. pratense y Pennisetum clandestinum + T. repens; 

mayor capacidad de carga, aumento de peso/dIa y producci6n de carne/ha con 
F. arundinacea + T. repens; mayor consumo/d~a con Lolium multiflorum 4 T.
 

repens. En las zonas de clima c~lido, en el Valle del Cauca, Brachiaria
 
mutica aport6 ]a mayor cantidad de forraje disponible en mezcla con
 

Neonotonia (Glycine) wightii, Desmodium intortum y Clitoria ternatea; sin
 
embargo, en mezcla con Pueraria phaseoloides, Panicum maximum fue superior,
 

Feguido de Hyparrhenia rufa. El mayor % de consumo y la mayor producci6n de
 
forraje seco tambign correspondieron a P. maximum asociado con dichas legu
minosas, en su orden: N. wightii, Calopogonium mucunoides y P.
 

phaseoloides. En la Estaci6n Exptl. La Libertad (Llanos Orientales), la
 
mayor producci6n de forraje verde la obtuvo II. rufa + P. phaseoloides, se
guida de Stylosanthes guianensis y C. mucunoides. En Carimagua, la mezcla
 
de S. guianensis + gramineas espontgneas produjo ma'scarne que con Melinis
 
minutiflora en el invierno, pero en el verano ocurri6 1o contrario. H. rufa
 

sola produjo menos carne en invierno y en verano, comparada con las mezclas
 
de H. minutiflora y giramfneas espontgneas + S. guianencis. (Resumen por
 
M.M.) D03
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23812 SANTILLAN, R.A. 1983. Response of a tropical legume-grass associ

ation to systems of grazing management and levels of phosphorus
 
fertilization. (Respuesta de una asociaci6n de leguminosa-graminea
 
tropical a sistemas de manejo de pastoreo y niveles de fertilizacl6n
 
fosforada). Ph.D. Thesis. Gainesville, University of Florida. 181p.
 

lngl., Res. Ingl., 112 Refs., Ilus.
 

Neonotonia wightii. Centrosema pubescens. Panicum maximum. Pennisetum
 

purpureum. Praderas mixtas. Sistemas de pastoreo. Presi6n de pastoreo.
 
Fertilizantes. P. Rendimiento. Materia seca. Composici6n botgnica. Epoca
 

seca. Epoca lluviosa. Ecuador.
 

De mayo 1978-junio 1980, se evalu6 una pastura de leguminosa-giaminea com

puesta por Neonotonia wightii, Centrosema pubescens, Panicum maximum y
 
Pennisetum purpureum en una prueba de pastoreo en la Estaci6n Exptl. Tropi

cal PichilingUe del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias,
 
Quevedo, Ecuador. Los principales objetivos del estudio fueron: 1) deter
minar los efectos de la duraci6n del perlodo de pastoreo (1, 7, 14, 21 y 28
 

dias) y del perlodo de descanso (0, 14, 28, 42 y 56 dfas), la presi6n de
 
pastoreo (1.6, 3.3, 5.0, 6.6 y 8.3 kg de MS disponible/1O0 kg peso corpo

ral) y los niveles de fertilizaci6n con P (0, 100, 200, 300 y 400 kg de
 
superfosfato/ha) en ]a mezcla forrajera; 2) determinar el manejo de pasto
reo apropiado para obtener una contribuci6n 6prima de la leguminosa; 3)
 

medir la respuesta de ha pastura en t~rminos de producci6n de MS y co~posi
ci6n botgnica. Para cubrir los 5 niveles del factorial completo (5 ), se
 
utiliz6 un disefio compuesto central no-rotativo modificado hecho con 41
 

combinaciones de tratamiento. Las variables de respuesta incluyeron bioma
sa a~rea (MS), forraje disponible (MS), rendimiento de graminea (MS), ren
dimiento de leguminosa (MS), rendimiento de malezas (MS), % de gramineas y
 
de leguminosas. Se us6 un procedimiento de doble muestreo para calcular ha
 

producci6n forrajera y la composici6n botgnica. Los perlodos de descanso y
 
las presiones de pastoreo tuvieron los mayores efectos en todas las varia
bles de respuesta. La biomasa agrea, el forraje disponible, el % y el
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rendimiento de graminea aumentaron con mayores perfodos de descanso 
y con
 
menor presi6n de pastoreo. Los perlodos prolongados de descanso y is
 
presi6n baja de pastoreo disminuyeron el rendimiento y el % de leguminosa.
 
Los perfodos de descanso cortos y las altas presiones de pastoreo
 
produjeron altos rendimientos de malezas. Para obtener una alta producci6n
 
de MS forrajera y un alto rendimiento de leguminosa, fue necesario emplear
 
niveleh intermedios de perlodos de descanso y de presi6n de pastoreo. Las
 
otras 2 variables, dfas de pastoreo y niveles de fertilizaci6n con P,
 
tuvieron efectos insignificantes en la respuesta de la pastura. (Resumen
 
del autor. Trad. por I.B.) D03
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23594 SINGH, C.B. 1983. Scope of Siratro introduction into tropical
 

grasslands of Central India. (Impacto de la introducci6n de Siratro en
 
praderas tropicales de Indic Central). Tropical Grasslands 17(3):

117-122. Ingl., Res. Ingl., 10 Refs. [Indian Grassland & Fodder Research
 
Inst., Jhansi 284003, U.P., India]
 

Macroptilium atropurpureum. Praderas naturales. Praderas mixtas. Adapts
ci6n. Humedad. Sequla. Composici6n botgnica. Rendimiento. India.
 

Bajo diferentes condiciones de humedad del suelo se evalu6 el comporta
miento de Macroptilium atropurpureum cv. Siratro como leguminosa asociada
 
en praderas naturales, en India Central. El expt. se realiz6 
en Central
 
Research Farm, en Jhansi, en sitios hfmedos, moderadamente seco y seco.
 
Esta leguminosa fue mucho mis productiva que las gramneas nativas en los
 
sitios h5medo y moderadamente seco, y mostr6 menos heterogeneidad en el
 
rendimiento en todos los sitios. Las condiciones clim9ticas de Jhansi son
 
favorables pars el crecimiento de Siratro. En general, esta leguminosa es
 
apta para utilizarse en asociaci6n con gramineas nativas de Is rL.i6n.
 
(Resumen por M.M.) D03
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22881 CAMACHO D., R. 1977. Factores que intervienen en la producci6n de
 

semilla de especies forrajeras. In Alarc6n M., E.; Cardozo G., A.;
 
Camacho 
D., R., eds. Seminario sobre Alimentaci6n de Rumiantes con
 
Forrajes, Bogotg, Colombia, 
 1977. Memorias. Bogota, Asociaci6n
 
Colombiana de Producci6n Animal. pp.41-46. Esp., 12 Refs.
 

Gramineas. Leguminosas. Producci6n de semillas. Requerimientos climfticos.
 
Requerimientos edificos. Desarrollo de la plants. Morfologfa 
vegetal.
 
Germinaci6n. Colombia.
 

Se analizan algunos factores que influyen en la producci6n de semillas de
 
especies forrajeras en Colombia: factores hist6ricos, que se relacionan con
 
el tiempo relativamente reciente de introducci6n de especies forrajeras al
 
pa:s y la escasa investigaci6n realizada al respecto; factores ffsicos como
 
el clima y el suelo; factores gengticos, fisiol6gicos y morfol6gicos de las
 
gramfneas y leguminosas. (Resumen por M.M.) D04
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23959 CENTRO INTERNACIONAL DE ArRICULTURA TROPICAL. 1985. Producci6n de
 

semillas. In . Programs de Pastos Tropicales. Informe Anual 
1984. Cali, Colombia. Documento de Trabajo no.5. pp.223-229. Esp., Ilus.
 

Tambign en ingls.
 

Stylosanthes capitata. Densidad de siembra. Fertilizantes. Establecimiento.
 
Cosecha. Maduraci6n. Producc16n de semillas. Stylosanthes macrocephala.
 
Stylosanthes guianensis. Andropogon gaysnus. Calidad de las semillas. Ger
minaci6n. Llanos Orientales. Colombia.
 

La Secc16n de Producci6n de Semillas del Programa de Pastos Tropicales del
 
CIAT continu6 sus actividades normales de multiplicaci6n de semillas en
 
1984, pero logr6 incrementos significativos en las actividades de investi
gaci6n aplicada y capacitaci6n. En relaci6n con la investigaci6n aplicada
 
se realizaron estudios sobre: 1) 6poca y densidad de siembra y fertiliza
ci6n para el estableclmiento de Stylosanthes capitata cv. Capica en Cari
magua, Llanos de Colombia; 2) mgtodos de cosecha para S. capitata; 3)
 
rendimiento de semilla y 6poca de madurez en las accesiones componentes del
 
cv. Capica; 4) madurez 6ptima para la cosecha de Stylosanthes macrocephala;
 

5) rendimiento de semilla de Stylosanthes guianensis var. pauciflora; 6)
 
Indices de calidad de semillas y emergencia en el campo de Andropogon
 
gayanus. Se mencionan las diferentes actividades de capacitaci6n en pro
ducci6n y tecnologla de semillas de pastos tropicales, Is colaboraci6n
 
t~cnica con instituciones nacionales, y multiplicaci6n y distribuci6n de
 
seraillas. (Resumen por M.M.) D04
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23834 HACKER, J.B.; ANDREW, M.H.; McIVOR, J.G.; MOTT, J.J. 1984. Evaluation
 

in contrasting climates of dormancy characteristics of seed of Digitaria
 
milanjiana. (Evaluaci6n de las caracteristicas de latencia de semillas
 

de Digitaria miilanjiana en climas contrastantes). Journal of Applied
 
Ecology 21(3):961-969. Ingl., Res. Ingl., 7 Refs., Ilus. [Commonwealth
 
Scientific & Industrial Research Organization, Division of Tropical
 
Crops & Pastures. 306 Carmody Road, St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Digitaria milanjiana. Semilla. Latencia. Ecotipos. Epoca lluviosa. Epoca
 
seca. Clima. Germinaci6n. Temperatura. Selecci6n. Australia.
 

Se coloc6 semilla de 4 ecotipos de Is graminea Digitarla milanjiana (cono

cida por sus caracteristicas de latencia diferentes en relaci6n con el
 
origen clim~tico) en la superficie del suelo en sobres de malla de nil6n en
 
3 lugares con climas contractantes en el norte de Australia, en junio 4 de
 
1981. Los lugares fueron Katherine (14°28'S; invierno cflido seco sin
 
Iluvia), Narayen (25'41'S; invierno frIo, 25% de lluvia en invierno) y
 
Lansdown (19°40'S; inviernos intermedios en temp. y expectativa de lluvia).
 
Los sobres se recuperaron despugs de 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32 y 41 semanas
 
y se evalu6 su germinaci6n, latencia y viabilidad. En Narayen ninguna
 
accesi6n present6 caracteristicas de germinaci6n adaptativa; el ecotipo
 
ecuatorial de abundante precipitaci6n germin6 en invierno cuando Is
 
supervivencia habrIa sido improbable. Los ecotipos ecuatoriales y
 
tropicales de poca precipitaci6n no interrumpieron la latencia en Is
 

siguiente estaci6n hGmeda. En Lansdown, s6lo los ecotipos tropicales de
 
poca precipitaci6n mantuvieron el estado de latencia en is estaci6n seca y
 
germinaron completamente al comienzo de is pr6xima estaci6n h6meda. En
 
Katherine, is ausencia total de lluvia y las altas temp. durante la
 
estaci6n seca, hicieron que todas las accesiones estuvieran vivas y no
 
latentes al comenzar la estaci6n h6meda. Hubo alguna evidencia de estado
 
latente inducido o secundario en accesiones de greas de poca precipitaci6n.
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En un estudio de lab. se mostr6 que todas las accesiones tuvieron una temp.
 
6ptima para is germinaci6n de aprox. 25*C. Las temp. superiores a 32.5C
 
causaron la muerte de I semilla continuamente l6meda. Los resultados del
 
expt. de campo concordaron con un expt. de lab. anterior, en el cual 
se
 
demostr6 que las accesiones de las regiones tropicales de poca precipita
ci6n requerfan extensos perlodos de alta temp. para romper Is latencia. La
 
variaci6n gen6tica evidente en esta caraecteristica de D. milanjiana se con
sidera significativa en Is evoluci6n de is adaptaci6n clim~tica y es
 
tambign de importancia potencial en la selecci6n de cv. 
para pasturas sem
bradas en los tr6picos. (Resumen del ator. Trad. por I.B.) D04
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23835 HACKER, J.B. 
 1984. Genetic variation in seed dormancy in Digitaria
 

milanjliana in relation to rainfall at the collection site. (Variaci6n

gengtica en la latencia de Is semilla en Digitaria milanjiana en
 
relaci6n con le precipitaci6n en un sitio de recolecci6n). Journal of
 
Applied Ecology 21(3):947-959. Ingl., Res. Ingl., 21 Refs., flus.
 
[Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization, Division of
 
Tropical Crops & Pastures, 306 Carmody Road, St. Lucia, 
QId. 4067,
 
Australia]
 

Digitaria milanjiana. Semilla. Latencia. Precipitaci6n. Temperatura.
 
Ecotipos. Distribuci6n 
geogrifica. Calidad de las semillas. Cerminaci6n.
 
Selecci6n. Australia.
 

Los estudios de las cearacteristicas de latLncia de semilla de 
un rango de
 
accesiones de Dijitaria milanjiana que creci6 en condiciones uniformes en
 
Africa Central y Oriental, revelaron 3 cla--es diferentes, aparentemente de
 
origen gengtico. Los ecotipos de las regiones tropicales de escasa preci
pitaci6n tuvieron una latencia prolongada que pudo romperse por tratamien
toe t6rmicos a 60'C durante varios 
meses, y un ecotipo de un sitio
 
ecuatorial de escasa precipitaci6n tuvo una longitud de latencia intermedia
 
que no fue afectada por el tratamiento t6rmico. En todos los casos, la
 
latencia se rompi6 por remoci6n de la glumela y de la lema. La lixiviaeci6n
 
de los diseminulos totales en agua corrisnte 
tuvo una duraci6n ceorta y 
ning6n efecto; el tratamiento a alta temp. (100 6 120C durante 15 seg)
 
tuvo un ef-cto variable y contradictorio. El tratamiento de las accesiones
 
latentes a bajhs temp. 
(10C durante 9 meses) prolong6 la latencia. El
 
tratamiento de las accesiones de toda clase de latencia a 
60°C durante 25
 
semanas no 
tuvo efecto inmediato en la viabilidad, pero provoc6 en 6sta una
 
calda mucho m~s r5pida Que los tratamientos a 30-25C 6 10C durante 25
 
semanas. Los expt. de hibridaci6n mostraron que Is latencia del genotipo
 
ecuatorial de escasa precipitaci6n, aunque debida a la presencia de is glu
mela y de la lema, fue controlada por la interaccidn entre el embr16n y el
 
genotipo materno. Eats interacci6n no fue evidente en los ecotipos tropi
cale de escasa precipitaci6n. Se discute la importancia de adaptaci6n de
 
estos patrones de latencia en relaci6n con is distribuci6n de Is precipita
ci6n en los sitios de 
origen. La latencia prolongada de las accesiones
 
tropicales es 
claramente un mecanismo de adaptaci6n a una estaci6n secs
 
prolongada y el hecho de requerir largos p~rfodos de alta temp. para romper

Is latencia, evita que la semilla germine con las 
lloviznas ocasionales de
 
estaci6n secs. La ausencia de latencia en ecotipos ecuatoxiales de abun
dante precipitaci6n, es compatible con la ausencia de una estaci6n secs en
 
su regi6n de origen. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) D04
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23586 MATIAS, C.; BILBAO, B. 1984. 
 Influencia del almacenamiento sobre
 

be germinaci6n de las semillas de algunos pastos tropicales. 1. Almace
namiento al frio. Pastos y Forrajes 7(l):59-68. Esp., Res. Esp., Ingl.,
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14 Refs., Ilus. [Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indlo
 

Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Panicum uaximum. Chloris gayana. Cenchrus ciliaris. Sorghum bicolor.
 

Semitla. Almacenamiento. Germinaci6n. Temperatura. Cuba.
 

Se estudi6 el efecto del almacenamiento entre 7-12°C con 75% de humedad en
 

Panicum maximum (cv. Likoni, Makueni, SI1I-127, Comn y Comfn de Australia);
 

Cenchrus ciliaris cv. Biloela; Chloris gayana cv. Callide y Sorghum bicolor
 

(millo forrajero), mediante un diseflo completamente al azar con 8 placas de
 

100 semillas cada una. Se midi6 la germinaci6n de las semillas al momento
 

y cada 2 meses de almacenadas durante 2 afios. En ins cv. Makueni, SIH-127
 

y Comfn se encontraron diferencias (P 0.001) en la germinaci6n, resultan

do 32, 7 y 9% superiores al % inicial a los 4, 18 y 8 meses, resp. No exis

ti6 diferencia para Likoni y Com~n de Australia, aunque alcanzaron un 6 y
 

4% m~s de germinaci6n respecto al valor inicial. Se logr6 un aumento
 

significativo en to germinaci6n de Cenchrus y Chloris de 10 y 22% a los 10
 

meses. La germinaci6n de Sorghum siempre fue inferior a ta inicial, man

teniendo m~s del 60% al terminar el expt. Se sugiere el almacenamiento al
 

frfo hasta los 22 meses para conservar y favo'ecer la germinaci6n de las
 

semillas de las especies estudiadas. (Resumen del autor) D04
 

0474
 
23599 OAKES, A.J. 1984. Scarification and germination of seeds of Leucaena
 

leucocephala (Lam.) De Wit. (Escarificaci6n y germinaci6n de semillas
 

de Leucaena leucocephala). Tropical Agriculture (Trinidad) 61(2):
 

125-127. Ingl., Res. Ingl., 15 Refs. [Germplasm Resources Laboratory,
 

Plant Cenetics Germplasm Inst., Beltsville, MD 20705, USA]
 

Leucaena leucocephala. Semilla. Escarificaci6n. Temperatura. Germinaci6n.
 
EE.UU.
 

La combinaci6n de agua caliente y varios perlodos de inmersi6n fue satis

factoria para romper la latencia de 2 llneas de Leucaena leucocephala, cv.
 

K8 y K67. El % de germinaci6n obtenido indic6 una respuesta diferencial de
 

las 2 1Ineas a los distintos tratamientos. Estos resultados en general
 

confirman otros registrados en la literatura. La temp. tuvo un efecto m~s
 

significativo en la germinaci6n de la semilla que el tiempo de inmersi6n.
 

Para prop6sitos pr~cticos, estos resultados sugieren que grandes cantidades
 

de semillas de L. leucocephala se pueden escarificar satisfactoriamente por
 

inmersi6n durante 2-5 mln en agua a 80°C o durante 2-5 seg en agua a 100'C.
 

Los 6ltimos tratamientos son quiz~s mfs factibles, ya que pueden hacerse
 
sin el uso de un term6metro. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) D04
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23576 RAI, P.; KANODIA, K.C. 1982. Effect of phosphate fertilizer on seed
 

production in Stylosanthes. (Efecto de la fertilizaci6n fosfatada en ha
 

producci6n de semilla de Stylosanthes guianensis). Indian Journal of
 

Agronomy 27(4):330-333. Ingl., Res. Ingl., 8 Refs. [Indian Grassland &
 

Fodder Research Inst., Jhansi 284 001, U.P., ladia]
 

Stylosanthes guianensis. Fertilizantes. P. N. Producci6n de semillas.
 

Germinaci6n. India.
 

Se estudi6 el efecto de 4 niveles de P (0, 20, 40 y 60 kg/ha) y 2 niveles
 

de N (0 y 20 kg/ha) en ha producci6n de semillas de Stylosanthes
 
guianensis, en suelos rojos de grava de Jhansi, India. SegOn los datos
 

obtenidos, la aplicaci6n de todos los niveles do P aument6 el rendimiento
 
de semilla y mejor6 su germinaci6n; sin embargo, no hubo respuesta signifi

cativa a la aplicaci6n de N. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) D04
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23807 ROTAR, P.P.; URATA, U. 1966. Some agronomic observations in Desmodium
 

species: seed weights. (Algunas observaciones agron6micas en especies de
 
Desmodium: peso de semillas). Honolulu, University of Hawaii. College of
 
Tropical Agriculture. Hawaii Agricultural Experiment Station. Technical
 
Progress Report no.147. 13p. IngI., 3 Refs., flus.
 

Desmodium barbatum. Desmodium batocaulon. Desmodium cajanifolium. Desmodium
 
campylocaulon. Desmodium canadense. Desmodium canum. Desmodium cuneatum.
 
Desmodium dichotomum. Desmodium discolor. Desmodium distortum. Desmodium
 
gangeticum. Desmodium glabrum. Desmodium gyroides. Desmodium heterocarpon.
 
Desmodium intortum. 
Desmodium mollicum. Desmodium motorium. Desmodium
 
nlcaraguense. Desmodium ovalifolium. Desmodium painteri. DeLzadium
 
perpiexum. Desmodium pulchellum. Desmodium ramosissimum. oesmodium
 
salicifolium. Desmodium sandwicense. Desmodium scorpjurus. Desmodium
 
sericophyllum. Desmodium tiliafolium. Desmodium tortuosum. Desmodium
 

triquetrum. Desmodium varians. Desmodium vellutinum. Semilla. Producci6n de
 
semillas. Hawaii.
 

En la Granja Exptl. Waimanalo, Oahu, Estaci6n AgrIcola Exptl. de Hawaii, 
EE.UU., se hicieron ]as determinaciones do los pesos de 1000 semillas y no. 
de semillas/Ib para diversas accesiones de 33 especies de Desmodium. Los 
pesos de 1000 semillas oscilaron entre 0.80 g para E. pulchellum y 8.09 g 
para D. canadense. Se observ6 una variaci6n considerable dentro de cual
quiera de las especies. En D. intortum, las accesiones se pueden separar en 
2 tipos con base en el tamafo de la semilla: las quo pesan entre 1.22-1.41 
g/1000 semillas y las quo pesan 1.58-1.99 g/1000 semillas. Se presentan los
 
resultados do un estudio detallado de los pesos de semillas de 25 accesio
nes de D. canum. Parte de la variaci6n observada pudo deberse a causas
 
amhientales o a semilla pequea inmadura, pero la mayor parte de la varia
ci6n es real y so debe a diferencias genfticas inherentes dentro de la
 
especie. Entre las accesiones de D. canum, las plantas individuales dentro
 
de una accesi6n son considerablemente uniformes en su apariencia global,
 
tamafo de las vainas, color de las flores y h~bitos de crecimiento. Esto
 
indica que D. canum se autopoliniza en tn alto grado. Se ilustra con fo
tograffas la variaci6n en el tamaio de la semilla de varias especies dife
rentes de Desmodium. Las diferencias en tamafio do semilla indican que hay
 
probabilidades de aumentarlo en algunas de las especies m~s 6tiles.
 
(Resumen por EDITEC) D04
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24399 SABIITI, E.N. 1983. Ecological studies on Macroptilium atropurpureum
 

Urb. in Rwenzori National Park, Uganda. 1. Effects uf pre-treating seeds
 
with conccatrated sulphuric acid, scarification, boiling and burning on
 
germination. (Estudios ecol6gicos en Macroptilium atropurporeum en el
 
Parque Nacional Rwenzori, Uganda. 1. Efectos del pretratamiento de las
 
semillas con 5cido sulf6rico concentrado, escarificaci6n, agua hirbiendo
 
y quema en la germinaci6n). African Journal of Ecology 21(4):285-289.
 
Ingl., Res. Ingl., Fr., 22 Refs. [Uganda Inst. of Ecology, Box 22, Lake
 
Katwe, Uganda]
 

Macroptilium atropurpureum. Semilla. Tratamiento de las semillas. Germina
ci6n. Uganda.
 

Se estudiaron en el lab. los efectos del pretratamiento con Acido sulffrico
 
concentrado, escarificaci6n mec5nica, agua hirviendo y quema, en la germi
naci6n de semillas de Macroptilium atropurpureum. La remoci6n fisica y
 
quimica de la testa produjo un alto % de germinaci6n. La mayor germinaci6n
 
se logr6 con Scido sulf~rico, seguida de escarificaci6n mec5nica, agua
 
hirviendo y quema (90.2, 63.4, 58.6 y 48.4%, resp.) y la menor con el tes
tigo (17.7%). La baja germinaci6n en semillas sin pretratamiento se
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atribuy6 en gran parte a la dureza de la testa. (Resumen del autor. Trad.
 
por M.M.) D04
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24529 SILVA, G.; LOPEZ, W. 1985. Epoca de floraci6n y producci6n de semi-


Ila de Centrosema spp. Pasturas Tropicales-Boletin 7(2):19-20. Esp.,
 
Res. Ingi., ilus.
 

Centrosema pubescens. Centrosema macrocarpum. Centrosema brasilianum.
 
Ecotipos. Floraci6n. Produccign de semillas. Germinaci6n. Per6.
 

Se estudiaron is floraci6n y is producci6n de semillas de 4 accesiones de
 
Centrosema spp. en Tarapoto, Per6 (280 m.s.n.m., 6°31'S y 76'2110): C.
 
brasilianum CIAT 5234, C. n crocarpum CIAT 5065, C. pubercens comn y C.
 
pubescens CIAT 438. C. brasilianum fue la primera en florecer a los 90
 
dias de la siembra y produjo el mayor no. de flores y de semillas. Sin
 
embargo, la maduraci6n de las %ainas no fue uniforme. C. macrocarpum fue
 
la 61tima en comenzar a florecer y su producc16n floral fue la mas baja,
 
pero el % de germinaci6n de sus semillas fue el m~s alto. La floraci6n de
 
las 2 accesiones de C. pubescens fue intermedia respecto a las otras 2
 
especies. C. pubescens com6n produjo una buena cantidad de semillas. con
 
germinaci6n aceptable, mentras que C. pubescens CIAT 438 produjo pocas
 
semillas, con gerainaci6n deficiente. La producci6n de semillas de todas
 
las accesiones ocurri6 durante el periodo de precipitaci6n mis bajo.
 
(Resumen por J.S. Trad. par M.M.) D04
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23874 YOSIIIYAMA, T. 1984. Seed-producing ability of rhodes grass in
 

Thailand compared with Japan. (Capacidad de producci6n de semilla de
 
Chloris gayana en Tailandia en comparaci6n con Jap6n). In Food and
 
Fertilizer Technology Center for the Asian and Pacific Region. Asian
 
pastures: recent advances In pasture research and development in
 
southeast Asia. Taiwan, Republic of China. FFTC Book Series no.25.
 

1

pp.173-193. ngl., 5 Refs., llus.
 

Chloris gayana. Producci6n de semillas. Cultivares. Producci6n de forraje.
 
Cosecha. Registro del tiempo. Clima. Selecci6n. Jap6n. Tailandia.
 

Se compar6 la capacidad de producc16n de semilla de Chloris gayana diploide 
en Tailandia con la de Jap6n. En Is Estaci6n de Cultivos Forrajeros de 
Pakchong, Tailandia, el rendimiento prom. anual de semillas se estim6 en 
563 kg/ha, cifra considerablemente superior a 256 kg/ha obtenida en 7 loca
lidades de Jap6n. El ncreste de Tailandia es una grea promisaria pars is 
producci6n de semilla de C. gayana diploide. Los rendimientos de semilla 
de C. gayana diploide (2n = 20) generalmente son superiores al tetraploide 
(2n w 40). La escasez de agua durante is estaci6n seca parece ser el 
factor m~s importante que limits la producci6n de semilla en esta graminea.
 
En las 5reas del sur de Tailandia, donde la precipitaci6n es superior a 50
 
mm/mes, los cv. diploides pueden producir semilla durante todo el afo, pero
 
los cv. tetraploides s61o pueden bacerlo en el perlodo de dias cortos du
rante la estaci6n seca. En las greas del norte, con precipitaciones infe
riores a 50 mm durante la estaci6n seca, no se puede producir semilla de
 
ninguno de los 2 tipos de cv. en la 6poca seca del ao; en la estaci6n
 
lluviosa, s61o los cv. diploides pueden producir semillas en condiciones
 
naturales. (Resumen por EDITEC) D04
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23871 AHMAD, I.; CHEN, C.P.; ABDULLAH, H.M. 1984. The performance of five 

selected Leucaena leucocephala accessions on sandy soil in Peninsular 
Malaysia. (Comportamiento de cinco accesiones seleccionadas de Leucaena 
leucocephala en un suelo arenoso de Malaysia Peninsular). n Food and 
Fertilizer Technology Center for the Asian and Pacific Region. Asian
 
pastures: recent advances in pasture research and development in
 
southeast Asia. Taiwan, Republic of China. FFTC Book Series no.25.
 
pp.135-149. Ingl., 18 Refs., Ilus.
 

Leucaena leucocephala. Accesiones. Cultivares. Adaptaci6n. Suelos.
 
Crecimiento. Rendimiento. Materia seca. Floraci6n. Relaci6n hoja:tallo. ral
 
agricola. Composici6n qufmica. Malaysia.
 

Entre las 5 accesiones de Leucaena leucocephala evaluadas en Malaysia
 
Peninsular, el cv. PerO fue el mis consistente en producci6n (3819 kg de
 
MS/ha/alo) y tuvo una ventaja general de 16.5% sobre el resto de accesiones
 
(Philippine 55, Cunningham, Philippine 19 y Philippine 70). La aplicaci6n
 
de 1000 kg de CaCO3/ha tuvo un efecto significativo en la producci6n de
 
hojas s6lo en los 2 primeros afios despu~s de la siembra. Esta misma dosis
 
de cal tambign tuvo un cfecto significativo en el digmetro del tallo, ren
dimiento de MS, relaci6n hoja:tallo, a los 1-2 afios, comparado con el tra
tamiento de 500 kg de cal/ha. El efecto de la cal desapareci6 despugs de 2
 
afios. El anglisis quimico de la planta mostr6 que hubo suficientes niveles
 
de nutrimentos minerales disponibles para el crecimiento normal. No se
 
registraron disminuciones en el rendimiento, a6n despugs de defoliaci6n
 
regular durante los 4 afios del expt. Sin embargo, los rendimientos de
 
hojas se afectaron severamente debido a la precipitaci6n. (Resumen del
 
autor. Trad. por M.M.) D05
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21621 ALARCON M., E. 1968. Gramineas y leguminosas forrajeras para el
 

Valle del Cauca. In Curso de Suela, Pastos y Ganaderfa para el Valle del
 
Cauca, Palmira, Colombia, 1968. Palmira, Instituto Colombiano Agropecua
rio. Centro Nacional de Investigaciones Agiopecuarias. Boletfn T6cnico
 
no.4. pp.31-49. Esp., 7 Refs.
 

Brachiaria mutica. Brachiaria decumbens. Panicum maximum. Digitaria
 
decumbens. Hyparrhenia rufa. Dichanthium aristatum. Cynodon dactylon.
 
Pennisetum purpureum. h vulgae. Bohemeria nivea. Medicso sativa.
 
Adaptaci6n. Siembra. Fertilizantes. Manejo de praderas. Producciin animal.
 
Clitoria ternatea. Centrosema pubescens. Desmodium intortum. Calopogonium
 
mucunoides. Neonotonia wightii. Pueraria phaseoloides. Praderas mixtas.
 
Colombia.
 

Se informa sobre la adaptaci6n, suelos, siembra, control de malezas, ferti
lizaci6n, usos, manejo, rendimiento y prnducci6n animal de las principales
 
especies forrajeras adaptadas al Valle del Cauca, Colombia. Entre otras so
 
incluyen: Brachiaria mutica (Panicum purpurascens) y B. decumbens,
 
Digitaria decumbens, Hyparrhenia rufa, Dichanthium aristatum (Andropogon
 
nodosus), Panicum maximum, Cynodon dactylon, Pennisetum purpureum, Sorghum
 
vulgare, Bohemeria nivea y Medicago sativa. Se presentan datos de produc
ci6n de forraje, consumo y composici6n botgnica de varias asociaciones de
 
gramfneas y leguminosas adaptadas; se suministran adem~s cuadros con reco
mendaciones pars la siembra y manejo de los principales pastos de clima
 
c~lido y frio de Colombia. (Resumen por M.M.) D05
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23565 BENGE, M.D. 1980. Leucaena leucocephala: an excellent feed for
 

livestock. (Leucaena leucocephala: un excelente alimento pars ganado).
 
Washington, D.C., Agency for International Development. Office of
 
Agriculture. Technical Series Bulletin no.25. 28p. Ingl., Res. Ingl., 19
 
Refs., Ilus.
 

Leucaenc leucocephala. Sistemas de siembra. Adaptaci6n. Crecimiento.
 
Establecimiento. Producci6n de forraje. Praderas mixtas. Panicum maximum.
 
Cynodon dactylon. Paspalum dilatatum. Digitaria decumbens. Tripsacum laxum.
 
Brachiaria decumbens. Cultivo intercalado. Fertilizantes. Cultivares.
 
Tratamiento de las semillas. Alirjentaci6n animal. EE.UU.
 

Se describen las caracterfstica,3, usos y procedimientos de siembra de las
 
muchas var. de Leucaena leucocephala, de las cuales las "gigantes" (K-8,
 
K-28, K-67) son las m~s promisorias, de r9pido crecimiento, vigorosas,
 
resistentes a la sequfa, y debido a que los rizobios viven en una relaci6n
 
simbi6tica con las ralces de las plantas, son capaces de fijar N del aire.
 
L. leucocephal es un forraje superior a Medicago sativa en t6rminos de
 
valor nutritivw (vitamina A y proteins) y digestibilidad, y puede rendir
 
hasta 20 t de MS/ha/afo. Aunque Leucaena contiene mimosina, los rumiantes
 
pueden alimentarse con una raci6n continua de 40% de ella y los no rumian
tea prosperan hasta con 5-10% sin efecto adverso. Se estg desarrollando
 
una nueva var. de L. leucocephala con bajo contenido de mimosina, la cual
 
se liberarg proximamente. Pasturas cultivadas con esta leguminosa pueden
 
mantener 2.5 vacas/ha, pero se deben evitar el sobrepastoreo y el creci
miento excesivo. Leucaena es una arma efectiva contra la erosi6n del suelo
 
y sirve para eliminar las malezas. Para campos y pasturas cultivadas es
 
conveniente asociar la leguminosa con Panicum maximum, Paspalum dilatatum,
 
Cynodon dactylon, Digitaria decumbens y Brachiaria decumbens pars reducir
 
el crecimiento de malezas, aumentar ins niveles de agua de la tierra y pro
porcionar un forraje m5s balanceado. Para tierre marginal, montafiosa o muy
 
seca, es preferJble sembrar Leucaena, permitir su crecimiento, cortar las
 
plantas en tocones, permitir el rebrote y sembrar bajo cobertura una grami
nea resistente a la sombra como Tripsacum laxum. L. leucocephala requiere
 
suficiente fosfato, K, S, Co, Mo, grandes cantidades de Mg y bajos niveles
 
de Ca. Deben escogerse semillas compactas y grandes y luego escarificarlas
 
e inocularlas con Rhizobium. Tambi6n se recomienda el revestimiento con
 
fertilizante. Aunque la siembra directaj es m~s eficiente, tambign es com~n
 
la resiembra mediante propagaci6n de las pldntulas. Un kg de semillas, con
 
un 100% de germlnaci6n y sembradas a I m de distancia, cubren un campo de 9
 
ha. En cualquier caso, las plgntulas deben podarse pars reducir la muerte
 
descendente y la evapotranspiraci6n. (Resumen del autor. Trad. por I.B.)
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22482 BROLMANN, J.B. 1982. Evaluation of some Stylosanthes hamata (L.)
 

Taub. native to Florida. (Evaluaci6n de algunas accesiones de
 
Stylosanthes hamata nativas de Florida). Soil and Crop Scienre Society
 
of Florida. Proceedings 41:75-76. lngl., Res. Ingl., 5 Refs. [Agri
cultural Research Center, Fort Piere, FL 33454, USA]
 

Stylosanthes hamata. Accesiones. Evaluaci6n. Rendimiento. Materia seca.
 
Persistencia. Intervalo de corte. EE.UU.
 

Se realizaron pruebas de corte en las cuales se emplearon 2 regimenes de
 
cosecha, para evaluar el potencial forrajero y la persistencia de varias
 
accesiones de Stylosanthes hamata, nativas de Florida, EE.UU. El corte
 
inicial del r6gimen de cosecha no. 2 se hizo 3 semanas m~s tarde que el
 
r6gimen de cosecha no. 1. Se observaron grandes diferencias ecotipicas en
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rendimiento y persistencia. Los rendimientos (prom. total de rendimiento/ 
planta) mostraron un rango de 6.4-97.0 y de 9.1-145.1 g en el r6gimen de 
cosecha no. 1 y en el rno. 2, resp. Los ecotipos de mayor rendimiento 
fueron las accesiones tetraploides (2n = 40) y los ecotipos de hoja fins. 
Los tetraploides tuvieron una mayor persistencia y tolerancia a las heladas 
que las otras accesiones de S. hamata. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) 
D05
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23508 BURT, R.L.; CAMERON, D.C.; CAMERON, D.F.; MANNETJE, L.'t; LENNE, J. 

1983. Stylosanthes. In _ .; Rotar, P.P.; Walker, J.L.; Silvey, 
M.W., eds. The role of Centrosema, Desmodium, and Stylosanthes in 
improving tropical pastures. Boulder, Colorado, Westview Press. 
Westview Tropical Agriculture Series no.6. pp.141-181. Ingl., 89 Refs., 
llus. 

Stylosanthes humilis. Stylosanthes guianensis. StyI]santhes hamata.
 
Stylosanthes scabra. Stylosanthes capitata. Stylosanthes viscosa.
 
Stylosanthes fruticosa. Adaptaci6n. Distribuci6n geogr~fica. Taxonomia.
 
Germoplasma. Clima. Suelos. Ecologia. Enfermedades y pat6genos.
 
Colletotrichum gloeosporioides. Control de enfermedades. Fitomejoramiento.
 
AmIrica del Sur. Australia.
 

Se revisan la domesticaci6n, los recursos potenciales, la taxonomfa y
 
adaptaci6n (clim~tica, morfol6gica, fisiol6gica, ed~fica, agron6mico
ecol6gica) del g~nero Stylosanthes. Se discuten la distribuci6n de S.
 
humilis en Australia, factores ambientales que afectan su uso, produccion
 
anual de pasturas, variaci6n y estado actual de las colecciones. De igual
 
manera, se discuten la variaci6n de S. guianensis, con referencia a las
 
var. guianensis, gracilis, intermedia y robusta, su adaptaci6n ambiental y
 
uso agricola. Se presenta informaci6n sobre la variaci6n, adaptaci6n, uso
 
agron6mico y estado actual de las colecciones de S. hamata, S. scabra, S.
 
capitata, S. viscusa y S. fruticosa; tambi6n se incluyen referencias sobre
 
las especies da valor limitado y a las poco evaluadas. Se revisan la
 
sintomatologla, infecci6n transmitida por semilla, especializaci6n del
 
pat6geno y control de Colletotrichum gloeosporLoides y C. dematium f.
 
truncata, agentes causales de la antracnosis. Se discuten los programas de
 
mejoramiento gen~tico del gcnero, especificamente el de S. guianensis para
 
el subtr6pico, mejoramiento por resistencia a plagas y enfermedades y
 
ecologla de pasturas a base de esta l.-guminosa. (Resumen por EDITEC) D05
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23600 CAMERON, D.G. 1984. Tropical and subtropical pasture legumes. 2.
 

Centro (Centrosema pubescens): a legume for the wet tropical coast.
 
(Leguminosas forrajeras tropicales y subtropicales. 2. Centrosema
 
pubescens: una leguminosa para la costa h~meda tropical). Queensland
 
Agricultural Journal 110(4):221-225. Ingl., 3 Refs., Ilus.
 

Centrosema pubescens. Morfologla vegetal. Cultivares. Adaptaci6n. Clima.
 
Suelos. Establecimiento. Pastoreo. Fertilizantes. Control de malezas. Valor
 
nutritivo. Producci6n de semillas. Australia.
 

Se presenta informaci6n breve sobre el origen, morfologia, cv., adaptaci6n,
 
establecimiento, productividad y valor rnutritivo, plagas y enfermedades y
 
producci6n de semillas de Centrosema pubescens, considerada la leguminosa
 
forrajera ms importante en la costa h6meda tropical del norte de
 
Queensland, Australia. Se destacan las caracteristicas agron6micas del cv.
 
Belalto, el cual, por su desempefio sobresaliente, puede reemplazar a C.
 
pubescens com~n, especialmente en el distrito Io Mackay. (Resumen por
 
M.M.) DO5
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23852 CASTILLO E., L.H. 1985. Evaluaci6n agron6mica y bromatol6gica de
 

Leucaena (Leucaena leucocephala [Lam.] de Wit) y su factibilidad de uti
lizaci6n en dieta finalizadora broilers. Tesis Ing.Agr. Le6n, Univer
sidad Nacional Aut6noma de Nicaragua. 85p. Esp., Res. Esp., 83 Refs.,
 
Ilus.
 

Leucaena leucocephala. Producci6n de forraje. Materia seca. Contenido de
 
proteinas. Contenido de minerales. Valor nutritivo. Hojas. Suplementos
 

alimenticios. Alimentaci6n animal. Costos. Nicaragua.
 

Se evalu6 una parcels de Leucaena leucocephala de 0.7 ha en la Peninsula de
 
Chiltepe, Managua, Nicaragua, para determinar el valor nutritivo, la pro
ducci6n y Is factibilidad de fabricaci6n de harina de hojas. Se realizaron
 
3 evaluaciones con intervalos de corte de 75 dias. Las muestras se tomaron
 
al azar y se midieron: densidad poblacional, altura de planta, peso fresco
 
y eficiencia en la conversi6n a harina de hojas. Tambign se ubtuvo el con
tenido de MS y se efectu6 anglisis proximal (AOAC) y de contenidos de Ca y
 
P (espectrofotometria) y de beta-caroteno (Tsireli) de la harina de hojas y
 
de las diferentes fracciones de lq plants. Adem~s, se hizo un anglisis de
 
costos pars la elaboraci6n de la harna de hojas @ nivel semi-industrial.
 
Se encontr6 que la parcels contenia .5 plantas/m produjo un prom. de 4
 
t/ha durante la 6poca seca y la max. producci6n (7.5 t/ha) en el periodo de
 
mayor precipitaci6n. Se obtuvieron 30.49, 35.60 y 24.48% de MS er Is plants
 
enters, tallo y hoja, resp. El contenido nutricional de la plants fue
 
alto, con 20.17, 29.32, 1.66, 0.99 y 0.27% de PC, FC, grass, Ca y P, resp.
 
Sin embargo, en los foliolos se superan estos Indices con fines nutriciona
ics. La precipitaci6n afect6 tanto el rendimiento de forraje como la com
posici6n quimica. No obstante, el contenido de los nutrimentos parece
 
concentrarse durante la 6poca seca. La producci6n de harna de hojas a
 
partir del forraje es de 16.6%, con contenido nutricional similar a la
 
fracci6n de los foliolos y con una alta conch. de beta-caroteno de 518
 
mg/kg de harina de hojas. El costo/kg de harna fue bajo. (Resumen del
 
autor) D05
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23948 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1985. Agronomla
 

(Carimagua). In _ _. Programs de Pastas Tropicales. Informe Anual 
1984. Cali, Colombia. Documento de Trabajo no.5. pp.31-41. Esp., Ilus.
 

Tanbign en ingl~s.
 

Panicum maximum. Cultivares. Introducciones. Evaluaci6n. Brachiaria
 
brizantha. Brachiaria ruziziensis. Brachiaria humidicola. Brachiaria
 
documbens. Brachiaria dictyoneura. Arachis pintoi. Praderas mixtas.
 
Rendimiento. Materia seca. Stylosanthes capitata. Stylosanthes guianensis.
 
Stylosanthes viscosa. Stylosanthes macrocephala. Stylosanthes leiocarpa.
 
Andropogon gayanus. Melinis minutiflora. Desmodium ovalifolium. Desmodium
 
heterophyllum. Desmodium heterocarpon. Pueraria phaseoloides. Centrosema
 
brasilianum. Centrosema macrocarpum. Compatibilidad. Pastoreo.
 
Persistencia. Composici6n botgnica. Llanos Orientales. Colombia.
 

El objetivo principal de Is Secci6n de Agronomla del Programs de Pastas
 
Tropicales del CIAT durante 1984 fue la bfsqueda de germoplasma superior
 
para el ecosistema de Carimagua, Llanos Orientales de Colombia, con 6nfasis
 
en la selecci6n de gramineas y leguminosas forrajeras de especies claves.
 
Se evaluaron 153 introducciones nuevas de Panicum maximum asignadas a 4
 
grupos agromorfol6gicos: P. maximum var. typica "gigante" y "mediano", P.
 
maximum var. trichaglume y P. maximum var. coloratum. Entre estos materia
les se ha encontrado resistencia al salivazo y a Cercospora. Tambign se
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ban identificado accesiones promisorias de Brachiaria. En las evaluaciones 
preliminares de germoplasma de leguminosas (categorlas I y II) , se han de
tectado accesiones promisorias en: Stylosanthes capitata y S. viscosa; 
Desmodium heterophyllum, D. heterocarpon, R. ovalifolium y D. strigillosum; 
Pueraria phaseoloides, Aeschynomene sp., Centrosema brasilianum y C. 
macrocarpum. En pruebas avanzadas bajo pastoreo (categorla III) estinse 

estudlando las asociaciones de C. macrocarpum-Andropogon gayanus,
 
Stylosanthes guianensis var. pauciflora CIAT 10136-A. gayanus, D.
 
ovalifolium-gramineas (Brachiaria spp., Melinis minutiflora, A. gayanus) y
 
Arachis pintoi 17434-Brachiaria spp. Se sefiala el alto potencial de A.
 
pintoi entre las especies de leguminosas tropicales adapcadas a Oxisoles,
 
compatible tambi~n con Brachiaria humidicola y B. dictyoneura. (Resumen por
 
EDITEC) DO5
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23949 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1985. Agronomia 

(Cerrados). In . Programs de Pastes Tropicales. Informe Anual 
1984. Cali, Colombia. Documento de Trabajo no.5. pp.43-50. Esp. 

Tambign en ingl~s.
 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Stylosanthes macrocephala.
 
Stylosanthes viscosa. Centrosema macrocarpum. Centrosema brasilianum.
 
Zornia latifolia. Zornia brasiliensis. Andropogon gayanus. Brachiaria
 
brizantha. Panicum maximum. Praderas mixtas. Paspalum. Tasa de carga.
 
Aumentos de peso. Epoca seca. Epoca lluviosa. Producc16n de semillas.
 
Evaluaci6n. Cerrado. Brasil.
 

El proyecto colaborativo CIAT/Empresa Brasileira de Pesquisa AgropecuAria/ 
Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas en el Centro de Pesquisa 
Agropecugria dos Cerrados (CPAC) tiene como objetivo la selecci6n de germo
plasma que se adapte al ambiente suelo-clima y que sea resistente a plagas 
y enfermedades en los Cerrados de Brasil. En las evaluaciones agron6micas 
de germoplasma de leguminoras en pequefias. parcelas (Categorlas I y II) se 
han identificado en el CPAC 6 especies sobresalientes: Stylosanthes 
guianensis, S. capitata, S. macrocephala, S. viscosa, Centrosema 
macrocarpum y C. brasilianum.. La mayorla de ]as especies seleccionadas de 
S. guianensis pertenecen al grupo "tardlo", lasificado ahora como S. 
gulanensis var. pauciflora. Otras var. de espices promiorias se identi
ficaron como S. guianensis var. microcephala y S. guianensls sp. guianensis 
var. vulgaris. Las accesiones CIAT 2091, 2950, 2951 y 29'3 se selecciona
ron por su vigor y resistencia a la antracnosis. Siete accesiones de S. 
guianensis var. pauciflora, un testigo (S. guianensis cv. Bandeirante) y fa 
accesi p CIAT 2953 de S. guianensis vr. vulgaris se sembraron en parcelas 
de 9 m en asociaci6n con Andropogon Zayanus cv. Planaltina y Brachiaria 
brizantha cv. Marand5, para someterlas a evaluaciones bajo pastoreo r~pido 
e intensivo con el fin de seleccionar accesiones para estudios m5s deta
llados en la Categorfa III. Se seleccionaron las accesiones de S. capitata 
CIAT 1019, 1097, 2853 y 2935; las 2 prlmeras se encuentran en pruebas avan
zadas en la Categorla IV y se observ6 s6lo un ligero ataque de antracnosis. 
Se presentan revultados de rendimiento, grado de antracnosis y producci6n 
de semilla del cv. Capica y de las accesiones que componen la mezcla. Se 
adelanta la multiplicaci6n de semillas de accesiones sobresalientes de S. 
macrocephala, S. viscosa, C. macrocarpum y C. brasilianum para posteriores 
evaluaciones en la Categoria III. Dentro del germoplasma nuevo se darg 
gnfasis a accesiones de Pueraria, Desmodium y Zornia. En las eualuaciones
 
de germoplasma de gramineas en pequefias parcelas (Categorlas I y II), se
 
comenzaron estudios preliminares de un pequefio no. de especies de Paspalum
 
y de otros g~neros. P. conspersum y P. guenoarum han demostrado buena
 
adaptaci6n al Latosol rojo-amarillo del CPAC. Estas 2 especies son ms
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vigorosas que A., gayanus cv. Planaltina y parecen m~s tolerantes al m16n o
 

salivazo. En 1983-84 se establecieron vegetativamente 24 accesiones de
 

Brachiaria dictyoneura y B. radicans, Setaria vulpiseta, Axonopus
 

jesuiticus y varias especies de Paspalum, las cuales se evaluargn en compa

raci6n con A. gayanus cv. Planaltina. Se presentan los rendimientos de MS
 

disponible y composicl6n bot~nica de asociaciones de gramlneas-leguminosas
 

promisorias en los ensayos de evaluaci6n agron6mica de germoplasma bajo
 

pastoreo (Categorfa II). En 1981-82 se estableci6 un ensayo para eval.uar
 

la producci6n animal en pasturas de gramineas-leguminosas promisorias
 

(Categorfa IV). Se asociaron A. gayanus cv. Planaltina con S. guianensis
 

cv. Bandeirante, S. macroceha cv. Pionero y . capitata CIAT 1019 y
 

1097. En casi todos los tratamientos los animales ganaron peso durante la
 

6poca seca en la asoclaci6n A. gayanus-S. guianensis cv. Bandeirante,
 

obtenigndose el doble de ganancias diarias respecto a las demos asociacio

nes, al comparar las diferentes cargas utilizadas. El comportamiento
 

animal mejor6 en la 9poca Iluviosa, pero las diferencias debido a las aso

ciaciones y a los efectoE de la carga alta fueron menus pronunciados que en
 

la 6poca seca. Se adelanta la multiplicaci6n de semillas de 53 accesiones
 

de leguminosas y gramineas promisorias (S. guianensis, S. capitata, S.
 

macrocephala, S. viscosa, C. brasilianum, C. pubescens x C. macrocarpum,
 
Zornia glabra, Rhynchosia sp., Panicum maximum y B. brizantha). Se sefalan
 
algunos problemas encontrados en la producci6n de semillas de S. gulanensis
 

cv. Bandeirante y se proponen alternativas para superarlos. (Resumen por
 
M.M.) D05
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23950 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1985. Proyecto
 

pasturas en Panamg (IDIAP/RUTGERS/CIAT). In _ . Programa de Pastos 

Tropicales. Informe Anual 1984. Cali, Colombia. Documento de Trabajo
 
no.5. pp.51-64. Esp.
 

Tambi6n en ingl~s.
 

Andropogon gayanus. Brachiaria dictyoneura. Brachiaria humidicola.
 

Brachiaria decumbens. Cenchrus ciliaris. Centrosema macrocarpum. Centrosema
 

pubescens. Pueraria phaseoloides. Stylosanthes capitrta. Stylosanthes
 
guianensis. Galactia striata. Leucaena. Producci6n de semillas. Accesiones.
 
Evaluaci6n. Fertilizantes. Control de malezas. Herbicidas. Rendimiento.
 
Praderas mixtas. Panama.
 

Los objetivos del proyecto de pasturas Instituto de Investigaci6n Agrope
cuaria de Panamg (IDIAP)/U. de Rutgers/CIAT son seleccionar germoplasma
 
forrajero promisorio para ecosistemas de importancia econ6mica en Panama,
 

adelantar estudios agron6micos de especies adaptadas, especialmente en lo
 
relativo a respuesta a bajos niveles de fertilizante, multiplicar semillas
 
de especies promisorias y adelantar investigaci6n en control de malezas y
 
evaluaci6n del potencial de producc16n animal de especies promisorias para
 

adaptaci6n a suelos fcidos de baja fertilidad. En los Ensayos Regionales A
 

realizados on los diferentes ecosistemas, sobresalieron Andropogon gayanus,
 
Brachiaria app., Centrosema macrocarpum, Stvlosanthes guianensis y S.
 
guianensis var. pauciflora. Hyparrhcnia rufa continGa confirmando su amplia
 

adaptaci6n a los diferentes ecosistemas. En los Ensayos Regionales B, se
 
destacaron pot au vigor al establecimiento las gramineas H. rufa y
 

Digitaria swazilandensis y entre las leguminosas, Pueraria phaseoloides
 
CIAT 9900, C. macrocarpum 5434 y Stylosanthes spp. CIAT 147, 184, 136 y
 

1044. Se encuentran en estudio 23 ecotipos de Brachiaria spp. y 16 de
 

Leucaena sembrados en difarentes ecosistemas. Stylosar.thes capitata respon
di6 hasta 60 kg de P y 20 kg de S/ha. A. gayanus no respondi6 significati
vamente a ninguno de los elementos, pero los rendimientos aumentaron en un
 

30% por la interacci6n del nivel m5s alto de P con los demos elementos, en
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comparaci6n con el testigo sin fertilizar. C. macrocarpum necesita estr6s
 
hfdrico pare producir semilla. El rendimiento de semilla de P.
 
phaseoloides se redujo significativamente por la antracnosis de Is vaina, y
 
en S. guianensis por Stegasta bosquella. En P. phaseoloides, el mejor her
biida preemergente fue ox!.fluorfen en dosis de 0.50 kg de i.a./ha. Ningu
no de los herbicidas posemergentes se destae6 por la doble acci6n de
 
control y selectividad. Se estgn evaluando herbicides para el control de
 
malezas arbustivas, que constituyen problemas serios en el manejo de prade
ras en Panama. Se describen los expt. que se estgn adelantando en manejo y
 
productividad de pasturas, los estudios de control de erosi6n alrededor del
 
Valle del Canal de PanamA y la capacitaci6n en ese pafs. (Resumen por
 
EDITEC) DO5
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23951 CENTRO INTERNACIONAL DE ACRICULTURA TROPICAL. 1985. Red Internacio

nal de Evaluaci6n de Pastos Tropicales. In . Programa de Pastos
 
Tropicales. Informe Anual 1984. Cali, Colombia. Documento de Trabajo
 
no.5. pp.65-81. Esp., flus.
 

Tambi~n en ingles.
 

Andropogon gayanus. Brachiaria humidicola. Brachiaria dictyoneura.
 
Brachiaria brizantha. Brachiaria decumbens. Brachiaria ruziziensis. Setaria
 
anceps. Aeschynomene histrix. Calopogonium mucunoides. Centrosema
 
pubescens. Centrosema brasilianum. Desmodium gyroides. Desmodium
 
heterophyllum. Desmodium ovalifolium. Pueraria phaseoloides. Stylosanthes
 
capitata. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes macrocephala. Zornia
 
latifolia. Panicum maximum. Accesiones. Evaluaci6n. Sabanas. Cerrados.
 
Adaptaci6n. Rendimiento. Materia seca. Bosque h~medo tropical.
 
Precipitaci6n. Colombia. Brasil.
 

La Red Internacional de Evaluaci6n de Pastos Tropicales (RIEPT) opera bajo
 
un programa sistemitico de evaluaci6n compuesto por 4 etapas denominadas
 
Ensayos Regionales A, B, C y D (ERA, ERB, ERC y ERD, resp.) que permiten la
 
introducci6n y evaluaci6n agron6mica y bajo pastoreo del germoplasma m~s
 
promisorio. Las 2 primeras etapas (A y B) son esencialmente agron6micas,
 
en las cuales el germoplasma se selecciona segOn su tolerancia a climas,
 
suelos, plagas y enfermedades. En los ERA se eval6a la supervivencia de un
 
gran no. de entradas (80-150) en pocos lugares representativas dentro de
 
los ecosistemas mayores. En los ERB se estima la producci6n estacional
 
bajo corte de las mejores entradas seleccionadas en la etapa anteriol, en
 
un no. mayor de localidades en ceada ecosistema. En los ERC y ERD se
 
estudia el efecto del animal para determinar la estabilidad y persistencia
 
de las gramineas y leguminosas en las pasturas (ERC) y la producci6n de
 
carne, leche y/o terneros bajo diferentes sistemas de manejo (ERD). En el
 
ecosistema sabanas bien drenadas isohipert6rmicas (Llanos), Andropogon
 
gayanus CIAT 6200 mostr6 alta productividad, superior a la de todas las
 
Brachiaria spp.; antre 6stas se destacaron B. humidicola 6705, B.
 
dictyoneura 6133 y B. brizantha 664, especialmente durante el perfodo seco.
 
Las enfermedades mis importantes son antracnosis causada por Colletotrichum
 
gloeosporioides en Stylosanthes; Lustra por Sphaceloma y mancha foliar por
 
Drechslera en Zornia; mancha foliar por Rhizoctonia en Centrosema y nemato
dos en Desmodium. Se pres'ntaron dafios de imnortancia causados por
 
insectos chupadores en Stylosanthes, Zornia, Centrosema y Brachiaria, se
guidos de insectos comedores en Centrosema, Desmodium, Pueraria y
 
Brachiaria, y perforadoi de botones florales en Styiosanthes. En las saba
nas bien drenadas isot~rmicas (Cerrados), las especies "clave" Stylosanthes
 
guianensis var. pauciflora y vulgaris, S. capitata, S. macrocephala y S.
 
viscose tienen amplia adaptabilidad. Los cv. Bandeirante y Pioneiro de S.
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guianensis var. panciflora y S. macrocephala, resp., muestran buena adapta
ci6n fuera de la regi6n central de Cerrado en Brasil. Dentro de los ERA
 
establecidos en sabanas mal drenadas en un suelo Scido (pH 5.3) en Eusebio
 
Ayala, Paraguay, todas las gramineas sembradas se encontraban presentes
 
despu~s de 1 afio,mientras el 84% de las leguminosas habian desaparecido. 
Muestran buen comportamiento Centrosema sp. 5278 y C. macrocarpum 5065, C. 
brasilianum 5234, y Pueraria phaseoloides 9900. Se presentan los resulta
dos de un ERB en condiciones de "banco" (5rea no inundable en zonas de 
sabanas mal drenadaq) en Orocu6, Colombia. En el ecosistema de bosques 
tropicales, A. gayanus 621 y B. humidicola 679 son las gramIneas m~s esta
bles en productividad a traves del tiempo. Entre las leguminosas se
 
destacan por su alta productividad y estabilidad S. guianensis 184, Zornia
 
latifolia 728 y Desmodium ovalifolium 350, Se oFicializ6 una nueva lists
 
de especies forrajeras para ERA y ERB, incluyendo leguminosas arbustivas.
 
En una reuni6n del Comit6 Asesor de la RIEPT en Lima, PerO, se recomendaron
 
4 alternativas de evaluaci6n de ERD. Se informa brevemente sobre la evolu
ci6n de ensayos regionales en MNxico, Panama, Brasil y Colombia, y se
 
presentan datos de Indices de estabilidad de la producci6n y adaptabilidad
 
de gramIneas y leguminosas. (Resumen por M.M.) D05
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23506 CLEMENTS, R.J.; WILLIAMS, R.J.; CROF, B.; HACKER, J.B. 1983.
 

Centrosema. In Burt, R.L.; Rotar, P.P.; Walker, J.L.; Silvey, M.W.,
 
eds. The role of Centrosema, Desmodium, and Stylosanthes in improving
 
tropical pastures. Boulder, Colorado, Westview Press. Westview Tropical
 
Agriculture Series no.6. pp.69-96. Ingl., 70 Refs., Ilus.
 

Centrosema pubescens. Centrosema pascuorum. Centrosema virginianum.
 
Centrosema schottii. Centrowema brasilianum. Centrosema plumieri. Distri
buci6n geogrAfica. Cromosomas. Germoplasma. Adaptaci6n. Clima. Suelos. Fer
tilizantes. Establecimiento. Insectos perjudiciales. Enfermedades y pa
t6genos. Praderas mixtas. Gramfneas. Fijaci6n de N. Calidad del forraje.
 
Producci6n animal. America del Sur. Australia.
 

Se revisan la diversidad, los bancos de genes y aspectos especificos de
 
diferentes especies de Centrosema. Para C. pubescens se revisan aspectos
 
sobre clima, suelos, fertilizantes, establecimiento, plagas (Epilachna
 
indica, Melanagromyza centrosematis y Tetranvchus sp.) y enfermedades
 
(Sporodesmium bakeri, Rhizoctonia solani, Cercospora sp., virus del mosaico
 
y Colletotrichum sp.), mezclas de gramIneas-leguminosas, fijaci6n de N,
 
calidad del forraje y producci6n animal. Se hace 6nfasis en las especies 
de Centrosema menos conocidas, espec hlmente las que presentan potencial 
econ6mico: Centrosema sp. aff. pubescens cv. Belalto, C. pascuorum, C. 
virginianum, C. schottii, C. brasilianum y . plumieri. Se discute el 
mejoramiento gengtico del genero. El potencial econ6mico del g6nero no se 
comprende bien en t~rminos generales. El comportamiento de C. pubescens en 
pasturas ha sido potencialmente alto a nivel exptl. pero su comportamiento 
real con frecuencia es inferior. (Resumen por EDITEC) D05 

0492
 
23581 COUTO, D.S.; CATUNDA, A.G.; MOREIRL%. J.0. 1983. Introducao de
 

forrageiras no litoral cearense. (Introducci6n de especies forrajeras en
 
el Litoral Ceaerense). Fortaleza-CE, Brasil, Empresa de Pesquisa Agrope
cugria do Cear5. Pesquisa em Andamento no.2. 7p. Port., 2 Refs. [Empresa
 
de Pesquisa AgropecuAria do CearA, 60.000 Fortaleza-CE, Brasil]
 

Setaria anceps. Brachiaria decumbens. Brachiaria ruziziensis. Brachiaria
 
humidicola. Panicum maximum. Urochloa mosambicensis. Trachypogon..
 
Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Clitoria ternatea.
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Centrosema macrocarpum. Macroptilium atropurpureum. Cultivares. Introduc
ciones. Evaluaci6n. Producci6n de forraje Fertilizantes. P. Brasil.
 

Se evaluaron 15 especies y cv. de gramneas y leguminosas forrajeras, con y
 
sin fertilizaci6n fosfatada, en is Unidade de Pesquisa do Litoral en
 
Pacajus, CE, Brasil. El expt. se instal6 en un grea dominada por vegetaci6n
 
de Castings, con suelos de arena cuarzoza distr6fica. Se utiliz6 un disefio
 
de bloques al azar con 3 reeticiones; las parcelas de 6 x 3 in se subdivi
dieron en subparcelas de 3 x 3 in, una de las cuales recibi6 150 kg de P/ha
 
al momento de ]a siembra. Los rendimientos de forraje fresco (t/ha) de las
 
grainineas mins productivas, con y sin P, fueron: 45.9 y 44.5, 39.5 y 18.0,
 
35.9 y 17.9, 28.0 y 21.3, correspondientes a Setaria anceps cv. Kazungula,
 
Brachiaria decumbens, B. ruziziensis y Trachypogon sp., resp. Los rendi
mientos de las leguminosas ms productivas fueron: 16.8 y 13.1, 14.7 y
 
14.0, 13.1 y 10.3, para Stylosanthes guianensis, S. capitata y Clitoris
 
ternatea, resp. (Resumen por M.M.) D05
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23590 GERARDO, J.; DELGADO, D.; QUINCOSE, G. 1984. Evaluaci6n zonal de
 

pastos introducidas en Cuba. Isla de la Juventud. Pastos y Forrajes
 
7(l):37-46. Esp., Res. Esp., Ingl., 24 Refs., Ilus. [Estaci6n
 
Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Brachiaria mutica. Cynodon dactylon. Cynodon nlemfuensis. Digitaria
 
decumbens. Cenchrus ciliaris. Panicum maximum. Chloris gayana. King grass.
 
Evaluaci6n. Introducciones. Rendimiento. Materia seca. Epoca seca. Epoca
 
lluviosa. Producci6n de forraje. Cuba.
 

En las condiciones edafoclim~ticas caracteristicas de la Isla de la Juven
tud, Cuba, se evaluaron 17 cv. de gramineas mediante un disefio de bloques
 
al azar con 3 repeticiones. Se emplearon frecuencias de corte de 32 y 42
 
dias en las 6pocas de lluvia y seca, resp.; se fertiliz6 a raz6n de 216 kg
 
de N/ha/aio fraccionado por corte en la 6poca lluviosa y no se emple6
 
riego. King grass (Pennisetum purpureum x P. typhoides) (20.01 t de 
MS/ha), sin diferir de los cv. de Panicum maximum, Cynodon dactylon cv. 67
 
y 68, Digitaria decumbens v C. nlemfuensis, alcanz6 los mayores rendimien
los anuales difiriendo significativamente (P < 0.01) de los restantes cv. 
Los menores rendimientos se obtuvieron en Cenchrus ciliaris cv. Formidable
 
y Biloela con 14.26 y 13.75 t de MS/ha/anio, resp., sin diferir de 
Brachiaria inutica y C. dactylon cv. Callide y Coastal. El mejor % de hojas
 
se encontr6 en los cv. de P. maximum y R. decumbens. Se sugiere evaluar las
 
especies sobresalientes en condiciones de pastoreo, excepto King grass, asi
 
como su propagaci6n paulatina en greas de producci6n. (Resumen del autor)
 
D05
 

0494
 
24527 GIPALDO, L.A.; HOYOS, H.J.; RAMIREZ, L.F. 1985. Adaptaci6n y pro

ducci6n de forrajeras en el Bajo Cauca, Colombia. Pasturas Tropicales-

Boletfn 7(2):14-16. Esp., Res. Ingl., 2 Refs., Ilus.
 

Andropogon gayanus. Brachiaria humidicola. Brachiaria decumbens.
 
Hyparrhenia rufa. Pueraria phaseoloides. Desmodium ovalifolium. Desmodium
 
heterophyllum. Centrosema pubescens. Centrosema macrocarpum. Zornia
 
latifolia. Stylosanthes gulanensis. Ecotipos. Evaluaci6n. Adaptaci6n.
 
Precipitaci6n. Rendimiento. Materia seca. Establecimiento. Colombia.
 

En Is regi6n del Bajo Cauca, Colombia, originalmente con vegetaci6n boscosa
 
y ahora sembrada con pastos (principalmente Hyparrhenia rufa) en un proceso
 
iniciado hace 60 aios, se evaluaron 4 graininess y 13 leguminosas
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consideradas promisorias para suelos 9cidos, para determinar su adaptaci6n 
y producci6n. Las gramineas evaluadas H. rufa, Andropogon Yaa_r.s CIAT 
621, Brachiaria humidicola CIAT 679 y B. decumbens CIAT 606, mostraron buen 
comportamiento; las mejores leguminosas fueron Stylosanthes guianensis CIAT 
184, Desmodium ovalifolium CIAT 350, Pueraria phaveoloides CIAT 9900, 
Centrosema pubescens CIAT 438 y C. macrocarpum CIAT 5065. El estableci
miento y producci6n inical de Stylosanthec capitata CIAT 1019 y 1405, S. 
guianensis CIAT 136, Desmodium gyroides CIAT 3001 y Aeschynomene histrix 
CIAT 9690 fueron buenos, pero las especies de Stylosanthes desaparecieron 
debido al ataque de insectos y enfermedades; las ctras 2 especies fueron
 
severamente afectadas por los tratamientos de corta. (Resumen por E.A.P.
 
Trad. por M.M.) D05
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23825 GONCALVFq. (.A.; OLIVEIRA, J.R. DA C. 1984. Avaliacao de sete
 

gramineas *ozr:ge .ras tropicais em Porto Velho-RO. (Evaluaci6n de aiete
 
gramineas forrajeas tropicales en Porto Velho-RO). Porto Velho-RO,
 
Brasil, Empresa 1rasileira de Pesquisa Agropecugria. Unidade de
 
Execucao de lesqui:a de Ambito Estadual. Boletim de Pesquisa no.2. 23p.
 
Port., Res. Po.t., I,.., 22 Refs., Ilus. [Empresa Brasileira de Pesqui
sa Agropecugria, Daida,!a de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual,
 
Caixa Postal 406, 78.900 Porto Velbo-RO, Brasil]
 

Andropogon gayanus. Panicum maximum. Brachiaria humidicola. Brachiaria
 
decumbens. Hyparrhenia rufa. Paspalum plicatulum. Fertilizantes. P.
 
Evaluaci6n. Adaptaci6n. Contenido de proteinas. Rendimiento. Materia seca.
 
Cobertura. Contenido de minerales. Brasil.
 

En Porto Velho, RO, Brasil, se evaluaron 7 gramineas forrajeras con ferti
lizaci6n fosfatada y sin ella, de oct. de 1980-dic. de 1982, para determi
nar su adaptaci6n a las condiciones edafoclimgticas locales. Se evaluaron
 
la producci6n de MS, % de cobertura y contenidos de PC, P, Ca, Mg y K.
 
Andropogon gayanus CIAT 621 se destac6 como Ia graminea mis promisoria para
 
Ia formaci6n de praderas en ha reg16n, seguida de Panicum maximum CIAT 604
 
y Brachiaria humidicola. (Resumen del autor. Trad. por N.M.) D05
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22817 GONCALVES, C.A.; OLIVEIRA, J.R. DA C. 1983. Adaptacao de legumino

sas forrageiras em Porto Velho-RO. (Adaptaci6n de leguminosas forrajeras
 
en Porto Velho-RO). Porto Velho-RO, Brasil, Empresa Brasileira de Pes
qulsa Agropecufria. Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual
 
de Porto Velho. Pesquisa em Andamento no.39. 9p. Port. [Unidade de 
Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Porto Velho, Caixa Postal 
406, 78.900 Porto Velho-RO, Brasil] 

Desmodium gyroides. Desmodium ovalifolium. Desmodium intortum. Desmodium
 
heterophyllum. Zornia. Centrosema pubescea.s. Aeschynomene histrix.
 
Stylosanthes guianensis. Stylosanthes capitata. Pueraria phaseoloides.
 
Calopogonium mucunoides. Ecotipos. Introducciones. Evaluaci6n. Adaptaci6n.
 
Rendimiento. Materia seca. Cortes. Precipitaci6n. Floraci6n. Insectos
 
perjudiciales. Brasil.
 

En un ensayo de campo realizado en 1981-82 en Porto Velho, RO, Brasil, se
 
determin6 la producci6n de MS de 15 ecotipos de leguminosas forrajeras me
diante cortes a las 3, 6, 9 y 12 semanas de la siembra, en 6poca seca (a) y
 
6poca lluviosa (b). Los ecotipos evaluados fueron Desmodium gyreides CIAT
3001, D. ovalifolium CIAT-350, D. intortum, 0. heterophyllum CIAT-349,
 
Zornia sp. CIAT-728, Centrosema sp. CIAT-438, C. pubescens (eom~n),
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Aeschynomene histrix, Stylosanthes gulanensis CIAT-184 y CIAT-136, S.
 
capitata CIAT-1097 y CIAT-1405, S. guianensls cv. Schofield, Pueraria
 
phaseoloides y Calopogonium mucunoides. No se encontraron diferencias
 
significativas en producci6n de MS en las fechas de corte, excepto despuga
 
de la sexta semana en a). La producci6n de MS a las 12 semanas vari6 de
 
0-2.5 t/ha en a) y de 0.38-3.65 t/ha en b). Se presentan datos de % de
 
cobertura, aspectos vegetativos, altura de las plantas, floraci6n y plagas
 
y enfermedades. Los ecotipos ms promisorios fueron D. ovalifolium CIAT-350
 
y S. capitata CIAT-1097 y CIAT-1405. (Resumen por Herbage Abstracts. Trad.
 
por M.M.) D05
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23584 GONZALEZ, B. 1984. Manual de pastos y forrajes. Circulo Ganadero
 

no.24:5-58. Esp., 24 Refs., Ilus.
 

Leersia hexandra. Paspalum plicatulum. Paspalum vIrgatum. Panicum maximum.
 
Melinis minutiflora. Hlyparrhcnia rufa. Ixophorus unisetus. Brachiaria
 
mutica. Brachiaria ruziziensis. Bracliaria decumbens. Brachiaria radicans.
 
Brachiaria humidicola. Cynadon plectostachyus. Cynodon nlemfuensis.
 
Echinochloa polystachya. Pennisetum purpureum. Andropognn gayanus. Setaria
 
anceps. Digitaria swazilandensis. Urochloa mosambicensis. Desmodium canum.
 
Stylosanthes guianensis. Pueraria phaseoloides. Calopogonium mucunoides.
 
Centrosema pubescens. Rhynchosia minima. Establecimiento. Fertilizantes.
 
Rendimiento. Calidad del forraje. Control de malezas. Insectos
 
perJudiciales. Enfermedades y pat6genos. Praderas naturales. Suelos. Clima.
 
Venezuela.
 

Se pre.enta un manual sobre las especies forrajeras naturales, naturaliza
das e introducidas que se utilizan actualmente en las zonas bajas de los
 
estados andinos de Venezuela. Dichas zonas comprenden la cuenca baja del
 
Motat~n en el Estado Trujillo, las partes planas del norte y sur de
 
T~chira, las greas bajas de M~rida y las limitrofes con Barinas y Apure.
 
Se describen las principales caracterlsticas y se dan recomendaciones gene
rales sobre establecimiento y manejo de las gramfneas naturales Leersia
 
hexandra, Paspalum plicatulum y E. viigatum; las naturalizadas Panicum
 
maximum, Melinis minutiflora, Hyparrhenia rufa e Iyophorus unisetus y las
 
introducidas Brachiaria mutica, B. decumbens, B. radicans, 
B. humidicola,
 
Cynodon nlemfuensis, C. plectostachyus, Echinochloa polystachya y
 
Pennisetum purpureum. Tambi~n se describen algunas gramIneas de uso poten
cial como Andropogon gayanus, Setaria anceps, Digitaria sp. hfbrido X46-2,
 
D. swazilandensis, Bracliaria ruziziensis, Urochloa mosambicensis 
 y
 
Pennisatum hflrido (P. americanum x P. purpureud). Entre las leguminosas
 
se citan Desmodium canum, Stylosanthes guianensis, Pueraria phaseoloides,
 
Calopogonium mucunoides, Centrosema pubescens y Rhynchosia minima. Se
 
presentan ilustraciones de la mayoria de las especies y los nombres con que
 
se conocen en la reg16n. (Resumen por M.M.) DO5
 

0498
 
23592 HERNANDEZ, N.; HERNANDEZ, J.E. 1984. Evaluaci6n inicial de 19 gra

mineas. Pastos y Forrajes 7(l):23-35. Esp., Res. Esp., Ingl., 7 Refs.,
 
Ilus. [Estac16n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico,
 
Matanzas, Cuba]
 

Androp o n gayanus. Brachiaria ruziziensis. Brachiaria humidicola. Panicum
 
maximum. Pennisetum purpureum. Eragrostis superva. Cenchrus setigerus.
 
Cultivares. Evaluaci6n. Seleccin. Rendimiento. Materia seca. Cobertura.
 
Producci6n de forraje. Composici6n botgnica. Crecimiento. Germoplasma.
 
Composici6n quimica. Epoca seca. Epoca lluviosa. Cuba.
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Se evaluaron 19 gramineas pertenecientes a los g~neros Panicum, Andropcon, 
Eragrostis, Brachiaria, Cenchrus, Chloris y Pennisetum en un suelo 
ferralltico rojo empleando un disefio de parcelas sencillas de 3 x I m. Se 
midieron el rendimiento de MS, Is composici6n quimica y la formaci6n de 
macollas, adem~s de realizar observaciones cualitativas (vigor, cobertura, 
resistencia a insectos y enfermedades). Se discriminaron en esta selecci6n 
las especies Eragrostis superva CIAT 73403, Cenchrus setigerus y Panicum 
maximum 6145 por sus bajos rendimientos, los cuales no sobrepasaron las 6 t 
de MS/ha anual, adem~s de sus caracterlsticas desfavorables de adaptaci6n. 
Se concluye que el resto de los cv. debe continuar a Is siguiente fase de 
evaluaci6n, evaluando inicialmente en otras condiciones del pals las 
especles Brachiaria ruziziensis CIAT 4019 y B. humidicola IRI A09. (Resumen 
del autcr: D05 

0499
 
23507 IlIRIE, B.C.; JONES, K.M.; KERRIDGE, P.C. 1983. Desmodium.
 

In Burt, R.L.; Rotar, P.P.; Walker, J.L.; Silvey, M.W., eds. The role of
 
Centrosema, Desmodium, and Stylosanthes in improving tropical pastures.
 
Boulder, Colorado, Westview Press. Westview Tropical Agriculture Series
 
no.6. pp.97-140. Ingl., 170 Refs., Ilus.
 

Desmodium unclnatum. Desmodium intortum. Desmodium heterophyllum. Desmodium
 
canum. Desmodium heterocarpon. Desmodium ovalifolium. Desmodium
 
sandwicense. Taxonomfa. Distribuci6n geogr5fica. Adaptaci6n. Clima. Suelos.
 
Morfologia vegetal. Germoplasma. Cromosomas. Fitomejoramiento. Fertilizan
tes. Rendimiento. Materia seca. Producci6n de semillas. Enfermedades y pa
t6genos. Insectos perJudiciales. Establecimiento. Persistencia. Cortes.
 
Pastoreo. Praderas mixtas. Gramineas. Aumentos de peso. Calidad del forra
je. Australia.
 

Se revisan la taxonomfa, origen, distribuci6n, adaptaci6n a suelos y cli
mas, morfologla gengtica, especies de valor conocido, colecciones de germo
plasma y caracterlsticas de las especies usadas como pastos y forrajes en
 
el g~nero Desmodium. Se presentan las caracterfsticas de las especies m~s
 
importantes, D. intortum y D. uncinatum, en cuanto a: requerimientos clmg
ticos, ed~ficos y de fertilidad, nodulaci6n y fijaci6n de N1,producci6n de
 
semillas, principales enfermedades y plagas (Amnemus quadrituberculatus, A.
 
superciliaris y Leptopius corrugatus), establecimiento, rendimiento y per
sistencia bajo corte y pastoreo, calidad y producci6n animal. Tambign se
 
presentan aspectos generales de D. heterophyllum, D. canum, D.
 
heterocarpon, D. ovalifolium y D. sandwicense y se hace breve referencia a
 
las especies D. adscendens, D. barbatum, D. cajanifolium, D. distortum, D.
 
leiocarpum, D. polyneurum, D. rensonii, D. tortuosum y D. triflorum. Se
 
discute el mejoramiento de este g~nero. Considerando los resultados promi
sorios que se han obtenido en producci6n de forraje y fijaci6n de N de unas
 
pocas especies ampliamente evaluadas, y dads la magnitud de la porciSn
 
potencialmente 6til de los recursos dispoibles, hay un amplio margen pars
 
estudios futuros sobre el valor agricola ce Desmodium. (Resumen por EDITEC)
 
D05
 

0500
 
23585 MENENDEZ, J.; DELGADO, D.; TANG, M.; OUINCOSES, G. 1984. Eva]uaci6n
 

zonal de leguminosas en suelo ferralltico cuarcitico de Isla de la
 
Juventud. Pastos y Forrajes 7(l):47-58. Esp., Pes. Esp., Ingl., 27 Refs.
 
[Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico,
 
Matanzas, Cuba]
 

Stylosanthes guianensis. Teramnus labialis. Medicago sativa. Macroptilium
 
atropurpureum. Neonotonia wightii. Centrosema pubescens. Lablab purpureus.
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Leucaena leucocephala. Alysicarpus vaginalis. Cultivares. Evaluaci6n.
 
Pastoreo. Tasa de carga. Establecimiento. Rendimiento. Materia seca. Epoca
 
seca. Epoca lluviosa. Suelos. Adaptaci6n. Persistencia. Germoplasma. Cuba.
 

Mediante un disefio de bloques al azar se compar6 el comportamiento de 10 
leguminosas (StYlosanthes guianensis cv. Congo, Teramnus labialis cv. 
Semilla Clara y Semilla Oscura, Medicago sativa cv. Peruviana, Macroptilium 
atropurpureum cv. Siratro, Neonotonia wightii cv. Tinaroo, Centrosema 
pubescens, Lablab axillare, Leucaena leucocephala y Alysicarpus a li ). 
La evaluaci6n se realiz6 con pastoreo simulado y una carga de 2 vaca/ha 
con tiempos de reposo de 35 y 45 dias para 6poca lluviosa y seca, resp. 
Medicago, Alysicarpus y Centrosema no se establecieron. En el primer afio, 
los mayores rendimientos (26.7 t de MS/ha) correspondieron a Stylosanthes, 
que difiri6 (P < 0.01) del resto en total y en la 6poca seca, seguida de M. 
atropurpureum cv. Siratro (16 t de MS/ha) y T. labialis cv. Semilla Clara 
(13.6 t de MS/ha), mientras que T. labialis cv. Semilla Oscura fue el de 
menor rendimiento (6.3 t de MS/ha). En el segundo afio,Leucaena fue la de 
mayor rendimiento (16.8 t de MS/ha) seguida de M. atropurpureum cv. Siratro 
y Stylosanthes, ambas con igual rendimiento (13.7 t de MS/ha) sin diferir 
entre sf; los demos tratamientos pr~cticamente desaparecieron. Stylosanthes
 
guianensis, Leucaena y Macroptilium fueron las leguminosas mfs
 
adaptadaq a estas condiciones. (Resumen del autor) DO5
 

0501
 
23854 NATIONAL RESEARCH COUNCIL. 1984. Leucaena: promising forage and tree
 

crop for the tropics. (Leucaena: cultivo forrajero y arb6reo promisorio
 
para el tr6pico). 2 ed. Washington, D.C., National Academy Press. 11Op.
 
Ingl., Res. Ingl., 34 Refs., Ilus.
 

Leucaena leucocephala. Taxonomia. Producci6n de forraje. Ralces. Reproduc
ci6n de la planta. Crecimiento. Precipitaci6n. Adaptaci6n. Suelos. Control
 
de malezas. Insectos perjzidiciales. Enfermedades y pat6genos. Alimentaci6n
 
animal. Valor nutritivo. Manejo de praderas. Aumentos de peso. Mimosina.
 
Toxicidad. Fertilidad del suelo. Control de Is crosi6n. Leucaena
 
diversifolia. Leucaena esculenta. Leucaena macrophylla. Leucaena
 
pulverulenta. Leucaena shannoni. Leucaena retusa. Leucaena lanceolata.
 
Leucaena collinsii. Leucaena trichodes.
 

Se revisan diferentes aspectos, especialmente de utilizaci6n de Leucaena
 
leucocephala como cultivo forrajero y arb6reo promisorio en los tr6picos de
 
Asia, Africa y America Latina. Se incluyen fotograffas que ilustran el uso
 
de Leucaena leucocephala en los tr6picos y subtr6picos. Se presenta una
 
breve revisi6n sobre su gen~tica; follaje y ralces; reproducci6n y
 
crecimiento; tolerancia ambiental; precipitaci6n; radiaci6n solar; temp.;
 
suelo; control de malezas; enfermedades (Fusarium semitectum, Phytophtora
 
drechsleri y Camptomeris leucaenae) y plagas (especialmente mamiferos
 
mayores y menores). Se discuten el rendimiento del forraje, valor
 
nutritivo, manejo del cultivo, alimentaci6n de ganado y contenido de
 
mimosina en relaci6n con su uso en Is alimentaci6n animal. Tambign se
 
discuten el rendimiento y las propiedades de Is madera, manufactura de la
 
pulpa y madera aserrada y otros usos, energla y carb6n. Como mejorador del
 
suelo la leguminosa aumenta el contenido de N del suelo, reconstruye is
 
caps vegetal y la textura superficial con Is MO que aporta, rompe capas de
 
suelo compactadas, aisla el suelo del sol, Is lluvia y el viento y reduce
 
el arrastre de suelo y la crosi6n. Se revisan aspectos sobre su uso en
 
reforestaci6n, recuperaci6n de praderas y como control pars incendios. Se
 
describen otros usos como el de cultivo de sombrio y cultivo migratorio, en
 
producci6n agrosilvicultural y como cercas vivas. Se presentan una breve
 
descr~pci6n y las ventajas y desventajas de otras especies de Leucaena,
 
incluyendo L. divorsifolia, L. esculenta, L. macrophylla, L. pulverulenta,
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L. shannoni, L. retusa, L. lanceolata, L. collinsii y L. trichodes. Se
 

recomienda adelantar ensayos de adaptabilidad en parcelas pequefnas. Se
 
presentan recomendaciones sobre necesidades de investigaci6n en agronomia,
 
forrajes, silvicultura, reforestaci6n y control de erosi6n, uso 
como
 

combustible, otras especies de la leguminosa, agrosilvicultura, cultivo de
 
sombrio, rompevientos y ornamentaci6n. En los ap~ndices se presentan
 
lectitras seleccionadas, nombres de investigadores que trabajan con la
 

leguminona en los diferentes palses, fuentes de semillas e in6culo.
 
(Reotumen por EDITEC) D05
 

0502
 
24359 PAlM, N.R.; NABINGER, C. 1982. Comparacao entre duas formas de
 

Paspalum guenoarum Arech. (Comparaci6n entre dos tipos de Paspalum
 

guenoarum). Agronomia Sulriograndense 18(2):103-114. Port., Res. Port.,
 
Ingl., 22 Refs.
 

al uenoarum. Rendimiento. Materia seca. Relaci6n hoja:tallo. Conte
nido de proteinas. Digestibilidad. Materia org5nica. Morfologia vegetal.
 
Brasil.
 

Se compararon 2 tipos de Paspalum guenoarum, conocidos como "Baio" y
 

"Azulao", en el campo en el Estacao Exptl. Agron6mica de la U. Federal de
 
Rio Grande do Sul, de oct. de 1978-marzo de 1980. Cada parcela exptl.
 
consisti6 de 9 plantas individuales y se utiliz6 un disefio factorial 2 x 3
 
con 4 repeticiones. Los tipos ocuparon las parcelas principales y los
 
estadios de desarrollo en 6pocas de corte (vegetativo, prefloraci6n y
 

floraci6n), las subparcelas. Los resultados obtenidos para todas las
 
variables estudiadas mostraron significancia (Duncan al nivel de 5%) pare
 
los estadios de desarrollo en 6pocas de corte. Los 2 tipos de P. guenoarum
 
difirieron al nivel de 5% s6lo para los % de hojas en relaci6n con los
 
tallos en la MS, y para la DIVMO. El tipo "Azulao" present6 mayor % de
 
hoJas y mayor digestibilidad. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) D05
 

0503
 
22453 PEREZ C., D.; IBAZETA V., It. 1983. Avances de investigaci6n pastos
 

y forrajes tropicales. Proyecto Especial Alto Huallaga. Tingo Maria,
 
Peri, Estaci6n Experimental Agropecuaria de Tulumayo. 31p. Esp., 18
 
Refs., flus. [Estaci6n Experimental Agropecuaria de Tulumayo, Apartado
 
no. 78, Tingo Maria, Aucayacu, PerO).
 

Gramineas. Leguminosas. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Rendimiento. Fertilizantes.
 
Cortes. Introducciones. Valor nutritivo. Fijaci6n de N. Nodulaci6n. Bosque
 
h~medo tropical. Per6.
 

Se presentan resultados preliminares de trabajos de investigaci6n en pastos
 
y forrajes que se llevan a cabo en la Estaci6n Exptl. Agropecuaria de Tulu
mayo, Tinrj Maria, Hudnuco, PerO. Los trabajos se relacionan con evalua
ciones de adaptaci6n y comportamiento de gramineas y leguminosas forrajeras
 
ex6ticas y naturalizadas, anglisis de nutrimentos de las principales espe
cies, ensayos regionales de eatablecimiento de diferentes especies y
 
ecotipos, y nodulaci6n de leguminosas. (Resumen por M.M.) D05
 

0504
 
22454 PEREZ C., D.; 1BAZETA V., H. 1983. Colecci6n de gramineas y legu

minosas tropicales. In _ . Avances de investigaci~n pastos y 

forrajes tropicales. Froyecto Especial Alto Huallaga. Tingo Maria, Per5, 
Estaci6n Experimental Agropecuaria de Tulumayo. pp.2-6. Esp., 3"Refs.
 
[Estaci6n Experimental Agropecuaria de Tulumayo, Apartado no. 78, Tingo
 
Maria, Aucayacu, Per6]
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Panicum maximum. Brachiaria decumbens. Tripsacum laxum. Hyparrhenia rufa.
 
Pennisetum purpureum. Setaria sphacelata. Coix lacrima jobi. Adaptaci6n.
 
Eosque himedo tropical. Producci6n de forraje. Fertilizantes. Cortes.
 
Materia seca. Insectos perjudiciales. Enfermedades y pat6genos. Peri.
 

Se evaluaron la adaptaci6n y el comportamiento de varias gramineas ex6ticas 
y naturalizadas en la Estaci6n Exptl. Agropecuaria de Tulumayo, Tingo 
Maria, Hu~nuco, PerOi. Se utilizaron las especies Panicum maximum suave, 
Brachiaria decumbens, Tripsacum laxum, llyparrhenia rufa, Pennisetum 
purpureum, Setaria sphacelata y Coix lacrima jobi. Al momento de la siembra 
(vegetativa) se aplicaron 180-120-100 kg de NPK y 60-40 kg de PK/ha, 2 
veces al afio y 200 kg de N/ha despu6s do cada corte. En un periodo 
vegetativo entre 71-84 dfas se efectuaron 4-5 cortes. Los rendimientos 
prom. de forraje verde obtenidos fueron: 113.0, 112.9, 112.3, 66.4, 64.3, 
64.8 y 57.4 t/ha/corte para T. laxum, C. lacrima jebi, P. purpureum, L.
 
maximum, H1. rufa, B. decumbens y S. sphacelata, icsp. Las especies de
 
crecimiento mediano de mejor comportamiento en las condiciones del ensayo
 
fueron B. decumbens y S. sphacelata. (Resumen por M.M.) D05
 

0505
 
22455 PEREZ C., D.; IBAZETA V., 11. 1983. Comparativo do gramineas tropi

cales de crecimiento mediano. In . Avances de investigaci6n 
pastos y forrajes tropicales. Proyecto Especial Alto Huallaga. Tingo
 
Maria, Peri, Estaci6n Experimental Agropecuaria de Tulumayo. pp.7-12.
 
Esp., 3 Refs. [Estaci6n Experimental Agropecuaria do Tulumayo, Apartado
 
no. 78. Tingo Maria, Aucayacu, Peri]
 

Panicum maximum. Axonopus scoparius. Hyparrhenia rufa. Brachiaria
 
decumbens. Setaria sphacelata. Adaptaci6n. Rendimiento. Materia seca. Cor
tes. Bosque himedo tropical. Producci6n de forraje. Peri.
 

En la Estaci6n Exptl. de Tulumayo, Tingo Maria, Hugnuco, Peril, se estudia
ron el comportamiento, adaptaci6n y rendimiento de 6 gramineas forrajeras
 
tropicales do crecimiento mediano (Panicum maximum suave, Axonopus
 
scoparius blanco, A. scoparius morado, Hyparrhenia rufa, Brachiaria
 
decumbens y Setazia sphacelata). Los mayores rendimientos de forraje verde,
 
do MS y % de MS correspondieron a A. scoparius blanco y morado, con 63.70 y
 
59.57, 14.05 y 12.50 t/ha/corte, y 23.4 y 20.9% de MS, resp. Esta especie
 
se recomienda para corte; para pastoreo, las mis sobresalientes fueron B.
 
decumbens y S. sphacelata. (Resumen por M.M.) DO5
 

0506
 
22457 PEREZ C., D.; IBAZETA V., H.; CARDENAS P., E. 1983. Ensayo regional
 

de pastos tropicales en el Alto Huallaga. In . Avances de 
inVLstigaci6n pastos y forrajes tropicales. Proyecto Especial Alto
 
Huallaga. Tingo Maria, Peri, Estaci6n Experimental Agropecuaria de
 
Tulumayo. pp.19-21. Esp., 1 Ref. [Estaci6n Experimental Agropecuaria de
 
Tulumayo, Apartado no. 78, Tingo Maria, Aucayacu, Peri]
 

Andropogon gayanus. Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Desmodium
 
ovalifolium. Desmodium heterophyllum. Desmodium gyroides. Stylosanthes
 
guianensis. Stylosanthes capitata. Pueraria phaseoloides. Centrosema
 
macrocarpum. Centrosema pubescens. Calopojonium mucunoides. Zornia
 
latifolia. Aeschynomene histrix. Adaptaci6n. Establecimiento. Bosque hmedo
 
tropical. Peru.
 

Se instal6 un expt. en el sector de Pumahuasi, Alto Huallaga, Tingo Maria,
 
Peri, para evaluar las caracteristicas de establecimiento de diferentes
 
especies y ecotipos do gramIneas y leguminosas forrajeras. El sector tiene
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un Ultisol de pJ 5.1, buen drenaje y permeabilidad, y se encuentra entre
 
600-700 m.s.n.m. Se evaluaron Andropogon gayanus 621, Brachiaria decumbens
 
606, B. humidicola 679, Desmodium ovalifolium 350, D. heterophyllum 349, D.
 
gyroides 3001, Stylosanthes guianensis 136, S. capitata 1405, Pueraria
 
phaseoloides 9900, Centrosema pubescens 438 y comn, C. macrocarpum 5065,
 
Calopogonium mucunoides, Zornia latifolia 728 y Aeschynomene histrix 9690.
 
Las gramineas de mejor comportamiento fueron B. decumbens 606 y B.
 
humidicola 679. A. gayanus mostr6 un comportamiento inferior al presentado
 
en Yurimaguas, Tarapoto y Tulumayo. En los ecotipos de Brachiaria no hubo
 
presencia del mi6n. Entre las leguminosas se destacaron D. ovalifolium y
 
R. heterophyllum por su excelente cobertura y resistencia a condiciones
 
adversas. (Resumen por M.M.) D05
 

0507
 
23808 ROTAR, P.P.; PALMER, D.N. 1971. Kuiaha desmodium: Desmodium aparines
 

(Link) DC. (Desmodium aparines). Honolulu, University of Hawaii
 
Cooperative Extension Service. Leaflet no.157. 7p. Ingl., Ilus.
 

Desmodium aparines. Reproducci6n de la plants. Morfologia vegetal. Caracte
risticas agron5micas. Praderas mixtas. Adaptaci6n. Manejo de praderas.
 
Hawaii.
 

Se describen el origen, caracteristicas agron6micas, usos, adaptaci6n, aso
ciaci6n con gramIneas y manejo de Desmodium aparines, leguminosa de buen
 
comportamiento en Hawaii (EE.UU). (Resumen por M.M.) D05
 

0508
 
23571 SALERNO, A.R.; TCACFNCO, F.A. 1984. Gramineas forrageiras parsao
 

baixo Vale do Itajaf. (Gramineas forrajeras para el bajo Valle de
 
Itajaf). Florian6polis-SC, Brasil, Empress Catarinense de Pesquisa
 
Agropecugria. Pesquisa em Andamento no.34. 7p. Port., 2 Refs. [Empress
 
Catarinense de Pesquisa Agropecu~ria, Estacao Experimental de Itejal,
 
Caixa Postal 277, 88.300 Itajal-SC, Brasil]
 

Paspalum guenoarum. Andropogon ischaemum. Acroceras. Digitaria milanjiana.
 
Digitaria valida. Brachiaria humidicola. Brachiaria decumbens. Cynodon
 
plectostachyus. Cynodon dactylon. Axonopus scoparius. FEchinochloa.
 
Hyparrhenia rufa. Cultivares. Evaluaci6n. Fertilizantes. Rendimiento.
 
Materia seca. Cortes. Brasil.
 

Se presentan los resultados obtenidos en 1983 sobre la evaluaci6n de grami
neas forrajeras introducidas en el Valle de ItaJa, Brdsil, con y sin fer
tilizaci6n. Se presentan los datos de producci6n de MS en diferentes
 
fechas de corte pars Echinochloa sp., Paspalum guenoarum (2 cv.), Tripsacum
 
laxum, Andropogon ischaemum, Axonopus scoparius (2 cv.), Digitaria
 
milanjiana, D. valida, Cvnodon plectostachyus, C. dactylon, Acroceras sp.,
 
Hyparrhenia rufa, Brachiaria humidicola y B. decumbens. En t~rminos gene
rales, la producci6n/corte disminuy6 de ene. a oct.; se indican las grami
neas cuya producci6n de MS sin fertilizaci6n fue inferior a 6 t/ha. Se
 
presenta la producci6n de MS/corte de 20 cv. de Pennisetum purpureum. Las
 
gramineas que tuvieron el mejor comportamiento sin fertilizaci6n fueron
 
Echinochloa sp., P. guenoarum cv. Rojas C-122, A. ischaemum, T. laxum y A.
 
scoparius cv. Roxo. En las parcelas fertilizadas se destacaron P.
 
guenoarum cv. Ramirez C-123, Acroceras sp., A. ischaemum, D. milanjiana, P.
 
guenoarum cv. Rojas C-122 y Echinochloa sp. En los cv. de P. purpureum,
 
los datos preliminares confirman la tendencia del buen rendimiento del
 
material en el Valle de ItaJal. (Resumen por EDITEC) DJ5
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20549 SALERNO, A.R.; VETTERLE, C.P. 1983. Leguminosas perenes de estacao
 

quente para o baixo Vale do Itajaf. (Leguminosas perennes de estaci6n
 
calida pare el bajo Valle de Itajaf). Florian6polis-SC, Brasil, Empresa
 
Catarinense de Pesquisa Agropecugria. Pesquisa em Andamento no.i4. 4p.
 
Port., 3 Refs. [Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecugria, Estacao
 
Experimental de ItaJal, Caixa Postal 277, 88.300 ItajaT-SC, Brasil]
 

Leucaena leucocephala. Cajanus cajan. Centrosema pubescens. Pueraria
 
phaseoloides. Macrotyloma axillare. Neonotonia wightii. Galactia striata.
 
Macroptilium atropurpureum. Stylosanthes guianensis. Desmodium ovalifolium.
 
Evaluaci6n. Praderas mixtas. Pennisetum purpureum. Compatibilidad.
 
Rendimiento. Materia seca. Enfermedades y pat6genos. Introducciones.
 
Brasil.
 

La Empress Catarinense de Pesquisa Agropecugria realiz6 ensayos de adapta
ci6n y productividad con diversas especies y cv. de leguminosas forrajeras
 
perennes, para seleccionar materiales de buen rendimiento y con caracterls
ticas adecuadas a los sistemas de producci6n de leche del Valle de ItaJaf,
 
SC, Brasil. Las leguminosas se establecieron en 1977 y en 1980 se hicieron
 
2 cortes de uniformidad, con excepci6n de Leucaena leucocephala y Cajanus
 
cajan que se establecieron en 1979 y se evaluaron en 1981. Se determin6 la
 
producc16n de MS de todas las especies y cv. en asociaci6n con Pennisetum
 
purpureum cv. Cameroon y en monocultivo. Los resultados preliminares indi
caron que L. leucocephala, Centrosema pubescens y Pueraria phaseoloides
 
tienen buen potencial para la regi6n; P. phaseoloides y C. pubescens mos
traron buen desempeflo en asociaci6n con P. purpureum. En dic. de 1981 y en
 
ene. de 1982 se hicieron 19 introducciones, destacndose hasta entonces
 
Desmodium ovalifolium CIAT 350, Stylosanthes guianensis cv. Cook y
 
Schofield y Centrosema spp. (Resumen por M.M.) D05
 

0510
 
23841 SEIFFERT, N.F. 1984. Producao biologica de nitrogenio e proteins
 

bruta de acessoes de Leucaena spp. cultivadas pars emprego na
 
suplementacao proteica de ruminantes. (Producci6n biol6gica de nitr6geno
 
y proteina cruda de lineas de especies de Leucaena cultivadas para la
 
suplementaci6n proteinica de rumiantes). Pesquisa Agropecuaria
 
Brasileira 19(Special Issue):245-249. Port., Res. Port., Ingl., 4 Refs.
 
[Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecugria, Centro Nacional de
 
Pesquisa de Gado de Corte, Caixa Postal 154, 79.100 Campo Grande-MS,
 
Brasil]
 

Leucaena leucocephala. Leucaena pulverulenta. Leucaena diversifolia.
 
Leucaena cunningham. Leucaena campina grande. Cortes. Rendimiento. Materia
 
seca. Contenido de proteinas. Contenido de N. Producci6n de forraje.
 
Brasil.
 

Se evaluaron en parcelas de 12 x 22 m, varias lineas de especies de 
Leucaena (L. cunningham, L. pulverulenta, L. diversifolia, L. campina 
grande y L. leucocephala cv. Peri) en Campo Grande, MS, pars la producci6n 
de proteina para ganado de carne en Brasil Central. Se efectuaron 2 cortes 
a 30 cm dc altura, se separ6 el forraje (hojas, vainas y tallos con menos 
de I cm de di~metro) de los dem5s tallos y se determinaron el peso seco y N 
total. El establecimiento de L. diversifolia fue deficiente, elimin9ndose 
esta especie del expt. L. pulverulenta tuvo que sembrarse de nuevo y, por 
tanto, no creci6 lo suficiente para cortarla. En el total de 2 cortes, L. 
campina grande, L. cunningham y L. leucocephala produjeron 6.8, 9.9 y 10.1 
t de MS/ha en la fracci6n forrajera. El N acumjlado en la parte agrea fue 
de 267, 370 y 376 kg/ha/afo, resp., para las 3 especies; esto corresponde a 
una producci6n anual de 1441, 1999 y 2042 kg de PC/ha, resp. Considerando 

52 



que .Brachiaria decumbens mantiene una producci6n anual de forraje que con

tien, 107-245 kg de PC/ha, la adici6n de m~s de 2000 kg de PC obtenida de
 

Leucaena puede contribuir en forma significativa a la suplementaci6n de la
 

dieta para ganado en Brasil CenLral. (Resumen del autor. Trad. por I.B.)
 

D05
 

0511
 

24528 SUAREZ, S.; FRANCO, C.; RUBIO, J. 1985. Producci6n de gramnneas y
 

leguminosas forrajeras en Chinchini, Colombia. Pasturas Tropicales-


Boletin 7(2):17-18. Esp., Res. Ingl., I Ref.
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Cynodon plectostachvus
 

Centrosema pubescens. Centrosema macrocarpum. Pueraria phaseoloides.
 

Ecotipos. Evaluaci6n. Adaptaci6n. Precipitaci6n. Cortes. Rendimiento.
 

Materia seca. Colombia.
 

En la zona cafetera de Colombia se evalu6 la producci6n de las gramineas
 

Brachiaria decumbens CIAT 606, B. humidicola CIAT 679 y Cynodon
 

plectostachyus cv. Com~n, y de las leguminosas Centrosema pubescens CIAT
 

438, C. macrocarpum CIAT 5065 y Pueraria phaseoloides CIAT 9900 durante 3
 

perfodos de max. y un periodo de min. precipitaci6n. Entre las gramineas,
 

B. decumbens CIAT 606 present6 la mayor producci6n de MS (15.4 t/12
 

semanas), y el rendimiento de Centrosema spp. no se afect6 mucho debido a
 

]a baja disponibilidad de agua. La producci6n de MS de P. phaseoloides CIAT
 

9900 se redujo en m~s del 50% en Is estaci6n seca. (Resumen por E.A.P.
 

Trad. por M.M.) D05
 

0512
 

21246 VETTERLE, C.P.; SALERNO, A.R. 1983. Gramineas perenes de estacao
 

quente para o baixo Vale do Itajal. (Gramineas perennes de estaci6n
 
cflida para el bajo Valle de Itajal). Florianfpolis-SC, Brasil, Empresa
 

Catarinense de Pesquisa Agropecugria. Pesquisa em Andamento no.13. 4p.
 
Port., 2 Refs. [Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecugria, Estacao
 
Experimental de Itajal, Caixa Postal 277, 88.300 Itajaf-SC, Brasil]
 

Echinochloa. Digitaria valida. Brachiaria mutica. Andropogon isehaemum.
 

Hyparrhenia rufa. Setaria anceps. Tripsacum laxum. Paspalum guenoarum.
 

Acroceras sp. Brachiaria dictyoneura. Evaluaci6n. Introducciones.
 
Rendimiento. Materia seca. Fertilizantes. Brasil.
 

En la Estaci6n Exptl. de Itajaf, de la Empresa Catarinense de Pesquisa
 

Agropecugria, SC, Brasil, se llevaron a cabo ensayos de evaluaci6n de adap

taci6n y productividad de gramineas tropicales perennes recolectadas en la
 

regi6n e introducidas de otros estados y pases, con el fin de utilizarlas
 

en las greas ganaderas del Litoral de Santa Catarina y del Valle de Itajaf.
 

Segin los resulr.ados preliminares muestran buen potencial: Acroceras sp.,
 

Andropogon ischaemum, Brachiaria dictyoneura, flyparrhenia rufa, Paspalum
 
guenoarum, Echinochloa sp. y Digitaria sp. Las especies Echinochloa sp., L.
 

guenoarum, Tripsacum laxum y H. rufa presentaron alta producci6n de forraje
 
y baja respuesta a los fertilizantes. (Resumen por M.M.) DO5
 

0513
 
23805 YOUNGE, O.R.; PLUCKNETT, D.L.; ROTAR, P.P. 1964. Culture and yield
 

performance of Desmodium intortum and D. canum in Hawaii. (Culti,.o y
 

desempefio en el rendimiento de Desmodium intortum y D. canum en Hawaii).
 

Honolulu, University of Hawaii. College of Tropical Agriculture. Hawaii
 

Agricultural Experiment Station. Technical Bulletin no.59. 28p. Ingl.,
 

Res. Ingl., 33 Refs., Ilus.
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Desmodium intortum. Desmodium canum. Taxonoma. Morfologla vegetal.
 
Crecimiento. Establecimiento. Fertilizantes. Mo. Riego. Siembra. Praderas
 
mixtas. Digitaria decumbens. Pennisetum clandestinum. Paspalum dilatatum.
 
Paqtoreo. Aumentos de peso. Producci6n de semillas. Hawaii.
 

Se informa sobre el cultivo y la taxonoma de Desmodium intortum y D. canum 
er. las condiciones de Hawaii, EE.UU. Seis expt. de campo do D. intortum y 
D. canum cultivado en diversas asociaciones con gramineas tropicales mos
traron que D. intortum produce un rendimiento superior a 22,408 kg de MS/
 
ha/afio cuando se fertiliza adecuadamente. Con s6lo una fertilizaci6n mode
rada, el pastoreo controlado de las asociaciones de D. intortum y graminea
 
producirg un aumento de peso vivo de ganado do carne de 896 kg/ha/afio. D.
 
sandwicense estimula el rendimiento de las gramneas asociadas pero rinde
 
poco en monocultivo. El aumento de peso del ganado en un perlodo de 4 afios
 
alcanz6 un prom. de 672 kg/ha en 4 asociaciones de D. canum y graminea con
 
bajas tasas de fertilizaci6n. Tanto D. intortum como D. 2anum muestran una
 
notoria respuesta al P, K, Mo y Zn en uno o mas suelos comunes de Hawaii.
 
La adici6n de cal, Mo y Zn produce notorios aumentos de la semilla. La
 
respuesta de suelos h6medos a la fertilizaci6n es considerable con ambas
 
leguminosas. So muestra quo una fertilizaci6n inadecuada produce un esta
blecimiento deficiente y rendimientos de baja calidad de Desmodium. Con
 
fertilizaci6n adecuada, D. intortum es completamente competitivo con las
 
gramneas agresivas como Pennisetum clandestinum, Digitaria decumbens y
 
Paspalum dilatatum. D. canum es superior en mezclas de forrajes donde hay
 
poca o ninguna fertilizaci6n y/o donde so practica el sobrepastoreo.
 
(Resumen del autor. Trad. por I.B.) DO5
 

V~ase adem~s 0421 0442 0453 0455 0460 0476 0479 
0514 0534 0536 0540 0556 0579 0580 
0596 0611 0624 

D06 Mgtodos y Tgcnicas de Evaluaci6n
 

0514
 
24305 HERNANDEZ, N.; RODRIGUEZ, M. !984. Evaluaci6n primaria de dos calec

ciones de gramineas por el m~todo de evaluaci6n por rangos. Pastos y
 
Forrajes 7(3):305-317. Esp., Res. Esp., Ingl., 6 Refs. [Estaci6n Expe
rimental de Pastos y Forrajes Indio llatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Digitaria decumbens. Digitaria swazilandensis. Digitaria milanjiana.
 
Digitaria smutzii. Digitaria pentzii. Digitaria valida. Chloris ya,,ana.
 
Cultivates. Evaluaci6n. Introducciones. Solecci6n. Creciminto.
 
Establecimiento. Altura de la planta. Rendimiento. Materia seca. Epoca
 
seca. Epoca lluviosa. Cortes. Cuba.
 

Se evaluaron 2 colecciones do gramIneas pertenecientes a los ganeros
 
Digitaria y Chloris mediante el m6 odo de ordenaci6n por rangos. Para ello
 
se utilizaron parcelas de 3 x I m sin repeticiones y un zestigo para cada
 
colecci6n. En la colecci6n de Digitaria se discriminaron D. decumbens cv.
 
137; D. decumbens cv. 275; D. transvala; Digitaria sp. clon 3 y D.
 
swazilandensis. En la caoeccion do C. gayana se eliminaron los cv. 17753,
 
Mbarara y K 51366. Se concluye que los cv. seleccionados deben pasar a
 
otras fases de evaluaci6n segfn el programa nacional de introducci6n.
 
Ademis, se recomienda el perfeccienamiento y empleo de Is metodologla de
 
evaluaci6n por rangos debido a su utilidad prictica para la valoraci6n
 
inicial de plantas introducidas. (Resumen del autor) D06
 

0515
 
17938 RISSO, D.F. 1981. Mltodos sencilos para estimai rendimientos de
 

forraje. Revista Thcnica (Uruguay) 50:73-98. Esp., Res. Ingl., 23 Refs.,
 
flus.
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Dactylis glomerata. Poa pratensis. Trifolium pratense. Praderas mixtas.
 
Composici6n botfnica. Pendimiento. Evaluaci6n. Pastoreo. Lolium perenne.
 
Cortes. Producci6n de forraje. Materia seca. Uruguay.
 

Se evaluaron los m~todos pars estimar rLadimientos de forrajes, visual,
 
comparativo, de indice de rendimiento y de disco y un ingtodo visual para
 
estimar la proporci6n de leguminosas en praderas pastoreadas. Los m~todos
 
visual y de disco se evaluaron adem~s en parcelas exptl. de Lolium perenne
 
en 2 ocasiones y de Poa pratensis en una ocasi6n. Se obtuvieron correla
ciones altamente significativas con rendimientos y % reales de Trifolium 
pratense en todos los expt. y con todos los mstodos evaluados. El m6todo
 
visual fue el m5s simple y rlpido, y generalmente proporcion6 valores de
 
correlaci6n m5s altos que los otros. Se observaron pequefias diferencias en
 
las estimaciones entre praderas, antes y despus del pastoreo. El m6todo de
 
disco produjo correlaciones comparativamente mis bajas que los otros m~ta
dos, y fue ademis Is t6cnica ms influenciada por las condiciones de pas
toreo de Ia pradera. Los m~todos comparativo y de Indice de rendimiento
 
proporcionaron valores de correlaci6n intermodios. Las estimaciones de la
 
proporci6n de Trifolium tambi~n resultaron menos precisas _uanav se tomaron
 
en praderas pastoreadas. La experiencia y el entrenamiento previos
 
tuvieron influencia marcada en la precisi6n de Is estimaci6n del -end!
miento; las correlaciones mas altas fueron obtenidas por observadores con
 
mayor experiencla. Los 4 m~todos evaluados son confiables pars su uso en
 
expt. de pastoreo, firmas comerciales o, incluso, en estudios con manejo
 
bajo c rte donde no se requiera max. precisi6n. (Resumen del autor) D06
 

0516
 
24324 TORRES, V. 1984. Determinaci6n del nfmero de r6plicas en disefios de
 

bloques al azar en experimentos con pastos, Revista Cubana de Ciencia
 
Agricola 18(1):1-9. Esp., Res. Esp., 6 Refs. [Inst. de Ciencia Animal,
 
Apartado 24, San Jos6 de las Lajas, La Habana, Cuba]
 

Digitaria decumbens. Panicum maximum. Cynodon dactylon. Disehos experimen
tales. Cuba.
 

Se presentan tablas para determinar el no. de repeticiones al docimar efec
tos debido a tratamientos basados en tamafios 6ptimos de parcelas en disefios
 
de bloques al azar pars 3 especles de pastos (Dbigitaria decumbens, Panicum
 
maximum y Cynodon dactylon cv. Coastal). Se rabularon los no. de repeticto
nes pars encontrar diferencias significa~ivas de 1.0 y 0.5 t/ha; potencia
 
de Is d6cima beta = 70 (10) 90%, nivel de significaci6n alfa - 10.5 y 1.0% 
y no. de tratamientos t = 2(2)10. Se sugiere la utilizaei6n de estas 
tablas para elevar Is exactitud y precisi6n de los expt. de pastos. 
(Resumen del autor) D06 

Vfase ademfls 0550
 

EO0 FITOPATOLOGIA
 

0517 
23953 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1985. Fitopatologia. 

In . Programs de Pastos Tropicales. Informe Anual 1984. Cali, 
7Colombia. Documento de Trabajo no.5. pp.9 -131. Esp., flus.
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Tambign en ingles.
 

Enfermedades y pat6genos. Sylosanthes gulanensis. Stylosanthes capitata.
 
Centrosema macrocarpum. Centrosema brasillanum. Centrosema pubescens.
 
Zornia glabra. Zornia brasiliensis. Desmodium ovalifolium. Desmodium
 
heterocarpon. Andropogon gayanus. Brachiaria dictyoneura. Brachiaria
 
humidicola. Brachiatia brizantha. Brachiaria decumbens. Panicum maximum.
 
Colletotrichum aloeosporioides. Pseudocercospora. Corynebacterium.
 
Cylindrocladium. Cladosporium. Puccinia. Macrophomlna. Rhizoctonia.
 
Sphaceloma. Synchytrium. Pterotylenchua. Meloidogyne. Nematodos.
 
Resiatencia. Tr6pivo humedo. llanos Crientales. Cerrado. Brasil. Per6i.
 
Colombia.
 

La Secci6n de Fitopatologla del Programs de Pastos Tropicales del CIAT
 
detect6 durante 1984 nuevos pat6genos en pastos en Am6rica tropical. En las
 
sabanas isohiperttirmicas bien drenadas (Lianos Orientales de Colombia) se
 
detectaron Macrophomina phaseolina en Stylosanthes guianensis var.
 
pauciflora, Pseudocercospora sp. en S. capitata, un patoviru.; en Centrosema
 
spp., virus del mosaico de Centrosema, Cylindrocladium sp. en Centrosema
 
macrorarpum y Rhizoctonla sp. en Brachiaria spp. En las sabanas
 
isotgrmicas bien drenadas se detectaron Phomopsis y Pseudocercospora 
bradburyae en Centrosema spp., tlu~cinia stylosanthis y Cladosporium sp. en 
Stylosanthes spp., Cladoporium ap. en Brachiaria spp. y Pseudocercospora 
sp. en Zornia brasiliensis. Se resumen la everidad, frecuencia y riesgo 
de cuarentena de enfermedades encontradas en 12 gramineas, en un viaje de 
reconocimiento por Kenia, Zimbabwe, Etiopla, Costa de Marfil y Nigeria. En 
los estudios generales, se determin6 la variaci6n patognica de 
aislamientos de Colletotrichum gloeosporioldes en Stylosanthes spp. y la 
actividad estroginica de esta leguminosa afectada por C. gloeosporioides 
(no hubo evidencia de actividad estrognica en ratas), Ia importancia de 
Rhizuctonia solani en S. guianensis y Centrobtema brasilianum y la 
patogenicidad de los aislamientos de Corynebacteriuu flaccumfaciens en 
Zornia glabra. Los estudios en sabanaa isohipert6rmicas bien drenadas 
tncluyeron las enfermedades de Stylosanthes spp. (C. glooosporioidea), 
Desmodium spp. (Synchytrium desmodii), Zo La spp. (Sphaceloina) y 
Centrosema app. (R. solani). En los estudios de sabanas isot6rmicas bien 
drenadas (Cerrados de Brasil), se determinaron las enfermedades de 
Stylosanthes app. (C. gloeosporioides). Los estudios en los tr6picos 
htimedos tambifn se concentraron en las enfermedades de Stylosanthes app., 
especlalmente C. gloeosporioides. En Desmodium ovalifollum en Carimagua se 
ha observado un nuevo gtinero de nematodos, 1terotylenchus cecidogenus, que 
causa agallas en los tallos, clorosia, muerte descendente y, en ocasiones, 
muerte de plantas. Se decriben los resultados de ensayos de selecci6n por 
resistencia en el campo, el desarrollo de una t6cnica de selecci6n de 
resistencia en el invernadero, el efecto del pisoteo animal en Is 
reproducc16n del nematodo, los efectos del nematodo en D. ovalifolium 
(supervivencia de plhntulaa y el crecimiento de plantas), el efecto de la 
herda y edad de Ia planta en la penetraci6n y reproducci6n del nematodo, 
la velocidad de multiplicaci6n y au ciclo de vida y biologfa. Trece 
accesiones de D. ovalifolium presentaron alguna resistencia y tolerancia a 
los nematodos de las razas I y 3 de Meloidogyne incognita, raza I de M. 
arenaria, M. javanica y M. hapla. Se evalu6 la reacci6n de la colecc6n de 
Desmodium heterocarpon a Meloidogyne ap. El reconocimlento de nematodos 
parfisitos de plantas en pasturas en Quilichao mostr6 que Tylenchus y 
Aphelenchus pueden ser o no par5sitos; sin embargo. las poblaciones de 
Pratylenchus y Helicotylenchus pueden ser lo suficientemente altas pars 
causar reducc16n en la produccion. (Resumen por EDITEC) EO0
 

VCase ademts 0577
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EOI Micosis
 

0518
 
23801 CARDOZO C., C.I.; GUTIERREZ P., J.A.; LENNE, J.M. 1983. rfecto de
 

la antracnosis (Colletotrichum gloeosporioidcs (Penz.) Sacc. en el
 
rendimiento y calidad de Stylosanthes guianensis (Aubl) Sw. Acta
 
Agron6mica 33(2):49-55. Esp., Res. Esp., Ingl., 7 Refs.
 

Stylosanthes guianenais. Ecotipos. Colletotrichum gloeosporloides. Control
 

de enfermedades. Rendimiento. Materia seca. Calidad del forraje.
 
Fungicidas. Intervalo de corte. Altura de corte. Digestibilidad. Materia
 
seca. Resistencia. Colombia.
 

Se compar6 la respuesta de los ecotipos de S. guianensis CIAT 136 y 184 a
 
la rotaci6n de fungicidas, aplicaci6n de peptona (nutrimento) y slembra en
 

mezcla con S. capitata CIAT 1019. Se determin6 el rendimiento en peso ver

de, peso seco, N, PC, ceniza, P, K y MS digestible. Se detectaron diferen

cias en la producci6n de estas variables entre ecotipos, productos y
 

cortes. En el rendimiento y la calidad de los tratamientos (ecotipo + pro
ducto) por corte influy6 ]a intensidad de infecc! i de Colletotrichum 

gloeosporioldes, ligada a la precipitaci6n y al estado de desarrollo de las 
plantas. C. gloeosporioides afecta los rendimientos de peso seco hasta en 

un 35.9% y disminuye la digestibilidad de la MS en mis de 15%. Las parce
las de S. guianensis en las cuales se rotaron los fungicidas (benomil, 

clorotalonil y tiabendazol), fueron las menos afectadas. La peptona y la 
siembra en mezcla no mos~raron diferendas significativas respecto al tes
tigo. El ecotipo S. ZusinErLnsis CIA' 184 fue el mayor productor y el menos 

afectado por C. gloeosporioides. El rendimiento de peso verde, peso seco y 
cantidad de nutrimentos a trav6s de los cortes present6 fluctuaciones regi
das por los niveles de enfermedad. (Resumen del autor) E01 

0519
 

23562 DAVIS, R.D.; IRWIN, J.A.G. 1982. Leaf lesions on Stylosanthes
 
guianensis caused by Curvularia eragrostidis in North Queensland.
 

(Lesiones foliares en .;tylosanthes guianensis causadas por Curvularia
 
eragrostidis en el norte de Queensland). Australian Plant Pathology
 
11(4):54. Ingl., 2 Refs., Ilus. [Dept. of Primary Industries, Mareeba,
 

QId. 4880, Australia]
 

Stylosanthes guianensis. Enfermedades y pat6genos. Curvulirla eragrostidis.
 
Cultivares. Patogenicidad. Australia.
 

Se presentaron lesiones foliares en Stylosanthes guianensis durante el pe

rfodo lluvioso de 1982, en Southedge, cerca de Mareeba, al norte de
 
Queensland, Australia; de estas lesiones se aisl6 el hongo Curvularia
 

eragrostidis. La incidencia del hongo en algunos cv. de la leguminosa vari6
 
en localidades con diferentes condiciones climfticas. Se realizarfn eva
luaciones en el campo para determinar la resistencia y susceptibilidad de
 
diversos genotipos de Stylosanthes. (Resumen por N.M.) E0I
 

0520
 
23849 LENNE, J.M.; THOMAS, D.; ANDRADE, R.P. DE; VARGAS, A. 1984. Anthrac

nose of Stylosanthes capitata: implications for future disease
 
evaluations of indigenous tropical pasture legumes. (Antracnouis de
 

Stylosanthes capitata: implicaciones pars evaluaciones futuras de
 
enfermedadeo de leguminosas forrajeras tropicales nativas).
 

Phytopathology 74(9):1070-1073. lngl., Res. Ingl., 21 Refr. [CIAT,
 
Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]
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Stylosanthes capitata. Accesiones. Enfermodades y pat6genos. Colletotrichum
 
gloeosporioides. Resistencia. Patogenicidad. Colombia. Brasil.
 

Durante evaluaciones de campo (1978-81) de 121 accesioneu de la leguminosa
 
forrajera tropical Stylosanthes capitata en 2 localidades de Colombia y en
 
Planaltlna, Brasil, 94.2% de las acceslones fueron resistentes a Ia an
tracnosis (causada por Colletotrichum gloensporioides) en Colombia,
 
mientras que 85.1% fueron susceptibles en Brasil. En estudios comparativos
 
de patogenicidad de plgntulas con aislamientos de ambos palses, s6lo se
 
encontraron aislamientos patog6nicos a un amplio rango de accesiones de S.
 
capitata en Brasil. Los resultados sugieren firmemente que existen aisla
mientos especializados de C. Zloeosporioides patog~ncos a S. capitata en
 
Brasil (el habitat nativo y probable centro de diversidad de esta legu
minosa) y no en Colombia, donde es una especie ex6tica. Esto implica la
 
necesidad de seleccionar leguminosas forrajeras tropicales nativas por su
 
resiscencia a enfermedades en sus habitats naturales, y la necesidad de
 
ensayos colaborativos internacionales de selecci6n en el futuro. (Resumen
 
del autor. Trad. por M.M.) EOI
 

0521
 
23857 SONODA, R.M. 1983. Four diseases of Siratro and other Macroptilium
 

atropurpureum accessions in south Florida. (Cuatro enfermedades de Sira
tro y de otras accesiones de Macroptilium atropurpureum en el sur de
 
Florida). Fort Pierce, Florida, Agricultural Research Center. Research
 
Report no.RL-83-1. 3p. Ingl., Res. Ingl., 10 Refs. [Univ. of Florida,
 
Agricultural Research Center, Fort Pierce, FL 33450, USA]
 

Macroptilium atropurpureum. Enfermedades y pat6genos. Isariopsis griseula.
 
Rhizoctonia solani. Pyrenochaeta. Cercospora. Patogenicidad. EE.UU.
 

En el sur de Florida (FE.UU.) prevalece durante la primavera y el otofio una
 
mancha foliar angular en Macroptilium atropurpureum causada por un hongo
 
similar a Isarlopsis griseola (Cercospora columnaris) en frijol comOn. Un
 
hongo sin identificar ocasiona infecciones foliares que dan como resultado
 
una hoja moteada parecida a la que produce un virus del tipo mosaico
 
durante los meses m~s frios. Dos lesiones en el tallo, una causada por
 
Rhizoctonia solani y la otra por P.yrenochaeta sp., son comunes en M.
 
atropurpureum en esta regi6n. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) E01
 

0522
 
23856 SONODA, R.M.; KRFTSCHMER JUNIOR, A.E. 1982. Identification of
 

Macroptillum atropurpureum accessions resistant to Uromyces
 
apperdiculatus. (Identificaci6n de accesiones de Macroptilium
 
atropurpureum resistentes a Uromyces appendiculatus). Fort Pierce,
 
Florida, Agricultural Research Center. Research Report no.Ri-82-1. 7p.
 
Ingl., Res. lngl., 2 Refs. [Univ. of Florida, Agricultural Research
 
Center, Fort Pierce, Fl,33450, USA]
 

Macroptilium atropurpureum. Accesiones. U appendiculatus. Enferme
dades y pat6genos. Resistencia. EE.UU. 

Veinte de 104 accesiones de Macroptilium atropurpureum evaluadas fueron
 
resistentes a Uromyces appendiculatus cuando se inocularon con suspensiones
 
de ured6sporas. llubo 18 accesiones de respuesta intermedia. Dieciocho de
 
las 71 accesiones de M6xico y 2 de 3 accesiones de Colombia fueron
 
resistentes. Las accesiones de mayor resistencia fueron tipos de folfolos
 
anchos, similares al cv. Siratro. Se estim6 que los tipos de foliolos
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angostos son menos productivos que los de folilos anchos. (Resumen del
 

autor. Trad. por M.M.) EO1
 

Vase ademhs 0484 0491 0499 0517 0539 0545
 

E02 Virosis
 

Vase 0517
 

E03 Bacteriosis
 

Vgase 0517
 

FOO ENTOMOLOGIA Y CONTROL DE PLAGAS
 

0523 

23952 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1985. Entomologfa. In 

_ Programa de Pastos Tropicales. Informe Anual 1984. Cali, Co

lombia. Documento de Trabajo no.5. pp.83-96. Esp., Ilus. 

Tambign en inglis.
 

humidicola.
Brachiaria brizantha. Brachlaria decumbens. Brachiaria 


Brachiaria ruziziensis. Brachiaria dictyoneura. Brnchiaria 
 eminji.
 

Brachiaria radicars. Brachiaria soluta. Ecotipoa. Evaluaci6n. Adaptaci6n.
 

Insectos perjudiciales. Zulia colombiana. Aeneolamia reducta. Altura de
 

corte. Producci6n de forraje. Resistencia. Dinhmica de poblaciones.
 

Sistemas de pastoreo. Tasa de carga. Stylosanthes guianensis. Stegasta
 

Arachis Pueraria
bosquella. Selecci6n. Praderas mixtas. pintoi. 


phaseoloides. Llanos Orientales. Colombia.
 

En 1984 la Secci6n de Entomologla del Programs de Pastos Tropicales del
 

CIAT continu6 los eatudios con plagas identificadas como claves, en los
 

centros mayores de selecci6n y en ensayos regionales. Se encontr6 que en
 

de insectos (p.ej., Hom6ptera),
las leguminosas predominan ciertos grupos 

los cuales, aunque no tienen importancia econ6mica actualmente, son plagas 

potenciales que deben considerarse en el futuro. Las actividades se con

centraron en estudios con el "m6n de los pastos" o "salivazo". Para ia 

evaluaci6n de Brachiaria spp. respecto a Is incidencia de este insecto, se 

defini6 un sistema de selecci6n del material mediante 2 etapas: I, infes

taci6n de 5 insectos adultos/planta; II, infestaci6n de 16 insectos adul

tos/planta. De 47 eocotipos evaluados se seleccionaron 17 para la etapa II, 

en la cual sobresalieron B. dictyoneura 6369, B. humidicola 6707 (ambos 

resistentes) y B. brizantha (tolerante). En estudios realizados en dife

rentes localidades, se sembraron 48 accesiones de Brachiaria en Leticia,
 

Tumaco, Florencia, Villavicencio y Antioquia, para observar su adaptabi

lidad, comportamiento agron6mico y resistencia y/o susceptibilidad al
 

ataque de diferentes especies del mi6n. Se presentan datos de poblaci6n y 

dafios por adultos y ninfas del insecto en ecotipos de B. brizantha, B. 

decumbena, B. dictyoneura, B. eminii, B. humidicola y B. ruziziensis en 3 

localidades. En las evaluaciones de niveles de infestaci~n de ninfas y
 

adultos de Zulia colombiana en B. humidicola 679 no se observaron dafios ni
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diferencias en producci6n de forraje, lo cual sugiere que esta graminea 
puede resistir mayores niveles de infestaci6n que los utilizados en el 
estudjo. En Carimagua, Llanos Orientales de Colombia, se estudi6 el efecto 
de Ia altura de carte en la incidencia de Aeneolamia reducta en B. 
decumbens 606, B. humidicola 679 y B. dictyoneura 63 3, con y sin pastoreo. 
Se encontraron efectos simples significativos - < 0.05) de sistema de 
pastoreo y carga en el no. de ninfas y aduitos, y una interacci6n 
(P < 0.05) de sistema de pastoreo y carga pars altura de la graminea, la 
cual fue mayor en pastoreo rotacional y en carga baja. Al cambiar de 
pastoreo continuo a alterno o rotacional, o al utilizar cargas m5s bajas, 
se produjo un aumento significativo (P < 0.05) en el no. de ninfas y 
adultos. En otros estudios bajo pastoreo se evalu6 la incidencia del mi6n 
en asociaciones de Brachiari: spp. con Arachis pintoi, y continu6 la eva
luaci6n de Aeneolamia reducta en B. decumbens asociada con Pueraria 
phaseoloides. En Quilichao, Colombia. se evala Is resistencia de proge
nies F de Stylosanthes guianensis al ataque del perforador de botones flo
rales Stegasta bosquella). Culmin6 un estudio sobre el efecto de la prepa
raci6n del suelo y la quema en el comportamiento poblacional de hormigas en 
los Llanos de Colombia. (Resumen por M.M.) FOO 

V6ase adem,s 0419 0577
 

FOI Insectos Perludiciales y su Control
 

0524
 
21653 CALDERON C., M.; ARANGO S., G., eds. 1985. Insectos asociados con
 

espe cies forrajeras en Am6rica tropical. Cali, Colombia, Centro Inter
nacional de Agricultura Tropical. 52p. Esp., Ilus.
 

Sabanas. Tr6pico h~medo. Hemiptera. Heteroptera. Coleoptera. Lepidoptera.
 
lymenoptera. Stylosanthes. Centrosema. Zornia. Desmodium. Pueraria
 
phaseoloides. Macroptilium. Leucaena leucocephala. Galactia. Rhynchosia
 
minima. Calopoponium. Neonotonia wightii. Andropogon gayanus. Brachiaria.
 
Panicum maximum. Paspalum plicatulum. Hyparrhenia rufa. Biologla de
 
insectos. Am6rica del Sur.
 

Se presents un catflogo de los principales insectos asociados con grami
ness y leguminosas forrajeras en Am~rica tropical. Se registran el orden,
 
la familia, la especie y el h5bito alimenticio de cada insecto en los g6ne
ros y especies de gramineas y leguminosas ms importantes, pars los ecosis
temas de sabanas bien drenadas isohipert6rmicas, sabanas bien drenadas
 
isotgrmicas y tr6pico hOmedo. (Resumen por M.M.) FOI
 

0525
 
24526 FERRUFINO, A. 1985. Dingmica de poblaci6n de cerc6pidos en dos espe

cies de Brachiaria. Pasturas Tropicales-Boletin 7(2):11-13. Esp , Res. 
Ingl., I Ref., Ilus. [Inst. Boliviano de Tecnologfa Agropecuaric,
 
Estaci6n Experimental Chipiriri, La Paz, Bolivia]
 

Brachiaria humidicola. Brachiaria decumbens. Insectos perjudiLiales.
 
Aeneolamia astralis. Zulia. Mahanarva. Dingmica de poblaciones.
 
Precipitaci6n. Resistencia. Bolivia.
 

Durante 1983-84 se hlicieron conteos y evaluaciones de los dafios ocasionados
 
por ninfas y adultos de los insectos mi6n de Is familia Cercopidas en
 
pasturas de Brachiaria decumbens y B. humidicola en la provincia de El
 
Chapare, Bolivia, donde estas gramineas forrajeras de creciente importancia
 
son infestadas peri6dicamente por los insectos. Las especies encontradas
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incluyeron a Zulia sp., Aeneolamia astralis y Mahanarva sp. En B. decumbens
 
las mayores poblaciones de ninfas y adultos coincidieron con el perfodo
 
seco, durante el cual esta graminea usualmente produce mayor cantidad de
 
forraje, lo cual favorece una mayor poblaci6n de insectos. Sin embargo,
 
durante los perlodos m~s hfimedos, las praderas a menudo se inundan, 1o cual
 
inhibe las poblaciones de Insectos. En B. humidicola los niveles de insec
tos fueron generalmente bajos durante todo el aAio,con excepci6n de adultos
 
en la 6poca seca. (Resumen por J.L. Trad. por M.M.) FO
 

0526
 
15562 GAEIRAS, L.A. DA C.; REIS, P.R.; FONSECA, D.M. DA 1980. Efeito de
 

seis cargas animais na infestacao de cigarrinha-das-pastagens, Zulia
 
entreriana, em capim-Buffel, Cenchrus ciliaris. (Efecto de seis cargas 
animales en la infestaci6n de Zulia entreriana en Cenchrus ciliaris.) In
 
Empresa de Pesquisa Agropecu~ria de Minas Gerais. Projeto bovinos.
 
Kelatorio 1974/1979. Belo Horizonte, Brasil. pp.112-117,152-153. Port.,
 
Res. Port., 16 Refs., flus.
 

Zulia entreriana. Insectos perjudiciales. Tasa de carga. Cenchrus ciliaris.
 
Control de Insectos. Pastoreo. Brasil.
 

Se estudi6 el efecto de seis cargas animales (0.8, 1.2, 1.6, 2.0, 2.4 y 2.8
 
UA/ha) en is infestaci6n por Zulia entreriana en parcelas de Cenchrus
 
ciliarls de 2.5 ha. Las observaciones se hicieron para los perlodos
 
1977-78 y 1978-79, en Janauva, MG, Brasil. La altura media del pasto en
 
1977-78 tue considerablemente alta (52.5 cm) y, en general, disminuy6 al
 
aumentar la carga, al igual que la materia verde disponible. El no. prom.
 
de adultos de Z. entreriana fue considerablemente bajo (1.31/kg de materia
 
verde disponible), en tanto que el no. de ninfas fuc de 7.05/kg de materia
 
verde disponible. En 1978-79, la altura prom. del pasto fue ioferior al
 
perlodo anterior (36.9 cm). El no. de adultos aument6 a 4.06 y el de nin
fas disminuy6 a 6.27. En Io que respecta al no. de ninfas/m , no se obser
varon diferencias significativas entre las parcelas sujetas a cargas anima
les diferentes, pero se observ6 lo contrario pars el no. de adultos,
 
especialmente entre is carga de 2.4 y 0.8 UA/ha. En el no. de ninfas y
 
adultos/kg de materia verde disponible, se registraron diferencias signifi
cativas entre las 3 cargas superiores y las 3 inferiores. El no. de
 
ninfas/kg de materia verde aument6 consideFablemente a partir de cargas
 
superiores a 1.6 UA/ha. El no. de adultos/m en 1978/79, aument6 a medida
 
que se increment6 is carga animal hasta 2.4 UA/ha, y luego disminuy6.
 
(Resumen por EDITEC) FOI
 

0527
 
23836 NILAKHE, S.S.; SILVA, A.A. DA; SOUZA FILH1O, J.A.G. DE 1984. Sampling
 

procedures for spittlebug adults in pastures of Brachiaria decumbens.
 
(Procedimientos de muestreo de mi6n de los pastos adultos en pasturas de
 
Brachiaria decumbens). Pesquisa Agropecugria Brasileira 19(9):1065-1074.
 
Ingl., Res. Ingl., Port., 13 Refs., flus. [Centro Nactonal de Pesquisa
 
de Gado de Corte, Caixa Postal 154, 79.100 Campo Grande-MS, Brasil]
 

Brachiaria decumbens. Control de insectos. Zulla entreriana. Deois
 
flavopicta. Insectos perjudiciales. Din~mica de poblaciones. Biologla de
 
insectos. Brasil.
 

Se realiz6 un estudio de muestreo de insectos adultos de Zulia entreriana
 
Deois flavopicta y Mahanarva fimbriolata en pasturas de Brachiaria
 
decumbens cerca de Campo Grande y Dourados, MS, Brasil, pars determinar ei
 
mejor no. de batidas/muestra con una red entomol6gica. Considerandose Is
 
variaci6n relativa x 100 y el no. total de batidas en el muestreo, se
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encontr6 que 10 batidas/muestra eran mejores que 5, 20 6 40. El no. de
 
muestras necesarias pare determinado nivel de variaci6n relativa en las
 
poblaciones de insectos con ms de 16 adultos/10 batidas fue el mismo, en
 
tanto que en las densidades menores de 16, el no. aument6 en proporci6n
 
inversa. Se construy6 un modelo de regresi6n para convertir la estimaci6n
 
relativa obtenida por el m6todo de red ontomo16gica en la estimaci6n
 
absoluta. Considerando el grado de precisi6n y el tiempo empleado en el
 
muestreo, el m~todo de batida fue superior al m~todo de jaula. El no. de
 
insectos adultos en muestras de 10 batidas con red entomol6gica present6
 
una distribuci6n de tipo Poisson. Se presenta un plan secuencial que
 
reducirla el tiempo de muestreo en relaci6n con el muestreo convencional.
 
(Resumen del autor. Trad. por I.B.) FOI
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23515 NILAKHE, S. . 1982. Amostragem de ninfas de cigarrinhas em pastagens
 

de Brachiaria decumbens Stapf. (Muestreo de ninfas del mi6n de los pas
toe en praderas de Brachiaria decumbens). Campo Grande-MS, Brasil, Em
press Brasileira de Pesquisa Agropecugria. Centro Nacional de Pesquisa
 
de Gado de Corte. Boletim de Pesquisa no.2. 67p. Port., Res. Port.,
 
Ingl., 35 Refs., Ilus. [Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte,
 
Caixa Postal 154, 79.100 Campo Grande-MS, Brasil].
 

Brachiaria decumbens. Insectos perJudiciales. Zulia entreriana. Deois
 
flavopicta. Mahanarva fimbriolata. Biologia de insectos. Dniimica de
 
poblaciones. Brasil.
 

Se compar6 la eficiencia del muestreo de ninfas de varlas especies del mi6n 
de los pastos (Zulia, Deois, Mahanarva) tomadas en tres cuadrados (0.0625, 
0.25, y I m ) de diferentes areas. A medida que disminufa el -amafio del 
cuadrado aumentaba la eficiencia. Por tanto, se recomend6 el cuadrado de 
0.0625 m-. Se estudiaron las relaciones entre las densidades de poblaci6n 
y el no. de muestras necesarias para obtener un cierto nivel de preclsi6n 
Veinte muestras bien distribuldas de 0.0625 m darlan un nivel de precisi6n 
dc aprox. 20%. Se ela.;oraron grfficos sobre el no. de muestras necesarias 
e,,los diferentes niveles de precisi6n deseados, para los diversos tamafios 
de ninfas. Tambi6n se proporcionaron procedimientos pora el muestreo en 
parcelas pequefias y grandes en el campo. Como el no. de ninfas/espuma 
aument6 con el incremento del no. de ninfas/unidad de area, no se 
recomienda el uso del conteo de espumas para predecir el no. de ninfas. 
Las ninfas recign emergidas presentaron tendencia a formar su propia espuma
 
y muy pocas entraron en las espumas de la ninfas precedentes. Las ninfas
 
j6venes (primero y segundo instares) mostraron una tendencia elevada a
 
agruparse pero, 9l crecer, 6sta desapareci6. El no. de ninfas y el no. de
 
espumas/0.0625 m de area mostraron una distribuci6n de probabilidades
 
matem~ticas de tipo binomial negativo. Sin embargo, Ia distribuci6n
 
matemticea del no. de ninfas/espuma fue regular en bajas densidades de
 
ninfas; en altas densidades de ninfas, la distribuci6n matemfticea fue
 
binomial negativa. Se desarrollaron varios planes secuenciales de
 
muestreos y, considerando el no. de muestras, se recomienda la utilizaci6n
 
de planes pr~cticos. Este plan para el muestreo de ninfas de especies de
 
mi6n de los pastos ahorra tiempo en comparaeci6n con el m~todo convencional
 
que establece un no. fijo de muestras que se van a examinar. (Resumen del
 
autor. Trad. por I.B.) FOI
 

0529
 
23827 OLIVEIRA, M.A.S.; GONCALVES, C.A.; ALVES, P.M.P. 1984. Brizantao,
 

Tobiata, Andropogon e Paspaluns nativos, novas opces de gramIneas no
 
controle de cigarrinha das pastagens em Rondonia. (Brachiaria brizantha,
 
Panicum maximum, Andropogon gayanus y Paspalum nativos, nuevas opciones
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de gramineas para el control del mi6n de los pastos en Rondonia). Porto
 

Velho-RO, Brasil, Empress Brasileira de Pesquisa Agropecugria. Unidade
 

de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Porto Velho. Comunicado
 

Tgcnico no.33. lp. Port., 14 Refs. [Empresa Brasileira de Pesquisa
 

Agropecugria, Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual, Caixa
 

Postal 406, 78.900 Porto VelhG-RO, Brasil]
 

Brachiaria brizantha. Andropogon gayanus. Panicum maximum. Paspalum secans.
 

Paspalum coryphaeum. Paspalum guenoarum. Cultivares. Introducciones.
 

Evaluaci6n. Resistencia. Deois incompleta. Insectos perJudiciales. Brasil.
 

Se introdujeron varias especies y cv. de gramineas forrajeras para selec

cionar los materiales m~s resistentes a Deois incompleta en Porto Velho,
 

RO, Brasil. Segfin las evaluaciones realizadas, presentaron mayor resis
tencia: Brachiarla brizantha cv. MarandG, Pan~cum maximum cv. Tobiata,
 

Andropogon gayanus cv. Planaltina, Paspalum secans FCAP-12, P. guenoarum
 

FCAP-43 y P. coryphaeum FCAP-8. Adem~s de su resistencia al insecto, estas
 

gramineas se adaptan bien a diferentes regiones de Brasil. (Resumen por
 
M.M.) FO
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23828 OLIVEIRA, M.A.S.; ALVES, P.M.P. 1984. Cigarrinhas das pastigens no
 

Estado de Rondonia. (Mi6n de los pastos en el Estado de Rondonia). Porto
 

Velho-RO, Brasil, Empresa Brasileira de Pesqulsa Agropecugria. Unid-de
 

de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadua. de Porto Velho. Comunicado
 

Tgcnico no.31. l1p. Port., 3 Refs., Ilus. [Empresa Brasileira de
 
Pesquisa Agropecugria, Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito 
Estadual, Caixa Postal *06, 78.900 Porto Velho-RO, Brasil] 

Deois incompleta. Deos flavopicto. Insectos perjudiciales. Brachiaria 
humidicola. Brachiaria decumbens. Control de insectos. Introducciones.
 

Hyparrhenia rufa. Andropogon gaynnus. Brachiaria brizantha. Cynodon
 
plectostachyus. Cenchrus ciliaris. Setaria anceps. Manejo de praderas.
 
Brasil.
 

Se informs sobre los daflos causados por Deois incompleta y D. flavopicta en
 
las praderas de Rondonia, Brasil, en las cuales predominan Brachiaria
 

humidicola y B. decumbens. Algunas medidis recumendadas para el control de
 

las plagas son: diversificaci6n de las praderas con gramineas resistentes
 
como Hyparrhenia rufa, Andropogon gayanus cv. Planaltina, B. brizantha,
 
Cynodon plectostachyus, Cenchrus ciliaris CL 1004 y CL 465 y Setaria anceps
 

cv. Kazungula; control quimico s6lo en greas destinadas a la producci6n de
 
semillas; utilizaci6n de leguminosas y preservaci6n de la vegetaci6n para
 

fomentar la presencia de enemigos naturales. (Resumen por N.M.) FO
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23826 OLIVEIRA, M.A.S.; GONCALVES, C.A. 1984. Introducao de gramineas
 

visando resistencia a cigarrinha das pastagens em Rondonia. (Introduc

ci6n de gramineas en busca de resistencia al mi6n de los pastos en
 

Rondonia). Porto Velho-RO, Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa Agro
pecu~ria. Unidade de L.:-,-,cao de Pesquisa de Ambito Estadual de Porto
 
Velho. Pesquisa em Andamento no.71. 7p. Port., 3 Refs. [Empress Brasi
leira de Pesquisa Agropecugria, Unidade de Execucao de Pesquisa de
 
Ambito Estadual, Caixa Postal 406, 78.900 Porto Velho-RO, Brasil]
 

Brachiaria brizantha. Panicum maximum. Andropogon gayanus. Paspalum
 

guenoarum. Paspalum secans. taspalum coryphaeum. Intrjducciones.
 
Evaluaci6n. Deois incompleta. Resistencia. Insectos perJudiciales. Brasil.
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La Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Porto Velho, RO,

Brasil, realiza evaluaciones regionales para seleccionar gramifneas 
intro
ducidas resistentes a Deois incompleta. Los materiales que muestran mayor

resistencia al insecto en Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto D'Oeste y

Presidente MNdici son: Brachiaria 
brizantha cv. Marand6, Panicum maximum
 
cv. Tobiata, Andropogon gayanus cv. Planaltina, y las gramneas nativas
 
Paspalum guenoarum FCAP-43, P. 
secans FCAP-12 y P. coryphaeum FCAP-8.
 
(Resumen por M.M.) 
F01
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24330 SERRANO R., M.S.; CALDERON C., M. 1983. Desarrollo de una dieta
 

artificial para crIa de Caloptilia sp. y efecto de ecotipos resistentes
 
y susceptibles de Stylosanthes sobre Is biologla del insecto. Revista
 
Colombians de Entomologla 9(1-4):37-42. Esp., Res. Esp., Ingl., 12
 
Refs., Ilus. [CIAT, Apartado Agreo 6713, Cali, Colombia]
 

Caloptilia. Biologla de insectos. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes

capitata. Ecotipos. Resistencia. Control de insectos. Colombia.
 

Se establec16 una metodologla de cria eficiente pars Caloptilia sp., 
barre
nador del tallo de Stylosanthes spp., sobre dietas artificiales elaboradas
 
a base de harina de la plants hospedante. Cuando se prepararon dietas a
 
base de un ecotipo resistente (S. capitata CIAT 1019) se obtuvieron
 
insectos de menor tamafio y en 
algunos casos con deformaciones, comparados
 
con insectos criados 
con diets a base del ecotipo susceptible (S.

ZuRanensis CIAT 136). Al cruzar 
hembras y machos provenientes de ambes
 
dietas, se encontr6 
un efecto adverso del ecotipo resistente en la
 
longevidad, fecundidad y fertilidad del insecto. (Resumen del aitor) FO
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17944 VALERIO, J.R.; KOLLER, W.W. 
 1982. Cigarrinha das pastagens: inimigos
 

naturais encontrados na regiao de Campo Grande, MS. (Mi6n de los pas
tos: enemigos naturales encontrados en.la regi6n de Campo Grande, MS).
 
Campo Grande-MS, Brasil, Empress Brasileira de 
Pesquisa Agropecufria.

Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte. Comunicado Tgcnico no.08.
 
3p. Port.
 

Deois flavopicta. Zulia 
 entreriana. Insectos perJudiciales. Control
 
biol6gico. Salpingogaster nigra. Insectus ben6ficos. Control de 
insectos.
 
Brachiaria decumbens. 
 Brachiaria humidicola. Brachiaria ruziziensis.
 
Brasil.
 

En Areas exptl. del Centro Nacional de Pesquisa de dado de Corte, en Campo

Grande, MS, Brasil, se realizaron evaluaciones per16dicas durante 2 afios de
 
la incidencia del milo de los pastos 
en diversas gramineas, especialmente
 
en 
Brachiaria decubLn tipo australiano, B. humidicola, B. ruziziensis y

Setaria anceps cv. 
. ..ungula. Uno de los objetivos del estudio fue 1L 
observaci6n y recolecci6n de enemigos naturales de los insectos plaga. Se 
encontr6 el hongo Metarrhizium anisapliae parasitando ninfas y adultos deL 
insecto. En muestreos en praderas de B. decumbens sometidas a diferentes 
cargas animales, se encontr6 un no. 
mayor de ninfas y adultos del insecto
 
pprasitados en praderas con cargas menores, en
o sea loa pastos m~s altos.
 
E! encontr6 un segundo hongo (probablemente del g~nero Entomophthora)
 
paasitando adultos de Deois flavopicta, principalmente; los insectos se
 
ercontrarou muertos en hojas de B. 
humidicola. Tambign se encontraron
 
algunos ejemplares de Zulia entreriana en las 
mismas condiciones en B.
 
decumbens. En cuanto a depredadores, se observ5 la acci6n de larvas de Ta
 
mosca Salpingogaster nigra sobre ninfas del min. Eatos dIpteros as 
encuen
tran en mayor no. al final de la estacin iluviosa, especialmente en B.
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ruziziensis. Hasta el momento se ha observado una gama relativamente pe

quefia de enemigos naturales del insecto. Se recomienda continuar las obser

vaciones y dedicar mayor atenci6n al estudio de S. nigra. (Resumen por
 

M.M.) FOl
 

0534
 

24525 VALLES, C.R. 1985. Susceptibilidad de ecotipos de Brachiaria spp.
 

el ataque de salivazo. Pasturas Tropicales-Boletfn 7(2):9-10. Esp., Res.
 

Ingl.
 

Brachiaria brizantha. Brachiaria ruziziensis. Brachiaria humidicola.
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria dictyoneura. Brachiaria radicans.
 

Brachiaria eminii. Ecotipos. Adaptaci6n. Insectos perjudiciales. Zulia
 

entreriana. Aeneolamia. Deois. Tomapsis. Resistencia. PerO.
 

En oct. de 1983 se establecieron 26 ecotipos de Brachiaria spp. en el
 

Depto. de San Martin, Per6, para evaluar su adaptaci6n a] ecosistema y su
 

susceptibilidad a los insectos mi6n de los pastas de la familia Cercopidae,
 

los cuales incluyen Zulia pubescens, Tomapsis, Aeneolamia y Deois spp.
 

Despugs de 194 dias, las gramineas mejor adaptadas fueron los ecotipos de
 

B. brizantha, B. humidicola y A. dictyoneura. Los ecotipos menos afectados
 

par los insectos fueron B. brizantha CIAT 6294 y 6297; B. ruziziensis CIAT
 

660; B. humidicola CIAT 679, 6013, 652 y 682; B. dictyoneura CIAT 6133; y
 

B. radicans CIAT 6020. Varios ecotipos de las mismas especies fueron
 

susceptibles. Los resultados mostraron respuestas diferenciales al ataque
 

de los insectos entre ecotipos de la misma especie de Brachiaria durante el
 

establecimiento. (Resumen por J.L. Trad. par M.M.) FOI
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21204 VALLES P., C.; VAN DER MEER, F. 1975. El control qufmico de la hor

miga Indanera Acromyrmex landolti. Forel 1884 (Hymenoptera:Formicidae),
 

en pasta Castilla (Panicum maximum Jacq.). Tarapoto, PerO, Centro
 

Regional de Investigaci6n Agraria. Estaciun Experimental Agropecuaria
 

El Porvenir. Informe Thcnico no.20. lip. Esp., Res. Esp., 6 Refs., Ilus.
 

Panicum maximum. Insectos perjudiciales. Acromyrmex landolti. Control
 

qufmico. Insecticidas. Costos. PerO.
 

Se compararon productos qufmicot, para el control de is hormiga Indanera
 

Acroq.mex landolti (Iymenoptera:Formicidae), plaga principal de Panicum
 

maximum y de otros pastas cultivados en el Depto. de San Martin, Per6. Los
 

productos usados fueron: heptacloro (2.5%) granulado a 30 y 60 g/cepa,
 

mirex en cebos a 25 y 50 g/cepa, aldrin (2.5%) en polvo a 25 g/cepa,
 

bromuro de metilo a 5 ml/cepa y gasolina de 60 octanos de 30-240 ml/cepa.
 

Las dosis bajas se aplicaron levantando Is cepa atacada y las altas, encima
 
de la cepa atacada, con excepci6n del bromuro de metilo que se aplic6 par
 

el orificio de entrada del nido. Las evaluaciones se hicieron a los 15 y
 

30 dfas de la aplicaci6n del producto. Para apreciar el costo del control
 

de is hormiga se consider6 un ataque del 10% de cepas/ha y la utilizaci6n
 

de mano de obra durante 8 h/dIa. Seg~n el costo y el comportamiento de los
 

productos (acci6n quimica, efecto residual y toxicidad), los mejores
 

resultados se obtienen usando is gasolina a 80 ml/cepa levantando is cepa,
 

y el heptacloro (2.5%) granulado a 30 y 50 g/cepa aplicado levantando la
 

cepa y encima de ella, resp. Con este Oltimo producto, los mejores
 

resultados se consiguen al aplicarlo despu~s de u. pastoreo y una liuvia.
 
(Resumen del autor) FOl
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23556 VILLARREAL R., L.P. 1980. Estudio de Is tolerancia manifestada par
 

doce hibridos de zacate buffel (Cenchrus ciliaris L.) al complejo mosca
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pinta Prosapia simulans (Walker) y Aeneolamia albofasciata (Lallemand)
 
en Apodaca, Nuevo Le6n. Tesis Ing.Agr. Nuevo Le6n, M6xico, Instituto
 
Tecuol6gico y de Estudios Superiores de Monterrey. l12p. Esp., Res.
 
Esp., 40 Refs., Ilus.
 

Cenchrus ciliaris. lh1bridos. Insectos perJudiclales. Prosapia simulans.
 
Aeneolamia albofasciata. Tolerancia. Resistencia. Rendimiento. Materia
 
seca. Producci6n de forraje. M6xico.
 

En el Campo Agricola Exptl. del Instituto Tecnol6gico y de Estudios Supe
riores de Monterrey, M~xico, se estudi6 durante el verano de 1979 el efecto
 
de 3 tipos de poblaciones de adultos de mosca pinta (Aeneolamia
 
albofasciata y Prosapia simulans) eii 12 hibridos de Cenchrus ciliaris. 'a
 
utiliz6 un disefio exptl. de parcelas divididas con una distribuci6n en blo
ques al azar con 3 repeticiones. Se evaluaron la producci6n de materia
 
verde (a) y seca (b) de los hibridos de C. ciliaris sin dafio por el insec
to; la disminuci6n del rendimiento de materia verde (c) y seca (d) por dafio
 
del insecto, y la tolerancia de :ada hibrido al itaque del insecto (e).
 
Los hibridos de mayor rendimiento fueron 7 y 66 en a) y 28, 65, 7 y 21 en
 
b). Los menos afectados por el ataque del insecto fueron 66 y 3, y los de
 
mayor tolerancia fueron 3, 47, 58 y 66. (Resumen por M.M.) FOI
 

V~ase adem~s 0484 0401 0499
 

F02 Acaros y su Control
 

0537
 
23818 ZIMMERMAN, R.lH.; GARRIS, G.I.; BEAVER, J.S. 1984. Potential of
 

Stylosanthes plants as a component in an integrated pest management
 
approach to tick control. (Potencial de las plantas de Stylosanthes como
 
componente en un enfoque integrado de manejo de plagas para el control
 
de garrapatas). Preventive Veterinary Medicine 2:579-568. Ingl., Ree.
 
Ingl., 20 Refs. [Dept. of Crop Protection, Univ. o Puerto Rico,
 
MayagUez Campus, Mayagiez, 00708, Puerto Rico]
 

Stylosanthes guianensis. Stylosanthes humilis. Stylosanthes scabra.
 
Stylusanthes viscosa. Genotipos. Control de fcaros. Boophilus microplus.
 
Ablyomma variegatum. Control biol6gico. Puerto Rico.
 

Se efectuaron pruebas de invernadero en Puerto Rico para evaluar 15
 
genotipos del g~nero Stylosanthes en relaci6n con su efecto en el
 
comportamlento y supervivencia de las larvas de Boophilus microplus. Se
 
liberaron las larvas en 15 genotipos de plantas de Stylosanthes. La menor
 
supervivencia 2 dias despu6s de la liberaci6n ocurri6 en S. scabra
 
PI-387954 (38.8%) y en S. viscosa PI-377961 (67.5%). En el s~ptimo dia,
 
s6lo el 24.8 y el 7.0% de las larvas colocadas en S. scabra y S. viscosa,
 
resp., sobrevivieron. La mayor supervivencia en el segundo dia se registr6
 
en S. guianensis PI-383437 (88.5%). La mayor supervivencia en el s~ptimo
 
dfa (75.0%) se registr6 en un genotipo diferente de S. guianensis
 
(PI-387949). De los 15 genotipos originales, se seleccionaron 3 para un
 
estudio ms detallado: 2 de S. guianensis (PI-379661 y PI-40508P) y 1 de S.
 
scabra (P1- 387954). Tambi~n se -itiliz6 un genotipo adicional de S. viscosa
 
(PI-387962). Las supervivencias medias de garrapatas despugs de 7 dias
 
fueron 60.9, 64.5, 55.9 y 48.3%, resp. La mortalidad de garrapatas fue la
 
mayor pars todas ]as var. durante el expt. 1. Esto hace pensar que la edad
 
de la planta y las condiciones de viento pudieron afectar los resultatos en
 
los expt. 2-4. Se obtuvieron resultados similares en estudios con larvae y
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ninfas de Amblyomma variegatum en S. scabra (PI-387954) y S. viscosa (Pl
387962). Las larvas sobrevivientes de B. microplus y larvas y ninfas de A.
 
variegatum presentes en todos los genotipos de S. scabra y S. viscosa
 
respondieron muy poco al contacto. Se discute el uso potencial de las
 
plantss de Stylosanthes como un componente en un enfoque de manejo
 
integrado de plagas para controlar garrapatas. (Rer imen del autor. Trad.
 
por I.B.) F02
 

F03 Nematodos y su Control
 

0538
 
23844 SIDDIQI, M.R.; LENNE, J.M. 1984. Pterotylenchus cecidogenus n. gen.,
 

n. sp., a new stem-gall nemitode parasitizing Desmodium ovalifolium in
 
Colombia. (Pterotylenchus cecidogenus n. gen., n. sp., un nuevo nematodo
 
de los nudos areos parasitando a Desmodium ovalifolium en Colombia).
 
Journal of Nematology 16(l):62-65. Ingl., Res. Ingl., 2 Refs., Ilus.
 
[Commonwealth Inst. of Parasitology, St. Albans, Herts AL4 OXU, England]
 

Desmodium ovalifolium. Nematodos. Pterotylenchus ceeidogenus. Colombia.
 

Se describe e ilustra Pterotylenchus cecidogenus n. gen., n. sp., recolec
tado en nudos agreos de Desmodium ovalifolium en Colombia. El nuevo ginero
 
pertenece a la familia Anguinidae y se relaciona con Orrina Brzeski, 1980,
 
pero es el Onico que tiene grandes bursas vulvares. P. cecidogenus tiene
 
hembras con cuerpos de 0.59-0.80 mm de longitud, estilete de 9-11 micrones
 
de longitud, no tiene bulbo medio esof~gico, tiene una crustaformeria de
 
32-36 cdlulas, un saco uterino corto posvulvar y una cola c6nica puntiagu
da. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) F03
 

Vdase adem~s 0517
 

GOO GENETICA Y FITOMEJORAMIENTO
 

V~ase 0419 0440 0476 0577 0587
 

G01 Mejoramiento, Germoplasma, Selecc16n, Citologia e Introducciones
 

0539 
23947 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1985. Fitomejoramien

to. In . Programs de Pastos Tropicales. Informe Anual 1984. 
Cali, Colombia. Documento de Trabajo no.5. pp.23-29. Esp., Ilus. 

Tambign en ingles.
 

Andropogon gayanus. Centrosema pubescens. Centrosema macrocarpum.
 
Stylosanthes capitata. Stylosanthes macrocephala. Stylosanthes guianensis.
 
Selecci6n. Germoplasma. Fitomejoramiento. Cruzamiento. Rendimiento.
 
Semilla. Floraci6n. Enfermedades y pat6genos. Colletotrichum
 
gloeosporiuides. Resistencia. Colombia.
 

En 1984 se inici6 un proyecto de selecci6n dirigido a producir una var.
 
sint~tica de Andropogon gayanus de bajo porte para aumentar la compatibi
iiu~.i con leguminosas bien adaptadas pero de poco vigor y mejorar is faci
lidad de manejo en pastoreo; en 1985 se evaluarfn los policruces de esta
 
graminea. Se continua con el mejoramiento de Stylosanthes guianensis para
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desarrollar genotipos persistentes y productivos con mayor resistencia y
 
resistencia estable a enfermedades y plagas, combinada con niveles acepta
bles de rendimiento de semilla. El proyecto progres6 significativamente
 
con el avance del grupo inicial de cruces diallicos a Is F4 por procedi
miento geneal6gico y por avance masal. Se esti adelantando un ensayo en
 
gran escala de selecci6n natural en pastoreo en Carimagua, Colombia. Se 
iniciaron nuevos cruces con esta leguminosa. Las introducciones seleccio
nadas de i leguminosa desde hace 4-5 afos siguen presentando alta resis
tencia a Colletotrichum gloeosporioides en ensayos de evaluaci6n de germo
plasma de 50 accesiones de la especie. En estudios de estirtdciba del % de
 
cruzamiento en la leguminosa, se encontr6 que el bajo % d. cruzamiento con
 
el masal F3 se debe a esterilidad parcial del polen del maaterial. Se inici6
 
un estudio de potenciales insectos polinizadores de la leguminosa; se ha
 
observado a la abeja Apis mellifera y algunas especies de abeJrs silvestres
 
m~s pequefas. En expt. de invernadero se investig6 la herenci de la resis
tencia a C. gloeosporioides de S. gulanensis CIAT 10136 (mryor resistencia
 
identificada); no hubo evidencia de segregaci6n de I :-±o gene por resis
tencia. (Resumen por EDITEC) CO
 

0540 
23'46 CENTRO ;NTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1985. Germoplasma. In 

_ Programa de Pastes Tropicales. Informe Ant i'. 1984. Call, 
Colombia. Documento de Trabajo no.5. pp.11-22. Esp., flus. 

Tambign en ingls.
 

Centrosema macrocarpum. Centrosema brasilianum. Desmodium ovalifolium.
 
Desmodium haterocarpon. Desmodium strigilosum. Stylosanthes capitata.
 
Stylosanthes macrocephala. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes viscosa.
 
Dioclea guianensis. Zornia glabra. Germoplasma. Evaluaci6n. Introducciones.
 
Rendimiento. Materia seca. Colombia.
 

Las actividades de la Secci6n de Germoplasma del Peograma de Pastos Tropi
cales del CIAT se enfocaron en 1984 hacia: a) la obtenci6n de germoplasma
 
mediante recolecci6n directa y el intercambio con otras instituciones; b)
 
la multiplicaci6n y conservaci6n del germoplasma existente y c) la caracte
rizaci6n y evaluaci6n preliminar de nuevas introducciones. Se llevaron a
 
cabo actividades de recolecci6n en Colombia, Venezuela, Brasil, China,
 
Tailandia, Indonesia, Kenia y Etiopfa. En relaci6n con el intercambio de
 
germoplasma, se recibieron importantes contribuciones de in Empresa de
 
Pesquisa Agropecugria de Minas Gerais, en Brasil (colecciones de
 
Stylosanthes scabra y S. guianensis var. vulgaris) , y del Commonwealth
 
Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), en Australia. Se
 
recibi6 adem5s una colecci6n de germoplasma de leguminosas colectada en
 
1983 en Papua Nueva Guinea por el CSIRO durante una expedici6n financiada
 
por el CIAT. En 1984 la colecci6n de germoplasma forrajero del CIAT tota
liz6 aprox. 14,000 accesiones, la mayorfa de ellas originarias de regiones
 
con suelos 6cidos e inf6rtiles. La multiplicaci6n y conservaci6n de germo
plasma continuaron y consistieron en: multiplicaci6n en el invernadero de
 
CIAT-Palmira y en parcelas en CIAT-Palmira y CIAT-Quilichao (aprox. 1650
 
accesiones); incremento inicial de semilla de todo el material en evalua
ci6n preliminar en CIAT-Quilichao (aprox. 1600 accesiones); rejuveneci
miento de semillas de In colecci6n de S. guianensis (formas comunes) para
 
almacenamiento a largo plazo (aprox. 750 accesiones). Durante este afo, la
 
Unidad de Recursos Gen6ticos asumi6 i responsabilidad del mantenimiento de
 
toda la colecci6n bajo condiciones apropiadas de temp. y humedad y de su
 
distribuci6n. Respecto a la caracterizaci6n y evaluaci6n preliminar, con
 
base en calificaciones mensuales durante 12-24 meses, se eval3a la adapts
ci6n del germoplasma a las condiciones de Quilichao en t6rminos de: a) po
tencial de producci6n en un Ultisol 5cido e inffrtil, incluyendo is
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capacidad de rebrote despu6s de 1 corte y su comportamiento durante !as
 
ipocas de sequia cortas pero severas, prevalecientes en dicha localidad; b)
 
tolerancia a plagas y enferncdades; c) potercial de producci6n de semilla.
 
En la evaluaci6n preliminar de germoplasma se observaron dafios severos en
 
la colecci6n de Centrosema macrocarpum causadas por un virus; el germo
plasma nuevo de esta especie recolectado en los Llanos de Colombia en 1983
 
mostr6 considerable variaci6n en relac!6n con el h~bito de crecimiento es
tolonfiero Ae 3us accesiones. Las especies prioritarias S. capitata, S.
 
macrocephala , S. ruianensis var. pauciflora (anteriormente tipo "tardio")
 
requieren una evaluaci6n completa en los principales sitios representativos
 
de sabanas bien drenadas (Cariiqaua y Brasilia); casi toda la colecci6n de
 
Desmodium heterocarpon result6 susceptille al micoplasma de islhcJa peque
us; las accesionei identificadas como resistentes cerresponden a D.
 
strigillosum, una especie relacionada con la anterior. ! e estableci6 una 
colecci6n grande de S. scabra para describir su variabilidad y seleccionar
 
accesiones productivas y tolerantes a insectos y enfe.medades. En los
 
expt. de evaluaci6n agron6mica quo se reallzan en CIAT.-Qiilichao, se desta
can Zornia glabra y C. macrocarpum. Para 1985 se proye:tan actividades de
 
recolecci6n de germo'lagma en el oeste de Africa (Etiopla, Ruanda, Burundi,
 
Tanzania y Zimbabwe), Asia suroriental (Indonesia) y Amdrica del Sur (Vene
zuela). Se presentan mapas de los diferentes sitios de recolecci6n de
 
germoplasma y datos do las evaluaciones preliminares realizadas. (Resumen
 
por M.H.) G01
 

0541
 
23551 CLEMENTS, R.J. 1983. Quantitative genetic analysis of herbage yield
 

in Centrosema virginianum. (Anglisis gen6tico cuantitativo del rendi
miento de furraje en Centrosema virinianum). Tropical Agriculture
 
(Trinidad) 60(4):257-261. Ingl., Res. Ingl., 16 Refs. [Commonwealth
 
Scientific & Industrial Research Organization, Division of Tropical
 
Crops & Pastures, Cunningham Laboratory, 306 Carmody Road, St. Lucia,
 
Qld. 4067, Australia]
 

Centrosema virginianum. Genotipos. Cruzamiento. iHerencia. Fitomejoramiento.
 
Rendimiento. Producci6n de forraje. Australia.
 

En varias localidades de Queensland, Australia, se cultivaron las progenies
F, y F de 2 cruces diallicos entre accesiones de Centrosema virginianum y
 

i mini6 el rendimiento de forraje. Ambos cruces dial6licos mostraron 
',ariaci6n gen6tica significativa, pero se observaron diferencias marcadas 
an el tipo de variaci6n gen6tica presence. En el primer cruce dial6lico, 
el cual se bas6 en 6 progenitores no seleccionados, predomin6 1'.varianza 
gen~tica aditiva y se asoci6 con grandes diferencias en el tamafio de la 
hoja. En el segundo Lruce df lglico entre 6 progenitor!s seleccionados par 
rendimiento superior, predomin6 is varianza gen6tica no aditiva y se
 
asoci6, al menos en parte, con diferencias on la producci6n de semilla y/o
 
la fenologla do los cruces. Las Interacciunes genotipo x localidad fueron
 
mis importantes en el segundo cruce dial6lico quo en el primero; en este
 
6ltimo ocurrieron interacciones genotipo x afo. (Resumen del autor. Trad.
 
per EDITEC) G01
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23839 HUTTON, E.M. 1984. Breeding and selecting Leucaena for acid tropical
 

soils. (Mejoramiento y selecci6n de Leucaena pare suelus tropicales
 
Scidos). Pesquisa Agropeculria BrasileirL 19(Special Isoue):263-274.
 
Ingl. Res. ingl., Port. 31 Refs. [Centro de Pesquisa Agropecugria dos
 
Cerrados, Caixa Postal 70-0023, 70.000 Planaltina-DF, Brasil]
 

Leucaena leucocephala. Oxisoles. Ultisoles. Adaptaci6n. Selecci6n.
 
Rhizobium. Fijaci6n do N. Al. Toxicidad. Ca. Leucaena diversifolia.
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Leucaena macrophylla. Leucaena shannoni. Cruzamiento. Absorci6n de nutri
mentos. Nutrici6n vegetal. pl. Llanos Orientales. Colombia. Cerrado. Bra
sil.
 

En vi3ta del bajo pH, del bajo Ca Intercambiable y de]. alto % de saturaci6n
 
de Al en los subsuelos de Oxisoles y Ultisoles de America del Sur tropical,
 
se revisan aspectos pertinentes de la nutrici6n vegetal. Se enfatizan las
 
restricciones impucqtas al crecimiento vegetal a causa dr estos niveles de
 
Ca y Al. Debido a la importancla del Ca en el crecimiento radical, su
 
inmobilidad en las plantas y su efecto neutralizante en el Al, se consi
deran formas para aumentar el desplazamiento descendente del Ca en el sub
suelo. Se discute brevemente el efecto del Ca en la nodulaci6n. Los estu
dios de cv. de Leucaena icucocephala, especialmente Cunningham, en los
 
Oxisoles de los Llanos de Iolombia y los Cerrados ' Brasil, mostraron que
 
el crecimiento retardado de las ralces y de las partes agreas se debla
 
principalmenite a Is deficiencia de Ca. El alto contenido de Al Intercambia
ble no tuvo un efecto t6xico en las ralces, pero probablemente inhibi6 la
 
absorcin de Ca e intensific6 su deficiencia. Se ha identificado la tole
rancia al suelo 9cido y la eficiencia de la ralz pars la absorci6n de Ca,
 
especialmente en Ifoeas de L. diversifolia y L. shannoni. Su tolerancia al
 
suelo 9cido se tranfiri6 a cruces f6rtiles con L. leucocephala. Las selec
ciones de estos cruces con un buen potencial agron6mico y forestal, adapta
das a los Oxisoles suramericanos, ahora son posibles. (Resumen del autor.
 
Trad. por I.B.) G01
 

0543
 
16855 HUTTON, E.M. 1981. Natural crossing and acid tolerance in some
 

Leucaena species. (Cruzamiento natural y tolarancia a la acidez en
 
algunas especies de Leucaena). LLucaena Research Reports 2:2-4. Ingl.
 

Leucaena leucocephala. Leucaena collinsii. Leucaena diversifolia. Leucaena
 
esculenta. Lencaena macrophylla. Leucaena pulverulenta. Leucaena shannoni.
 
Leucaena trichodes. Cruzamiento. Polinizaci~n. Oxisoles. pH. Tolerancia.
 
Colombia.
 

Ex.t. realizados en el campo en Carimagua, Llanos Orientales de Colombia, y
 
en condiciones de invernadero en macetas con Oxisoles de Carimagua,
 
indicaron que la semilla de polinizaci6n abierta coseLsada de la colecci6n
 
de Leucaena del CIAT en Palmira dio poblaclones con diversas proporciones
 
de plantas diferentes a los progenitores en L. diversifolia, L. esculenta,
 
L. macrophylla, L. julveruienta y L. shannoni. En L. macrophylla y L.
 
shannoni, ambas de hojas anchas, las variantes fueron especialmente con
trastanres, puesto que la wayoria presentaron hojas pequefias en grandes
 
nimeros. La mayorfa de las plantas sobravivientes en las 2 lIneas de L.
 
esculenta no se parecieron a sus progenitores. Los % de variantes posibies
 
de distinguir fueron superiores en condiciones controladas de invernadero
 
que en el campo, excepto en L. pulverulenta K 340 y L. shannoni. Las in
vestigaciones realizadas en el CIAT han confirmado la autopolinizaci6n de
 
L. leucocephala y la autoincompatibilidad de L. Lulverulenta. Los
 
resultados demuestran que L. collinsi, L. eseculenta y L. trichodes carecen
 
de tolerancia a la acidez y son severamente afectadas cuando se cultivan en
 
suelos muy 5cidos. Las lineas de L. leucocephala presentaron baja
 
tolerancia a la acidez, pero persistieron. L. pulverulenta present6
 
variaciones en su tolerancia a la acidez; la linea AJO 3269 present6 una
 
peauefia proporci6n de plantas con tolerancia intermeeia. Dos lineas de L.
 
diversifolia, L. macrophylla y L. shannoni presentaron % relativamente
 
altos de plantas con alta tolerancia a la acidez; algunas lineas de estas
 
Oltimas 3 especies pueden proporcionar variantes con una tolerancia a is
 
acidez potencialmente alta. El hecho de que esta caracteristica pueda
 
transferirse f~cilmente entre especies depende de si se puede lograr una F1
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firtil. En Carimagua, los hibridos f6rtiles derivados de la Fi de L.
 
leucocephafa x L. pulverulenta retrocruzada 2 veces con el cv. Cunning'iam,
 
con las siguientes generaciones en polinizaci6n abierta, tambign '-stgn
 
dando una proporci6n de plantas con alta tolerancia a la acidez. (R,'sumen
 
por EDITEC) GOI
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23837 MALUF, A.M.; MARTINS, P.S.; MALUF, W.R. 1984. Avaliacao de popula

coes de Leucaena para tole'ancia ao aluminio. 3. Criterios para
 
avaliacao de tolerancia. (Evaluaci6n de poblaciones de Leucaena con
 
respecto a la tolerancia al aluminio. 3. Criterios para la selecci6n).
 
Pesquisa Agropecugria Brasileira 19(9):1131-1134. Port., Res. Port.,
 
Ingl., 19 Refs. [Inst. de Botfnica, Caixa Postal 4005, 01000 Sao
 
Paulo-SP, Brasil]
 

Leucaena leucocephala. Al. Toxicidad. Tolerancia. Selecci6n. Brasil.
 

Por ser el anglisis con m6ltiples variables menos conveniente que el angli
sis con una variable para el estudio de pargmetros gengticos de herencia, 
se emprendi6 un estudio para establecer los pargmetros individuales (longi
tud de is parte area - , longitud de la ra14 mfs larga - Y,, peso seco 
de is parte agrea - Y , pdso seco de las raices - Y , longitui de is pri
mera hoja - Y5 , no. e las ramificaciones - Y6' refaci6n peso seco de la 
parte area: peso seco de is ralz - Y y persistencia de los cotiledones -
Y8 ) y las concn. de Al (0, 3, 6, 9 y 12 ppm) que producirlan una clasifi
caci6n m~s similar al anglisis de m6ltiples variables en is discriminaci6n 
de la tolerancia al Al en poblaciones de Leucaena leucocephala. La concor
dancia entre lac Clasififaciones de una y de m6ltiples variables se 
verific6 por la prueba X en tablas de contingencia 2 x 2. Las max. 
semejanzas entre estos 2 criterios ue obtuvieron por las variables YI, Y2' 
y3 ' Y4. 

y 
Y8 en conch. de Al de 6, 9 y 12 ppm. La variable Y parece 

conducir a los resultados mAs consistentes en la discriminacion de la 
tolerancia al Al, adem5s de ser f~cilmente evaluada (visualmente) y 
permitir una evaluac16n manual min. no destructiva. (Resumen del autor. 
Trad. por I.B.) G0I 
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23582 MILES, J.W.; LENNE, J.M. 1984. Genetic variation within a natural
 

Stylosanthes guianensis, Colletotrichum gloeosporioides host-pathogen
 
population. (Variaci6n gengtica dentro de una poblaci6n natural de
 
hospedante-pat6geno de Stylosanthes guianensis y Colletotrichum
 
gloeosporioides). Australian Journal of Agricultural Research 35(2):
 
211-218. Ingi., Res. Ingl., 19 Refs. (CIAT, Apartado Agreo 6713, Cali,
 
Colombia]
 

Stylosanthes guianensis. Polinizaci6n. Selecciones. Resistencia.
 
Colletotrichum gloeosporioides. Inoculaci6n. Cruzamiento. Enfermedades y
 
pat6genos. Control de enfermedades. Colombia.
 

En un expt. de invernadero se inocularon con 16 aislamientos de
 
Colletotrichum gloeosporioides, 16 progenie3 autopolinizadas de primera
 
generaci6n de plantas de Stylosanthes g-ianensis colectadas de una
(SI) 

poblaci6n natural. Ambas colecelones de hospedantes y pat6genos, se obtu
vieron de un solo sitio en el Valle del Cauca, Colombia (76*25' oeste;
 

' 

3055 norte; alt. dc 1720 m). Se detectaron diferencias gen6ticas entre
 
progenies S1 con base en reacciones diferenciales a la enfermedad y en
 
diferencias fenotipicas en 2 caracteres morfol6gicos. No se encontr6
 
evidencia de efectos de genes mayores de resistencia ni entre ni dentro de
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progenies S . Se detectaron diferencias tanto cuantitativas como cualitati
vas entre 1os aislamientos de C. gloeosporioides: un tipo de aislamiento
 
fue uniformemente patog~nico en todas las progenies S,. en tanto que hubo
 
grandes diferencias en resistencia al segundo tipo entre las progenies.

Tambign difiriernn las caracteristicas de cultlro de los aislamientos. La
 
segregaci6n dentro de progenies S, por pubescencia de las est1pulas y por

reacci~n a la enfermedad indica que ocurr1a algJn nivel de cruzamiento na
tural en la poblaci6n muestreada de S. guianensis. Se discuten las implica
ciones de los rnasultados con reapccto il disefto de una estrategia de
 
control de la enfermedad para cv. de S. guianensis. (Resumen del autor.
 
Trad. por EDITEC) GO1
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19614 OKADA, K.A.; ALLEM, A.C. 1977. Prospeccao dos recursos forrageiros


nativos do Pantanal flatogrossense-Exploracao preliminsr. (Prospecci6n de
 
los recursos forrajeroR nativos del Pantanal del Mato Grosso-Exploraci6n
 
preliminar). Brasilia, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropccugria.
 
Centro Nacional de Recursaos Gengticos. 41p. Port., Ilus.
 

Germoplasma. Arachis. Distribuci6n geogr~fica. Stylosanthes. Brasil.
 

Se presentan lo resultados obtenidos en la segunda expedici6n de explora
ci6n y recolecci6n de germoplasma a la regi6n del Pantanal del Mato Grosso,
 
Brasil, realizada del 2-19 da dic. de 1976, por el Centro Nacional de Re
cursos Gengticos de la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu~ria. Los
 
objetivos principales de la expedicidn consistieron en: a) la obtenci6n~de
 
una visi6n general de In ecologia del Pantanal (vegetaci6n, suelos y topo
grafla) para seleccionar areas para la recolecci6n intensiva de germopla3ma

de forrajeras nativas, y b) participaci6n en la expedici6a de recolecci6n
 
de germoplasma del g~ncro Arachis en el Pantunal, la cual fue patrocinada
 
por el International Board for Plant Genetic Resources. Se describen en
 
detalle el itinerazio del viaje y las actividades realizadas, y se presen
tan recomendaciones para programas futuros. (Renumen por M.M.) GO
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21205 OKOLI, B.E.; OLORODE, 0. 1983. Cytogeretic studies in the Andropogon


gayanus-A. tectorum complex (Graminae). [Estudios citogengticos en el
 
complejo Andropogon gayanus-A. tectoram (Gramineae)]. Botanical Journal
 
of the Linnean Society 97(3):263-271. Ingl., Res. Ingl., 11 Refs.,
 
Ilus. [School of Biological Sclences, Univ. of Port-Harcourt,
 
Port-Harcourt, Nigeria]
 

Andropogon gayanus. Gengtica. Citologla. Cromosomas. Hibridaci6n. Poliniza
ci6n. Morfologia vegetal.. Hibridus. Nigeria.
 

Se realizaron estudios sobre l morfologia, cariotipo y comportamiento 
mei6tico de colecciones de Andropogon gayanus (2n - 40), A. tectorum (2n = 
20,30) y sus hibridos, obtenidos mediante polinizaci6n abierta y cruces 
contrlados. El no. cromosoaftico 2n = 30 pare A. tectorum es nuevo. El 
anflisis cariotipico de las especies y la preponderancia de trivalentes en 
la diaquinesia en los hibridos triploides y aneuploides demestran la exis
tencia de una considerable homologia entre los genomas de las 2 especies.

Se discuten la rLlaci6n evolucionaria entre las 2-especies y el probable

origen de A. gayanus tetraploide. (Resumen del autor. Trae. por N.M.)
 
GOI
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22882 PONTES, O.F.S.; VELLO, N.A.; MARTINS, P.S. 1980. Correlacso fenoti

pica de Spearman entre m~dias de populacoes de Stylosanthes guianensis.
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(Correlaci6n fenotipica de Spearman entre medias de poblaciones de
 
Stylosanthes gulanensis). Relatorio Cientifico da Escola Superior de
 
Agricultura Luiz de Queiroz no.14:105-109. Port., Res. Ingl., 3 Refs.
 

Stylosanthes guianensis. Selecci6n. HIbito de crecimiento. Producci6n de
 
forraje. Materia seca. Brasil.
 

Se calcularon las correlaciones de Spearman entre las medias de poblaci6n 
de Stylosanthes guianensis para pares de caracteres, para orientar Is se
leccl6n de las poblaciones m~s promisorias de esta leguminosa forrajera. 
Los datos exptl. utilizados en este trabajo se obtuvieron de expt. ante
rdores y los valores de las correlaciones de Spearman (r ) se obtuvieron 

5
segin Campos (1979). Las correlaciones entre la media de poblaciones
 
pars pares de caracteres fueron positivas y significativas pars las 6
 
correlaciones entre digmetro medio, Area basal, rendimiento de materia
 
verde y de MS (r = 1.00), lo que indica la posibilidad de obtener indi
rectamente mayor Srendimiento de MS mediarte is selecci6n practlcada pars
 
digmetro medio y rendimiento de materia verde. De las otras 9 correlaciones
 
negativas, s6lo las que estaban entre follaje y digmetro medio y follaje y
 
Area basal fueron significativas (-0.344). Por consiguiente, durante la
 
prhctica de selecci6n para un digmetro medio grande, se debe tener cuidado
 
en no seleccionar plantas con follaje bajo, debido a que is tendencia de
 
correlaci6n negativa entre es~os cara.-teres muchas veces conlleva a la p6r
dida de is calilad del forraje. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) GO1
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23884 PONTES, O.F.S.; VELLO, N.A.; MARTINS, P.S. 1980. Ensaio de progenies
 

de polinizacao aberta obtidas por selecao massal em populacoes de
 
Stylosanthes guianensis. 1. Primeiro corte. (Estudio de progenies de
 
polinizaci6n abierta obteaidas por selecci6n masal en poblaciones de
 
Stylosanthes -uianensls. i. Primer caorte). Relatorio Cientifico da
 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz no.14:120-131. Port.,
 
Res. Ingl., 3 Refs.
 

Stylosanthes guianensis. Selecci6n. Polinizaci6n. Intervala de caorte.
 
Competencia. Producc!6n de forraje. Rendimiento. Brasil.
 

9e evalu6 el crecimiento estacional de 113 progenies de Stylosanthes
 
guianensis durante 1980-81, mediante cortes consecutivos a intervalo de 60
 
dias. Se us6 un disefio de bloques al azar, con 2 repeticiones y 4 plsntas/
 
parcela; para promover is competencia ent-e las plantas, 6stas se separaron
 
con un espacio reducido (0.20 m) dentro de las parcelas. La primers evalua
ci6n fenotipica se realiz6 en feb. 1981 para los caracteres: valor global,
 
digmetro medio, altura y rendimiento de materia verde. No obstante la se
lecci6n gradual practicada en el material original (44%), se obtuvo un di
ferencial de selecci6n de 38.21, 43.11, 15.92 y 30.26% pars rendimiento de
 
MS y de materia verde, digmetro medio y Area basal, reasp. Se observaron
 
diferencias significativas entre las poblaciones pars todos los caracteres
 
analizados. Sin embargo, para la fuente de variacl6n progenies dentro de
 
poblaciones, s6lo la altura fue significativa, indicando que is selecci6n
 
entre las poblaciones puede ser mis prometedora que is selecci6n dentro de
 
las poblaciones. La variabilidad dentro de las poblaciones existe para
 
algunos caracteres. En consecuencia, en algunas poblaciones, Is selecci6n
 
para el mejoramiento de S. guianensis puede hacerse con una gran posibili
dad de 6xito. (Resumen dal autor. Trad. por I.B.) GO
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23883 PONTES, O.F.S.; VELLO, N.A.; MARTINS, P.S. 1980. Estudo sobre
 

amostragem experimental no melhoramento de Stylosanthes guianensis.
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(Estudio de muestreo experimental en el programs de mejoramiento de
 
Stylosanthes guianensis). Relatorio Cientifico da Escola Superior de
 
Agricultura Luiz de Queiroz no.14:110-119. Port., Res. Ingl., 3 Refs.
 

Stylosanthes guianensis. Disefios experimentales. Selecci6n. Hfbito de
 
crecimiento. Producci6n de forraje. Materia seca. Brasil.
 

Uno de los problemas bfsicos de cualquier programs de mejoramiento se relA
ciona con la metodologla de muestreo. Se hizo una investigaci6n para obte
ner informaci6n sobre el no. conveniente de poblaciones, de repeticiones y
 
de plantas/parcela para el programs de mejoramiento de Stylosanthes
 
guianensis iniciado en 1978 en la U. de Sao Paulo (3rasil). Se evaluaron
 
los sigulentes caracteres despugs de comenzar el periodo de floraci6n:
 
digmetro medio, grea basal, h~bito de crecimiento y rendimientos de rateria
 
verde y seca. El proceso de muestreo exptl. adoptado se basa en la miiimi
zaci6n de Is varianza de Is media general del expt. En general, se obtu
vieron medias m~s precisas en expt. de gran tamafio. Para obtener estimacio
nes con precisi6n satisfactoria, debe usarse un min. de 600 plantas. El
 
aumento de Is precisi6n exptl. es muy poco en expt. con mAs de 1200 plaa
tas. En la precisi6n exptl. influyen, principalmer;e, el no. de poblacio
nes y de repeticiones; Is influencia del no. de plantas/parcela es relati
vamente menor. Te6ricamente serfa posible usar parcelas con una sola plants
 
y maximizar el no. de repeticiones. (Resumen del autor. Trad. por I.B.)
 
G0l
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23806 ROTAR, P.P.; CHOW, K.-H. 1971. Morphological variation and inter

specifi hybridization among Desmodium intortum, Desmodium aandwicense,
 
and Desmodium uncinatum. (Variaci6n morfol6gica e hibridaci6n inter
especifica entre Desmodium intortum, D. sandwicense y D. uncinatum).
 
Honolulu, University of Hawaii. College of Tropical Agricu.iture. Hawaii
 
Agricultural Experiment Station. Technical Bulletin no.82. 28p. Ingl.,
 
Res. Ingl., 9 Refs., flus.
 

Desmodium intortum. Desmodium sandwicense. Desmodium uncinatum. Morfologla
 
vegetal. Hibridaci6n. Cruzamiento. Floraci6n. Semilla. Germinaci6n.
 
Temperatura. Hojas. Tallos. Hawaii.
 

Se realizaron expt. para estudiar el fitamejoramiento y el comportamiento
 
de floraci6n, gengtica y relaciones entre lan especies Desmodium
 
sandwicense, D. uncinatum y D. intortum. D. sandwLcense fue insensible a
 
la longitud del dia y floreci6 du-ante todo el afo. D. uncinatum y D.
 
intor,sm florecieron solamente en Is estaci6n de dias cortos, de oct.-abril
 
y de dic.-marzo, resp. En cruzamicntos controlados, el % de formaci6n de
 
vainas fue bajo, con un prom. de 9.2% para cualquiera de los 2 cruzamientos
 
posibles, y un prom. de 4.9% cuando las progenies FI de 2 de las especies
 
se combinaron para obtener cruzamientos de 3 especies. Cuando D.
 
sandwicense se utiliz6 como progenitor femenino en cruces con D. uncinatum
 
o D. intortum, el % de formaci6n de vainas fue relativamente alto (1.53 y
 
14.2, resp.). Cuando D. sandwicense 3e utiliz6 como progenitor masculino,
 
el % de formaci6n de vainas fue muy bajo (2.4). Los % de germinaci6n de
 
semillas hibridas fueron bajos (54 para semillas provenientes de cruces de
 
2 especies y 45 pera semillas de F x F ). Los hibridos de D. sandwicense y
 
D. uncinatum presentaron un prom. de 4.5% de polen abortado y los de D. 
uncinatum y D. intortum un prom. de 22.1%. Se confirm6 que el color del 
tallo de las especies estaba bajo el control de ur. solo par de genes, 
siendo el rojo o caf6 dominantes sobre el verde. En las 3 especies se 
observ6 la marca de la nervadura central de la hoja. Se confirm6 que la 
marca se debla a un solo par de genes con dominancia para las hojas marca
das y recesividad para las hojas no marcadas. La caracteristica de hoja
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rugosa se encontr6 en lo; hibridos de las 3 especies de la combinaci6n (D.
 
sandwicense femenino x D. intortum masculino) femenino x (D. uncinatum fe
menino x D. intortum masculino) masculino. Esto pareci6 deberse a un solo
 
par de genes, siendo recesiva In hoja rugosa en comparaci6n con is hoja
 
normal. La longitud del racimo y del entrenudo de los tallos y el peso de
 
1000 semillas parecieron estar controlados por genes m6ltiples, puesto que
 
los de las plantks FI fueron intermedias a sus progenitores y los de las
 
progenies F fueron casi iguales o excedieron a los rangos de sus progeni
tores. D. ntortum y D. uncinatum presentaron indices de tamafio de hoja
 
(longitud de la hoja x ancho de la misma) que fueron aprox. el doble de los
 
de D. sandwicense. Los Z de vainas formadas en los cruces se correlacio
naron negativamente con las temp. medias mensuales durante la estaci6n de
 
dfas cortos. Entre m~s altas fueron las temp. medias mensuales, menores
 
fueron los % de vainas formadas. (Resumen del autor. Trad. por EDITEC) GO
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23810 ROTAR, P.P.; PARK, S.J.; BROMDEP, A.; URATA, U. 1967. Crossing and
 

flowering behavior in Spanish clover, Desmodium sandwicense E. Mey., and
 
other Desmodium species. (Comportamiento del cruzaniento y la floraci6n
 
en Desmodium sandwicense y otras especies de Desmodium). Honolulu,
 
University of Hawaii. College of Tropical Agriculture. Hawaii Agri
cultural Experiment Station. Technical Progress Report no.164. 13p.
 
Ingl., Res. Ingl., 13 Refs.
 

Desmodium sandwicense. Desmodium canum. Desmodium motorium. Desmodium
 
gyroides. Floraci6n. Cruzamiento. Fotoperfodo. Polinizaci6n. Hawaii.
 

Se presentan observaciones sobre el comportamiento de la floraci6n y el
 
cruzamiento en varias especies de Desmodium. D. intortum y D. uncinatum son
 
especies de dia corto. D. canum y D. sandwicense tienen floraci6n indefi
nida. Se hace un comentario respecto a la confusi6n qua existe entre D.
 
sandwicense y D. uncinatum. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) GOI
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23848 SAVIDAN, Y. 1980. Chromosomal and embryological analyses in sexual x
 

apomictic hybrids of Panicum maximum Jacq. (Anflisis cromos6micos y
 
embriol6gicos en hibridos sexuales x apomicticos de Panicum maximum).
 
Theoretical and Applied Genetics 57(4):153-156. Ingl., Res. Ingl., 24
 
Refs.
 

Panicum maximum. Cromosomas. Hibridos. Apomixis. Cruzamiento. Costa de
 
Marfil.
 

Se informa sobre los anglisis citol6gicos en series de cruces entre 7 pro
genitores sexuales pistilados y 8 apomicticos estaminados de accesiones de 
Panicum maximum. Aunque estos 15 progenitores eron tetraploides (2n = 32), 
se observaron 2 dihaploides (2n - 16), 45 hexaploides (2n - 48) y 5 octa
ploides (2n = 64) entre 333 plantas de la progenie. Se discute el papel de 
los gametos no reducidos como los originadore3 de poliploidia, en relaci6n 
con los llamados elementos de apomixia. Los 2 dihaploides son sexuales 
mientras que todos los hexaploides y octaploides son apominticos. En el 
nivel tetraploide, los hibridos sexuales y apomicticos segregaron en una 
relaci6n pr6xima a 1:1. Estos resultados se compararon luego con aquellos 
obtenidos en estudios de otras gramineas tropicales e indican un determi
nismo gengtico simple en la apomixia gametofftica. (Resumen del autor.
 
Trad. por I.B.) GOI
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23583 SCHIFINO, M.T. 1983. Chromosome numbers and meiatic behavior in five
 

native Brazilian forage legume species. (Nmero de cromosomas y
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comportamiento me16tico en cinco especies de 
leguminoaas forrajeras

nativas de 
Brasil). Revista Brasileira de Genetics 6(2):357-362. Ingl.,

Res. Ingl., Port., 8 Refs., Ilus. [Faculdade de Agronomia, Univ. Federal
 
do Rio Grande do Sul, Caixa Postal 776, 90.000 Porto Alegre-RS, Brasil]
 

Desmodium uncinatum. Desmodium affine. Desmodium 
 incanum. Desmodium
 
triarticulatum. Trifolium rio randense. Cromosomas. Citologla. Brasil.
 

Los no. cromos6micos de 2 formas morfolgicas de Desmodium uncinatum, D. 
affine, D. incanum y L. triarticulatum fueron todos 2n - 22. Trifolium 
riograndense, de la localidad de Vacaria, RS, Brasil, present6 2n = 16. La 
sinapsis en la meiosis fue regular 
en todas las entidedes taxon6micas
 
investigadas. Este es el primer estudio de 
cromosomas efectuado en D.
 
triarticulatum, mientias que los 
otros resultados confirman observaciones
 
previas, asi cumo la sugerencia de que las 2 formas morfol6gicas de D.
 
uncinatum son ecotipos de una sola especie. (Resumen del autor. Trad. por
 
N.M.) G01
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23573 SCHULTZE-KRAFT, R.; HOUMING, J.; 
 XUNWEN, H. 1964. Tropical forage
 

legumes on Hainan Island, China. (Leguminosas forrajeras tropicales en
 
Is Isla d3 Hainan, China). 
Plant Genetic Resources Newsletter no.59:1-3.
 
Ingl., Res. Fr., Esp., 1 Ref., Ilus. [CIAT, Apartado Afreo 6713, Cali,
 
Colombia]
 

Desmodium. Codariocalyx. Dendrolobium. Phyllodium. Tadehagi. Pueraria.
 
Alysicarpus. Atylosia. Calopogonium. Christia. Crotalaria. Flemingia.
 
Galactia. Uraria. Germoplasma. China.
 

En virtud de 
un acuerdo entre el CIAT y Is Academia de Cultivos Tropicales
 
de China Mertdional, 
se llev6 a cabo una misi6n pars recoger germoplasma

nativo de leguminosas forrajeras en la Isla de Hainan, China. 
 S1 concedi6
 
especial importancia a Desmodium y otros g6neros estrechamente relacionados
 
con 6ste, tales coma Codariocalyx, Dendrolobium, Phyllodium y Tedehagi, as
 
como Pueraria. (Resumen del autor) G01
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24354 SEGUI, E. 1981. Selecci6n de Panicum maximum Jacq. Resultados del
 

campo ntmero uno con riego. Pastos y Forrajes 4(l):51-61. Esp., Res.
 
Esp., Ingl., 9 Refs., Ilus. [Estaci6n Experimental de Paetos y Forrajes
 
Indio Hatuey, Perico, Matanzas, Cuba]
 

Panicum maximum. Clones. Selecc'6n. Rendimiento. Materia seca. Riego.

Fertilizantes. N. P. K. Epoca secq. 
Epoca lluviosa. Cortes. Contenido de
 
proteinas. Cuba.
 

En 175 
clones de Panicum maximum se estim6 la variabilidad respecto al
 
rendimiento en condiciones de riego y fertiliz.-i6n, 
utilizando surcos de 8
 
macollas. Se fertiliz6 a raz6n de 
10 kg de N,:ia/corte y 100 y 180 kg de P
 
y K/ha/afio, fraccionado en 2 aplicaciones al asio. 
 Se cort6 con frecuencias
 
de 8 y 6 semanas en 6poca seca y de iluvias, reap., 
con 2 riegos por

anegaci6n en la 6poca seca. La media poblacional del perlodo seco fue de
 
258.4 g de MS/macolla pars un rango de variaci~n de 120-400 g de MS/macolla
 
y en el periodo lluvioso fue de 455.5 g de MS/macolla. Se destacaron 38
 
clones cuyas producciones fluctuaron entre 256-406 g de MS/macolla (seca) y
 
de 511-752 g de MS/macolla (lluvia). 
 Siete de los clones destacados fueron
 
superiores a la media poblacional en 387 en 6poca seca y 18 clones fueron
 
superiores a la media poblacional en 32% en 6poca de lluvias. En relaci6n
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con el primero y segundo afo sin riego y sin fertilizaci6n, se obtuvieron
 
incrementos en los rendimientos de 35.0% en 6poca seca y de 43.0 y 3.4%
 
respecto a las 6pocas de lluvia del primero y segundo afio, resp. Tambi~n se
 
incrementaron las medias de PC por 6poca (8.14% en la de lluvia y 14.40% en
 
la seca). Con riego y fertilizaci6n existe una variabilidad mis marcada y
 
se posibilita la manifestaci~n del verdadero potencial gengtico de la
 
especie. (Resumen del autor) G01
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23513 WILLIAMS, W.T.; BURT, R.L. 1983. A multidisciplinary approach to
 

tropical pasture improvement. (Un enfoque multidisciplinario pars el
 
mejoramiento de pastos tropicales). In Burt, R.L.; Rotar, P.P.; Walker,
 
J.L.; Silvey, M.W., eds. The role of Centrosema, Desmodium, and
 
Stylosanthes in improving tropical pastures. Boulder, Colorado,
 
Westview Press. Westview Tropical Agriculture Series no.6. pp.257-287.
 
Ingl., 18 Refs., flus.
 

Stylosanthes humilis. Stylosanthes hamata. Stylosanthes scabra.
 
Stylosanthes viscosa. Stylosanthes subsericea. Urochloa mosambicensis.
 
Urochloa pullulans. Urochloa bolbodes. Germoplasma. Fitomejoramiento.
 
Morfologia vegetal. Hrbito de crecimiento. Evaluac16n. Procesamiento de la
 
iniormaci6n. Distribucidn geogr~fica. Australia.
 

El prccesamiento completo de un conjunto de datos sobre recursos gen~ticos
 
forrajeros involucra desde I hasta 6 procesos; de 6stos, 3 son obligatorios 
(colecci6n, organizaci6n y almacenamiento de germoplasma) y 3 opcionales 
(publicaci6n, recuperaci6n y anglisis de informaci6n). Se describe breve
mente cads uno de ellos, pero se discute fundamentalmente el anglisis, 
puesto que ha sido el proceso menos atendido en el pasado, pero esencial 
pars suministrar marcos biol6gicos a los cuales los investigadores puedan 
recurrir para obtener informaci6n en lo concerniente a germoplasma de 
forrajes. El prop~sito del anglisis es generar hip6tesis que sean sus
ceptibles de ser probadas o plantear interrogantes especificos cuyas res
puestas podrian ser bengficas. El enfoque analitico depende de 2 decisio
nes que no son mutuamente excluyentes: Is primers es si is estrategia ha de 
set normal o inversa, y In segunda as si recurrir a is clasificaci6n o s 
ordenamiento. Se presentq -.a ejemplo comparativo de un anilisi6 normal con
 
Stylosanthes recurriendo al anglisis del grbol de disgregaci6n min. y al
 
anflisis de redes. El uso de datos derivados se ilustra con un ejemplo de
 
S. hamata. Para ilustrar los anglisis inversos, se presents un ejemplo 
con Urochloa. Para el andlisis de conjuntos de atributos mltiples, se 
discuten los 5 enfoques posibles: compaTaci6n sencilla, anglisis can6nico 
de coordenadas, is superimposici6n de atributos individuales, la super
imposici6n clasificatoria y las redes o grboles inversos. Se enfatiza la 
necesidad del anglisis y la integraci6n de datos y su funci6n on una si
tuaci6n de generaci6n de hip6tesis. Dichas hip6tesis se han generado en
 
los campos de is gen~tica, geograffa de plantas, microbiologla, taxonomia y
 
agronomia. (Resumen por EDIIEC) G01 
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22882 ARGUELLES M., G. 1977. Principios generales sobre establecimiento de 

pastos. In Alarc6n M., E.; Cardozo G., A.; Camacho D., R., eds. Semina
rio sobre Alimentaci~n de Rumiantes con Forrajes, Bogota, Colombia, 
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1977. Memorias. Bogotg, Asociaci6n Colombiana de Producci6n Animal.
 
29 38
 

pp. - . Esp., 6 Refs.
 

Gramlneas. Leguminosas. Establecimiento. Clima. Suelos. Siembra. Praderas
 
mixtas. Fertilizantes. Control de malezas. Pastoreo. Colombia.
 

Se presentan aspectos generales que deben considerarse para el eb ableci
miento adecuado de praderas en Colombia. Se deben seleccionar las especies
 
de mejor adaptaci6n, seg~n las 2 grandes zonas climgticas en que se divide
 
el pals pare el cultivo de pastos: c~lida, con temp. superiores a 24°C y
 
entre 0-1000 m.s.n.m., y fria, con temp. inferiores a 17°C y a m~s de 2200
 
m.s.n.m. Se dividen las especies forrajeras seg~n los climas y los tipos
 
de suelos existentes en el pals, y se dan recomecdaciones respecto a la
 
siembra, asociaciones de gramineas-leguminosas, fertilizaci6n inicial,
 
control de malezas, resiembra y primer pastoreo. En un cuadro se presentan
 
las principales especies forrajeras utilizadas, con sus nombres vulgares,
 
rango de adaptaci6n, densidad y m~todo de siembra, y usos. (Resumen par
 
M.M.) HO
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18839 HAYASHI, H. 1982. Effects of burning and grazing on native savanna
 

in the Colombia Eastern Plains (Carimagua). [Efectos de la quema y el
 
pastoreo en sabanas nativas de los Llanos Orientales de Colombia
 
(Carimagua)]. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropi
cal. Serie Seminarios Internos SE-13-82. Ingl., Res. Ingl., Ilus.
 

Trachypogon vestitus. Paspalum pectinatum. Praderas naturales. Sabanas.
 
Quema. Pastoreo. Tasa de carga. Cobertura. Rebrotes. Composici6n botgnica.
 
Llanos Orientales. Colombia.
 

Se presents informaci6n preliminar acerca del proceso y las causas de suce
si6n de sabanas de Trachypogon vestitus y de Paspalum pectinatum despu~s de
 
quema y pastoreo, en Carimagua, Colombia. En varios expt. en los cuales se
 
aplicaron diferentes tasas de carga a parcelas con y sin quema, se observ6
 
que la cobertura de plantas tendi6 a ser mayor en las parcelas con quema, a
 
la mayor tasa de carga y al inicio y al final de la 6poca seca. La quema y
 
el pastoreo no afectaron el no. de plantas emergentes. Despugs de la quema
 
y con tasa de carga baja, T. vestitus predomin6 en la sabana de P.
 
pectinatum. El hfbito de formaci6n de macollas parece tener relaci6n con
 
la resistencia a he quema. Se sugiere que los efectos de las quemas se
 
complican debido a la distribuci6n de las principales especies en los
 
sitios donde pueden ocurrir algunos cambios graduales en los suelos. La
 
informaci6n obtenida en estos estudios permitirg predecir los cambios en la
 
sucesi6n de la vegetaci6n, asociados con la utilizaci6n, lo cual puede
 
afectar Ia composici6n florlstica de las praderas naturales, o deteriorar
 
el predominio de especies de buena calidad. (Resumen por M.M.) HOC
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21632 JONES, R.M.; TOTHILL, J.C.; JONES, R.J. 1984. Pastures and pasture
 

management in the tropics and sub-tropics. (Pastos y su manejo en los
 
tr6picos y subtr6picos). Brisbane, Australia, Tropical Grassland Society
 
of Australia. Occasional Publication no.1. 79p. Ingl., 178 Refs., Ilus.
 

Praderas naturales. Vegetaci6n. Ecologla. Sabanas. Manejo de praderas.
 
Clime. Suelos. Sistemas de pastoreo. Producci6n animal. Praderas mejoradas.
 
Macroptilium atropurpureui. Macroptilium lathyroides. Stylosanthes humilis.
 
Stylosanthes hamata. Stylosanthes scabra. Stylosanthes guianensis.
 
Stylosanthes capitata. Neonotonia wightii. Centrosema pubescens. Pueraria
 
phaseoloides. Desmodium ovalifolium. Desmodium heterophyllum. Panicum
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maximum. Brachiaria mutica. Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola.
 
Andropogon gayanus. Urochloa mosambicensis. Cenchrus cLiliaris. Chloris
 
gayana. Setaria sphacelata. Leucaena leucocephala. Praderas mixtas. Tr6pico
 
h~medo. Tr6pico seco. Producci6n de semillas. Establecimiento. Fertili
zantes. Tasc de carga. Suplementos alimenticios. Nutrici6n vegetal. Defi
ciencias. Australia.
 

Se revisan conceptos generales sobre los pastos y su manejo en los tr6picos
 
y subtr6picos. En cianto a las pastures nativas, se discuten: los tipos de
 
pastos y su distribuci6n, con una definici6n de bosque cerrado y sabana
 
(hfimeda, subh~meda y semigrida); los factores que determinan is producci6n
 
de pastos nativos, incluvendo clima, suelo, vegetaci6n, tipo de animal y
 
sistema de pastoreo; el manejo de areas encerradas o fijas, con 6nfasis en
 
el pastoreo comunal y el n6mada, y las medidas pare optimizer la utiliza
ci6n y productividad (manejo animal y de pastures); las medidas para el
 
control de is erosi6n y los procesos ecol~gicos en los pastos nativos. Se
 
presentan los objetivos del mejoramiento de pastos permanentes y a corto
 
plazo y se analizan las metes de desarrollo de pastures sembradas y la his
toria del desarrollo de pastos tropicales sembrados. Se dicuten las
 
caracteristicas agron6micas deseables pare un establecimiento exitoso y is
 
introducci6n y colecci6n de pastos, edemas de las fases de evaluaci6n de
 
especies. Se describen brevemente las especies para el tr6pico hrimedo
 
(Centzosema pubescens, Desmodium heterophyllum, Pueraria Lhaseoloides,
 
Panicum maximum y Brachiaria mutica) y las aptas pars Oxisoles y Ultisoles
 
(Desmodium ovalifolium, Stylosanthes capitata y S. guianensis, Andropogon
 
gayanus, Brachieria decumbens y B. humidicola); especies pare tr6picos y
 
subtr6picos estacionalmente secos (Stylosarthes humilis, S. hamata y 1.
 
scabra, Macroptilium atropurpureum, Urochloa mosambicensis, Cenchrus
 
cilia-is y Chloris gayana) y especies pars subtr6picos h6medoc (Neonotonia
 
wightii, Trifolium semipilosum, Setaria s~hacelata y Pennisetum
 
clandestinum). Se discute sobre las posibilidades de mejoramiento genftice
 
y producci6n y almacenamiento de semilla. Respecto a is agronomia y ecolo
gla de pastos sembrados, se discuten el establecimiento, fertilizaci6n y
 
manejo de pastos mejorados. Se presentan las perspectives para el desarro
ilo de pastos en los palses en desarrollo con 6nfasis en las limitaciones
 
t~cnicas y socioecon6micas. (Resumen por EDITEC) HO
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23875 MANIDOOL, C. 1984. Pastures under coconut in Thailand. (Pastos bajo
 

palmas de coco en Tailandia). In Food and Fertilizer Technology Center
 
for the Asian and Pacific Region. Asian pastures: recent advances in
 
pasture research and development in southeast A31a. Taiwan, Republic of
 
China. FFTC Book Series no.25. pp.204-214. Ingl. 9 Refs.
 

Brachiaria brizantha. Axonopus compressus. Paspalum conjugatum. Producci6n
 
de forraje. Cultivo asociado. Cultivos permanentes. Adaptaci6n. Brachiaria
 
milliiformis. Brachiaria ruziziensis. PInicum maximum. Desmodium
 
ovalifolium. Macroptilium lathyroides. Praderas mejoradas. Fertilidad del
 
suelo. Fertilizantes. N. P. X. Pastoreo. Tailandia.
 

Se presentan los resultados de +as pocas investigaciones realizadas sobre
 
el uso de pastos pars ganado bajo plantaciones de palms de coco. En las
 
mismas condiciones de sombrio en una plantaci6n de coco, Axonopus
 
compressus y Paspalum conjugatum produjeron 18 y 19 t/ha de forraje fresco,
 
reap., en comparaci6n con 24 t/ho obtenidas con Brachiaria brizantha sin
 
fertilizaci6n. En is selecci6n de especies adaptables a estas condiciones,
 
actualmente se recomiendan las gramineas B. brizantha y Panicum maximum y
 
Ia leguminosa Centrosema pubescens. Aunque los forrajes bajo plantaciones
 
de coco requierpn N y P, las exigencies de K son mayores. Otro elemento
 
que se debe considerar es el Mg. En ensayos de pastoreo en pasturas de B.
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brizantha-C. pubescens bajo plantaciones de coco, se encontr6 que las
 
ganancias prom. de peso fueron de 108.4. 
116.8 y 96.8 kg/ha para cargas de
 
1.0, 1.5 y 2.5 animales/ha, resp. Se discute el desarrollo de plantaciones

de coco/ganaderia. Se describe el manejo tradicional 
de pasturas bajo
 
palma de coco en Tailandia. (Resumen por EDITEC) H00
 

0562
 
23868 WILAIPON, B.; PONGSKUL, V. 1984. Pasture establishment n the
 

farming systems of northeast Thailand. (Establecimiento de praderas en
 
los sistemas de explotaci6n del noreste de Tailandia). In Food and
 
Fertilizer Technology Center for the Asian and Pacific Region. Asian
 
pastures: recent advances in pasture 
 research and development in
 
southeast Asia. Taiwan, Republic of China. FFTC Book Series no.25.
 
pp.65-85. Ingl., 19 Refs. [Faculty of Agriculture, Khon Kaen Univ., Khon
 
Kaen, Thailand]
 

Stylosanthes humilis. Stylosanthes 
hamata. Macroptilium atropurpureum.
 
Centrosema pascuorum. Praderas naturales. Praderas mixtas. Establecimiento.
 
Siembra. Sistemas de pastoreo. Fertilizantes. Rendimiento. Materia 
seca.
 
Producci6n de semillas. 
Cul-ivo asociado. Leucaena leucocephala. Oriza
 
sativa. Tailandia.
 

Se discutE el estableciuiento de praderas en las Areas altas y bajas del
 
noreste de Tailandia. En las Areas altas los rendimientos de praderas so
breseubradas con Stylosanthes humilis se incrementaron con la apl'caci6n de
 
fertilizantes, pero no con 
el aumento de la tasa de siembra. El control
 
del pastoreo aument6 el rendimiento de MS y el establecimiento de las legu
minosas sobresembradas. Al comparar 5 leguminosas, los mayores rendimien
tos de MS se presentaron en S. humilis cv. CPI 61674 y los menores 
en
 
Centrosema pascuorum. Los efectos del cultivo y del pastoreo en el esta
blecimiento de varias leguminosas mostraron variaci6n. Se evalu6 
 el
 
establecimiento de leguminosas entre cultivos de yuca y kenaf (Hibiscus
 
sabdariffa). En las Areas bajas se consideraron la producci6n de legumino
ass despugs del cultivo de 
arroz paddy y antes del transplante de otro
 
cultivo de arroz, y el establecimiento en Areas pequefias de arroz libres de
 
inundaci6n (paddy stopbanks). (Resumen por Herbage Abstracts. Trad. 
 por
 
M.M.) HO0
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H01 Establecimiento, Cortes, Mantenimiento y Renovaci6n
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23536 COSTA, N.A. DA; CORSI, M.; FARIA, V.P. DE 
1983. Efeito da altura e
 

intervalo de cortes sobre a producao de materia seca aerea e peso da
 
materia organica do sistema radicular do capim Andropogon, (Andropogon
 
gayanus Kunth). (Efecto de la altura e intervalo de corte en la
 
producci6n de materia seca y peso de materia organica 
del sistema
 
radical de Andropogon gayanus). Solo 75(2):11-16. Port., Res. Port.,
 
Ingl., 14 Refs.
 

Andropogon gayanus. Altura de corte. 
 Intervalo de corte. Rendimiento.
 
Materia seca. Materia orginica. Ralces. Brasil.
 

Se estudi6 el efecto de la altura y la frecuencia de corte en la producti
vidad de MS y en el crecimiento radical de Andropogon gayanus var.
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bisquamulatus sembrado en macetas. La graminea se sembr6 con 120 kg de P y
 
60 kg de K/ha, 12 meses antes de iniciarse el estudlo; se utilizaron 4 tra
tamientos, 2 alturas de corte (5 y 20 cm) y 2 intervalo, de corte (30 y 45
 
dfas), y 4 repeticiones, en un diseiio completamente al azar. Despugs de
 
cada corte se fertiliaron las macetas con un equivalente de 80 kg de N, 20
 
kg de P y 90 kg de K/ha. La productividad de MS de A. Zajnuis disminuy6 en
 
un 62.28% cuando el intervalo de corte se redujo de 45 a 30 dias. La altu
ra y la frecuencia de corte disminuyeron la producci6n de MO de la raz.
 
Cuando se cort6 is graminea a Is altura de 5 cm cada 30 dias, el crecimien
to radical fue s6lo del 25% (24 g/maceta) en comparaci6n con la producci6n
 
de MO de la ralz observada con una frecuencia de corte de 45 dias y una
 
altura de corte de 20 cm. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) H01
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24304 GONZALEZ, A.; JUAN, R.; PEREZ, P. 1983. Mejoramiento de pastos na

turales con la introducci6n de Guinea likoni y usa del cultivo minimo.
 
Ciencia y Tcnica en la Agriculture: Pastas y Forrajes 6(2):23-27. Esp.,
 
Res. Esp., Ingl., 4 Refs. [Ministerio de la Agriculture, Subestaci6n de
 
Pastos y Forrajes Las Tunas, La Habana, Cuba]
 

Panicum maximum. Praderas mejoradas. Praderas naturales. Establecimiento.
 
Quema. Renovaci6n. Cuba.
 

Se estudi6 la renovaci6n de greas cubiertas con pastos naturales mediante
 
la introducci6n de la especie mejorada Panicum maximum cv. Likony, en un
 
suelo arcilloso de buen drenaje. Para ello se utiliz6 una labor combinada
 
de grads simple y quema. El grea escogida tenia 90% de especie indeseable
 
y 10% de zons despoblada; sobre Is misma se aplicaron 2 kg de semilla purs
 
germinable/ha. Aunque no se utiliz6 una gpoca adecuada, el cv. Likony
 
ocupaba el 35% del grea a los 9 meses de sembrado, duplicando este % a los
 
20 meses en que se dio por establecido. Los datos muestran la posibilidad
 
de sustituir freas de pastos naturales por pastizales productivos de
 
Panicum maximum cv. Likony realizgndose labores min. de cultivo. (Resumen
 
del autor) H01
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24530 ORDONEZ, H.; TOLEDO, J.M. 1985. Recuperaci6n con Brachiaria decumbens
 

de una pastura degradada utilizando diferentes prdcticas agronmicas.
 
Pastures Tropicales-Boletin 7(2):21-23. Esp., Res. Ingl., 5 Refs., flus.
 
[Inst. Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura, Pucallpa,
 
Peri]
 

Brachiaria decumbens. Renovac16n. Prdcticas culturales. Intervalo de corte.
 
Fertilizantes. N. Rendimiento. Materia seca. Precipitaci6n. Ultisoles.
 
Perr.
 

Las praderas establecidas con pastos mejorados como Hyparraenia rufa,
 
Panicum maximum y Digitaria decumbens en lou tr6picos h~medos se degradan
 
rdpidamente debido a su falta de adaptaci6n y al mal manejo, siendo invadi
das por especies nativas de menor productividad c mo Axonopus compressus,
 
Paspalum conjugatum y Homlepis aturensis. La mezcla de estas especies se
 
conoce en PerG como "torourco". -n P--ucalpa se evalu6 el efecto de 2 sis
temas de preparaci6n del suelo (preparaci6n convencional con maquinaria y
 
preparaci6n manual s61o en el sitio de siembra sin eliminar las especies
 
nativas), 3 niveles de N (0, 200 y 400 kg/ha) y 3 frecuencias de corte (4,
 
6 y 8 semanas), en la habilidad de B. decumbens pars recuperar una pastura
 
degradada de torourco, sembrada originalmente con D. decumbens. No hubo
 
diferencias significativas en el rendimiento (t de ffS/ha) de B. decumbens
 
entre los mdtodos de preparaci6n del suelo o entre frecuencias de corte.
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Sin embargo, durante el periodo lluvioso torourco present6 una recpuesta
 
significativamente mayor al N que B. decumbens, mientras que durante el
 
periodo m~s seco ocurri6 a la inversa. Los resultados indican que es posi
ble recuperar pasturas degradadas de torourco con B. decumbens sembrada
 
manualmente en forma vegetativa, con alitas aplicaciones de N, sin eliminar
 
las gramineas nativas y sin interrumpir su utilizaci6n. (Resumen por J.M.T.
 
Trad. por M.M.) HO
 

0566
 
24316 PADILLA, C.; GOMEZ, J.; FEBLES, a. 1984. Determinaci6n de I densi

dad de poblaci6n para el establecimiento de la guinea cum6n (Panicum
 
maximum Jacq). Revista Cubana de Ciencia Agricola 18(2):213-223. Esp.,
 
Res. Esp., 12 Refs., Ilus. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, San
 
Jos6 de las Lajas, La Habana, Cuba]
 

Panicum maximum. Densidad de siembra. Establecimiento. Crecimiento. Altura
 
de la plants. Rendimiento. Materia seca. Cortes. Cuba.
 

En un disefio de bloques al azar con 4 repeticiones se estudi6 Is influencia 
de is densidad de poblaci6n (1, &, 10, 20, 40 y 80 plantas/m ) en el esta
bleoimiento de Panicum maximum en un saelo ferralitico rojo con preparaci6n 
convencional. E. no. de hijos/planta disminuy6 a medida quo aument6 is 
densidad de poblaci6n con una regresi6n altamente significativa. Dos moses 
despugs de la siembra, el greo cubierta se increment6 de 22 a 98% en las 

zdensidades de 1 y 80 plantas/m , reasp. El crecimiento (cm/dia) y el grosor 
del tallo (cm) dis~inuyeron al aumentar Is poblaci6n. Hubo una compensaci6n 
del no. de hijos/m cuando se emplearon las densidades tienores, io quo es
tuvo asociado a un mayor ahijamiento de las plantas. El peso/planta ( ) 
decreci6 desde 706.2 hasta 12.0 g con las densidades de I y 80 plantas/m , 
resp., pero el rendimiento del pasto (t de MS/ha) no difirl6 significativa
mente entre las densidades de 5, 10, 20, 40 y 802Plantar/m . El manor ren
dimiento ocurri6 con Is densidad de 1 planta/m quo difiri6 significati2
 
vamente (P < 0.05) de los demis tratamientos. Se concluye que 5 plantas/m

son suficientes para lograr un establecimiento satisfactorio en P. maximum, 
sembrado en suelo ferralitico con preparaci6n convencional y donde no 
abundan las malezas. (Resumen del autor) HO0 
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21825 VICENTE-CIANDLER, J.; CARO-COSTAS, R.; ABRURA, F.; SILVA, S. 1983.
 

Producci6n y utilizaci6n intensiva de las forrajeras en Puerto Rico. Rio
 
Piedras, Universidad de Puerto Rico. Estaci6n Experimental Agricola.
 
Boletin no.2/1. 230p. Esp., Res. Esp., Ingl., 121 Refs., llus.
 

Pennisetum purpureum. Panicum maximum. Digitaria decumbens. Brachiaria
 
purpurascens. Brachiaria ruziziensis. Eriochloa polystachya. Melinis
 
rainutiflora. Hemarthria altissima. Cynodon nlemfuensis. Cynodon dactylon.
 
Praderas mixtas. Pueraris phaseoloides. Clma. Suelos. Establecimiento.
 
Insectos perJudiciales. Enfermedades y pat6genos. Fertilizantes. N. P. K.
 
Mg. Micronutrimentos. Intervalo de corte. Altura da corte. Sistemas de
 
pastoreo. Aumentos de peso. Vacas. Producc16n de leche. Producci6n de
 
carne. Suplementos alimenticios. Producci6n de forraje. Valor nutritivo.
 
Conservaci6n de iorrajes. Sistemas de producci6n. Anglisis econ6mico.
 
Puerto Rico.
 

Se discuten las investigacinnes realizadas en los 61timos 30 afios en Ulti
soles y Oxisoles de los tr6picos h~medos de Puerto Rico, con 6nfesis espe
cial en la produccin y utilizaci6n intensiva de gramineas forrajeras, en
 
particular Pennisetum purpureum, Panicum maximum, Digitaria decumbens,
 
Brachiaria purpurascens, B. ruziziensis, Eriochloa polystachya, Melinis
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minutiflora y Cynodon nlemfuensis. En torte, P. purpureum es la ms pro
ductiva; en pastoreo, la m~s deseable es C. nlemfuensis. En las condicio
nes de cultivo intensivo, las gramineas tropicalea de corte dieron produc
ciones de m~s de 150 t de forraje verde do buena calidad/ha/afo. Las 
gramineas bien administradas mantuvieron m~s de 5 animales de 270 kg de 
peso/ha/slao, con una ganancia anual de peso de m5s de 1000 kg 6 2.5 vacas 
lecheras con producci6n de ms de 7500 1 de leche sin concentrado alguno. 
Se discuten diferentes m6todos para el establecimiento de las especies en 
distintas condiciones. Entre las plagas notorias estin: Sipha flays, 
Blissus leucopterus, Laphygma frugiperda, Mocds repanda, Acrolophus sp. y 
Elasmopalpus lignosellus, aunque, en general, no se justifica econ6wica
rmente su control. Entre las enfermedades importantes se mencionan las cau
sadas por Clavlcas sp. y C. maximensis. Phyllostirta panici, Cercospora 
fusimaculans, Piricularia grisea, Helminthosporium sacehari, Is rays 
clor6tica, Uromyces leptodermus y Puccinia oahuensis, pars las cuales se 
recomienda el uso de forrajeras resistentes. P. purpureum respondi6 mar
cadamente a aplicaciones de 800 kg de N/ha/afio y is mayorfa de las otras 
especic6 a 400 kg de N/ha/afio; el 1 se debe aplicar despu~s de cads corte. 
En general, las especies respondieron a la aplicaci6n de 300 kg de 
K/hs/afio. Los forrajes cosechados por el sistema de corte generalmente 
responden a 70 kg de P/ha/ao. En las condiciones de los estudios, results 
econ6mico aplicar 4 t dcl fertilizante 15-5-10/ha/afo, en el caso de P. 
purpureum cosechado pt cuorte, y hasta 3 t pars las demos especies. L7s 
suelos se deben encalar hasta un p11 de aprox. 5.5. En general, las 
especies se deben cortar cads 45 dfas durante las Gpocas de crecimiento 
r~pido y cada 60 dias durante las 6pocas de crecimiento lento. P. maximum 
y M. ainutiflora se deben cortar a. 19 cm del suelo y las dems a 5 cm. En 
la rotaci6n de putreros, 6stos se deben pastorear hasta que las especies 
tengau 15 cm del suelo, cada 3 sernanas durante las 6pocas de crecimiento 
r~pido y cada 4 semanas en las de crecimiento lento. El ganado no debe 
pastorear durante m~s de I semana en cads potrero. Los pastos se dehen 
fertilizar 4 veces/afio. Cads 4-5 aflos, la formulaci6n completa se puede 
sustituir con aplicaciones de N solamente duraite I afio o cambiar Is formu
laci6n a 15-4-8. Por cada tonelada do abono aplicado, se debe aplicer 1 t 
de piedra caliza molida que contenga Mg. El ganado en pastos de buena 
calidad ingiere diariamente alrededor de 2.5 kg de forraje seco/100 kg de 
peso vivo, en comparaci6n con 2.0 kg cuando se alimentan con pasto de 
corte. La producci6n do los pastos estudiados disminuy6 marcadamente 
durante el invierno, cuando los dias son m5s cortos , el tiempo es m~s 
fresco y seco. Este problema del crecimiento desigual se puede resolver 
almacenando el forraje en exceso de las 4pocas de crecimiento r9pido en is 
forms de heno o ensilaje, o suplementando la alimentaci6n del ganado con 
concentrados. Se discuten los distintos grados de intensificaci6n del 
cultivo, desde el uso de pastos naturales sin abonar basta la mecanizaci6n 
completa de los pastos do corte, con fertilizaci6n y administraci6n inten
siva. Se discuten modelos econ6micos pars la producci6n de leche y carne 
con base en pastos cultivados intensivamente. (Extracto del resumen del
 
autor) H01
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H02 Sistemas y Manejo del Pastoreo
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19931 ALMEIDA, S.A.; ARAGAO, W.M.; PEDREIRA, P.A.S. 1982. Efeito da
 

lotacao na pruducao de bovinos de corte em pastagens de Brachiaria
 
decumbens, com e sem adubacao fosfatada. (Efecto de Is tasa de carga en
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la producci6n de bovinos de en
carne praderas de Brachiaria decumbens
 
con y sin fertilizaci6n fosfatada). Aracaju-SE, Brasil, Empress

Brasileira de Pequisa Agropecugria. Pesquisa em Andamento no.10. 5p.
 
Port., Ilus.
 

Brachiaria decumbens. Tasa de carga. 
Fertilizantes. P. Pastoreo. Ganado
 
bovino. Aitmentos de peso. Epoca seca. Epoca lluviosa. Brasil.
 

Se instal6 un expt. en Is hacienda Jacarg, municipio de Araug (SE, Brasil),

para determinar el efecto de la 
tasa de carga en la prod-cci6n de bovinos
 
de came en praderas de Brachiaria decumbens. 
En un grea de 1I ha dividi
da en 8 parcelas, se evaluaron 2 tratamientos y 4 tasas de carga. 
Los tra
tamientos fueron: A) B. decumbens sin fertillzaci6n con cargas de 0.5,

1.0, 1.5 y 2.0 animales/ha, y B) B. decumbens con fertilizaci6n de 60 kg de
 
P/ha en perfodo de establecimiento de la pradera y 30 kg de P cada afio de
 
evaluaci6n, con cargas de 1.0, 1.5, 
2.0 y 2.5 animales/ha. El ensayo se
 
inici6 durante is estaci6n iluviosa que dur6 140 dfas, seguida de un pero
do seco de igual duraci6n y nuevamente de otro perfodo lluvioso de 84 dias.
 
En general, en el ciclo de 364 dias, 
las ganancias de peso/animal disminu
yeron de is menor a is mayor tasa de carga, con excepci6n de 1.0 animal/ha

del tratamiento A, donde debido 
a una mancha de suelo con caracteristicas
 
fisicas inferiores, Is ganancia fue menor 
que pare 1.5 y 2.0 animales/ha.

Las ganancias de peso/ha aumentaron seg5n aumentaron las cargas. Las par
celas con fertilizaci6n fosfatada proporcionaron mayores gananctas 
de
 
peso/animal y por hect9rea. (Resumen por M.M) H02
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23956 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1985. Desarrollo de
 

pasturas (Carimagua). In 
 . Programs de Pastos Tropicales.
Informe Anual 1984. Cali, Colombia. Documento de Trabajo no.5.
 
pp.177-191. Esp., Ilus.
 

Tambign en ingl~s.
 

Andropogon gayanus. Stylosanthes capitata. Praderas mixtas. 
Sistemas de
 
siembra. Persistencia. Rendimiento. Materia 
seca. Brachiaria humidicola.
 
Brachiaria dictyoneura. Pueraria phaseoloiden. Stylosanthos macrocephala.

Desmodium ovalifolium. Tasa 
de carga. Sistemas de pastoreo. Aumentos de
 
peso. Novillos. Banco de proteinas. Disponibilidad de forraje. 
Cultivo.
 
Llanos Orientales. Colombia.
 

La Secci6n de Desarrollo de 
Pasturas del Programa de Pastos Tropicales del
 
CIAT en Carimagua, Llanos Orientales de Colombia, hizo 6nfasis durante 1984
 
en el efecto de sistemas 
de manejo de pastoreo y is interacci6n de sus 
principales componentes (sistemas de pastoreo, carga animal y las especies 
que forman las pasturas). Los expt. sobre patrones de siembra en la persis
tencia y productividad de Andropogon gayanus-Stylosanthes capitata mostra
ron que el 5nico efecto claro en el crecimiento de is leguminosa fue en is 
producci6n de MS, siendo m~s productiva en el patr6n 3:3. En siembras ra
las en 
zurrales, contInOa la dominancia de Brechiaria humidicola, Desmodium
 
ovalifolium y Pueraria phaseoloides. En los 
ensayos sobre reemplazo de

sabana con estas 3 ltimas especies, las ganancias de peso en P.
 
phaseoloides han sido el doble de las obtenidas con 
D. ovalifolium; despugs

de casi 4 afios, la estrategia de reemplazar sabana mediante la 
siembra de
 
especies introducidas en franjas paree 
viable. Se han obtenido excelentes
 
resultados de pastoreo y ganancias de peso con el sistema 
de siembra de
 
leguminosas (P. phaseoloides y S. capitata) en franjas en sabana 
nativa.
 
Se observ6 un efecto marcado del sistema de pastoreo y carga animal en pas
turas asociadas de A. aZgyans-P. 
phaseoloides, especialmente en is legumi
nosa. Es probable que el 
uso de pelets sea de valor especial para el esta
blecimiento 
de pastos en suelos arenosos, 
cuando se trata de siembras
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mecanizadas de baja densidad con o sin labranza. Hay indicios de que el
 
establecimiento de pasturas con solamente control quimico de la vegetaci6n
 
es mis ficil en suelos arenosos que en suelos de textura pesada. Se des
cribe un tipo de sembranora "combinada" (arado de cinceles, abonadora de
 
tolva y sembradora de semillas pequefias colocada detrfs de la abonadora)
 
para la siembra de franjas de una asociaci6n de Brachiaria dictyoneura y P.
 
phaseoloides en sabana a escala comercial; el sistema de siembra fue efi
ciente en trrminos de tiempo de maquinaria, mano de obra y materiales.
 
(Resumen por EDITEC) H02
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23958 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1985. Productividad
 

y manejo de pasturas. 
Informe Aaual 1984. 
pp.215-222. Esp. Ilus. 

In 
Cali, Co

. Programa 
lombia. Documen

de 
to 

Pastos 
de Tr

Tropicales. 
abaio no.5. 

Tambiai en ingl~s. 

Brachiaria decumbens. Pueraria phaseoloides. Desmodium ovalifolium.
 
Andrapogon gayanus. Centrosema macrocarpum. Centrosema brasilianum.
 
Stylosanttes capitata. Praderas mixtas. Sistemas de pastoreo. Tasa de
 
carga. Novillos. Banco de proteinas. Aumentos de peso. Epoca seca. Epoca
 
lluviosa. Consumo de alimentos. Sabanas. Disponibilidad de forraje. Compo
sici6n botgnica. Llanos Orientales. Colombia.
 

En ia Estaci6n de Carimagua (Llanos Orientales de Colombia), la Secci6n de
 
Productividad y Manejo de Pasturas del Programa de Pastos Tropicales del
 
CIAT evalu6 durante 1984 el potencial de producci6n animal y el manejo
 
apropiado del pastoreo para asegurar la persistencia de especies adaptadas
 
a sabanas bien drenadas isohipert~rmicas. Las ganancias de peso fueron
 
mayores en los tratamientos de Brachiaria decumbens-Pueraria phaseoloides
 
en franjas, en comparaci6n con la graminea sola o con la leguminosa en blo
ques. Las diferencias entre pasturas en contenido de proteina en el
 
forraJe ofrecido y consumido son clara indicaci6n del aports de N de Is
 
leguminosa, tanto a Is graminea como al animal en pastoreo. En el ensayo
 
de asociaci6n de B. decumbens-Desmodium ovalifolium 350, las ganancias de
 
peso mostraron un efecto warcado de carga y, en menor grado, de sistemas de
 
pastoreo; contrariamente a 1o observado en 1983, no se present6 interacci6n
 
de carga/sistema de pastoreo. En parcelas con asociaciones de Andropogon
 
gayanus-Centrosema macrocarpum o C. brasilianum no se observaron ganancias
 
de peso diferentes entre pasturas con pastoreo continuo, pero s con pasto
reo rotacional, siendu mayores en las 2 asociaciones en comparaci6n con Is
 
gramfnea sola. El sistema de rotaci6n con 2 animales/ha produjo casi el
 
doble de forraje en oferta, particularmente de graminea, en comparaci6n con
 
el sistema continuo. La proporci6n de leguminosa disminuy5 en ambos siste
mas, pero fue mus afectada en el sistema de rotaci6n. En los ensayos de
 
sabana nativa con bancos de P. phaseoloides, se obtuvieron ganancias de 341
 
y 288 g/animal/dia con cargas bajas (0.375 animales/'a) y altas (0.750
 
animales/ha), resp., utilizando cargas m~s altas, menor grea de banco/
 
animal y acceso controlado al mismo, en comparaci6n con el afioanterior.
 
Es posible que este manejo haya resultado en mayor presi6n de pastoreo
 
sobre la sabana nativa y, por tanto, en una oferta de forraje de mayor ca
lidad durante el afio.(Resumen por EDITEC) H02
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23863 HUMPHREYS, L.R. 1984. Grazing management and the persistence of
 

yield in tropical pasture legumes. (Manejo del pastoreo y persistencia
 
del rendimiento en leguminosas forrajeras tropicales). In Food and
 
Fertilizer Technology Center for the Asian and Pacific Region. Asian
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pastures: recent 
 advances in pasture research and develoVnent in
 
southeast Asia. Taiwan, Republic 
of China. FFTC Book Series no.25.
 
pp.1-li. Ingl., 35 Refs., Ilus. [Dept. of Agriculture, Univ. of
 
Queensland, St. Lucia, Qid. 4067, Australia]
 

Leucaena leucocephala. Desmodium heterophyllum. Desmodium intortum.
 
Macroptilium atropurpureum. Macroptilium lathvroides. Lotunonis bainesii.
 
Stylosanthes hamata. Stylosanthes scabra. Stylosanthes humilis.
 
Stylosanthes guianensis. Calopogenium caeruleum. Setaria sphacelata.
 
Panicum maximum. Persistencia. Tasa de carga. Manejo del pastoreo.
 
Rendimiento. Materia seca. Digestibilidad. Epoca seca. Calidad del forraje.
 
Requerimientos nutricionales. Canado bovine. Australia.
 

Se revisan ios mecanismos de persiEtencia de las leguminossas forrajeras, el
 
nivel de 
uti~izaci6n de las mismas y las necesidades estacionales de los
 
animales. La persistencia de la productividad de las leguminosas depende
 
de. 1) la longevidad da las plantas madre originales; Z) la sustituci6n
 
vegetativa de retofos muertos par retofios nuevos enraizados; y 3) la susti
tuci6n de plantas durante su ciclo de floraci6n, formaci6n 
de semillas,
 
adici6n de semillas a las reservas an el suelo, la regeneraci6n de plintu
las y la supervivencia a floraciones posteriores. Los 2 objetivos princi
pales de los programas de mejoramiento de pastes incluyen un alto nivel de
 
rendimiento de las leguninosas forrajeras y una aita relaci6n entre Is le
guminosa consumida y la cultivada. En Is prictica, estos objetivos son
 
relativamente incompatibles puesto que una alta 
tasa de utilIzaci6n de Is
 
leguminosa puede conducir a una reducci6n considerable on el crecimiento de
 
Is misma. Las mejores perspectivas para combinar estos 2 objetivos
 
ocurren cuando las leguminosas se han seleccionado per su capacidad para
 
crecer bien en sistemas con alta remoci6n de retofios 
o cuando la leguminosa
 
madura mantiene su valo nutritivo v hay suficiente tiempo entre el
 
crecimiento y la utilizaci6n. El manejo de las leguminosas sembradas se
 
orients hacia la satisfacci6n de las necesidades alimenticias de los ani
males; 6stas variargn segn el estado fisiol6gico de los animales de cria
 
en lo que respecta a Is prefiez y lactancia, y en animales en crecimiento en
 
lo que respects a su objetivo de mercado. El vol. y la calidad de Is le
guminosa reqiierida tambign vara seg6n la disponibilidad estacional de
 
otras fuentes alimenticias. La investigaci6n debe enfocarse hacia una de
finici6n de los requerimientos animales estacionales de leguminosan forra
jeras en situaciones de producci6n determinadas, la utilizaci6n de una
 
mayor diversidad de los 
recursos gengticos para satisfacer esas necesidades
 
y el entendimiento sobre c6mo el manejo del pastoreo y el corte pueden ma
nipular los 
procesos de las plantas que controlan las respuestas de las
 
mismas al crecimiento y ]a fijaci6n de N. (Resumen per EDITEC) H02
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23547 IRULEGUI, G.S. DE; MARASCHIN, G.E.; RIBOLDI, J. 1984. Rendimento de
 

uma mistura subtropical sob pastejo continue e rotativo. (Rendimiento de
 
una pradera mixta subtropical bajo pastoreo continue y rotacional). Pes
quisa AgropecuAria Brasileira 19(1):01-107. Port., Res. Port., Ingl.,
 
39 Refs. [Rua Senador Salgado Filho, Caixa Postal 737, 97.570 Santana do
 
Livramento-RS, Brasil]
 

Desmodium intortum. Paspalum guenoarum. Praderas mixtas. Pastoreo continuo.
 
Pastoreo rotacional. Tasa de carga. Manejo del pastoreo. Novillas.
 
Rendimiento. Materia seca. Digestibilidad. Materia orginica. Composici6n

bothnica. Calidad del forraje. Consume de alimentos. Aumentos de peso.
 
Producci6n animal. Brasil.
 

Se evalu6 una mezcla de Desmodium intortum y Paspalum guen arum en un sis
tema de pastoreo continue y 2 de pastoreo rotacional, con 14 y 42 dias de
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descanso (DD), ambos con 7 dias de pastoreo. La mezcla se evalu6 mediante
 
la producci6n de MS, composici6n botgnica, calidad de forraje, tasa de
 
carga consumo y comportamiento animal. Los tratamientos de pastoreo rota
cional fueron similares en la producci6n de MS y ambos fueron superiores al
 
de pastoreo continuo. El tratamiento de 42 DT, mantuvo el mayor % de D.
 
intortum y P. Zuenoarum y el menor % de otras gramineas, en tanto que los
 
14 DD v el pastoreo continuo no tuvieron diferencia. La mejor calidad de
 

mezcla y consumo del tratamiento de 42 DD 'ermiti6 obtener el mayor aumento
 
prom. diario/animal y aumento de peso vivo/ha. El mayor consumo de nutri
mentos digestibles/ha se atribuye a la mayor tasa de carga soportada por el
 

Lratamiento de 14 DD, 1o cual hizo que este tratamiento alcanzara una
 
ganancic de peso vivo/ha similar a la del tratamiento de 42 DD. La falta
 

de repeticiones perjudic6 el anglisis correcto del aumento diario
 
prom.ianimal y del aumento de peso vivo/ha. (Resumen del autor. Trad. por
 
I.B.) P02
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23120 MARASCHIN, G.E.; MOTT, G.O. 1982. Resposta de una completa mistura
 

de paRtagem tropical a diferentes sistemas de manejo. (Respuesta de una
 
mezcla cumpleta de pastura tropical a diferentes sistemas de manejo).
 
Asociaci6n Latinoamericana de Producci6n Animal. Memoria 17:13-27.
 
Port., Res. Port., Ingl., 42 Refs., flus. [Univ. Federal do Rio Grande
 
do Sul, Avenida Paulo Game S/N, 90.000 Porto Alegre-RS, Brasil]
 

Macroptilium atropurpureum. Debmodium intortum. Lotononis bainesli.
 
Praderas mixtas. Cynodon dactylon. Manejo del pastorco. Presi6n de
 
pastorco. Novillos. Composici6n botgnica. Rendimiento. Materia seca.
 
Capacidad de carga. Aumentos de peso. Digestibilidad. Materia org~nica.
 
Brasil.
 

Se realiz6 un expt. de pastoreo en la U. de Florida (EE.UU.), durante Is
 
estaci6n de crecimiento de verano de 1974, para estudiar la respuesta de
 
una mezcla de Macroptilium atropurpureum, Desmodium intortum y Lotononis
 
bainesii con Cynodon dactylon, a los factcres dias de pastoreo, periodos de
 
descanso y presi6n de pastoreo, cada uno con 5 niveles. Las praderas se
 
establecieron en 1973. El disefio exptl. fue un compuesto central al que se
 
agregaron puntos extras. Para evaluar las respuestas, se utiliz6 un poli

nomio de segundo grado. Novillos Braford pastorearon las praderas exptl.
 
Las estimaciones visuales de !a composici6n botgnica y el rendimiento se
 
compararon con las determinaciones reales. Se usaron los coeficientes de
 
regresi6n para corregir aquellas muestras no zosechadas. Los dias de pas
toreo no fueron importantes y los perfodos de descanso y la presi6n de
 
pastoreo presentaron respuestas biol6gicas significativas. La interacci6n
 
entre estos 2 factores indic6 que pueden mantenerse cantidades adecuadas de
 
graminea, an con pastoreos frecuentes y defoliaeciones leves. Las legumi
nosas tropicales dependieron mucho de los perlodos de descanso. Los perfe
dos largos Je descanso y las mayores presiones de pastoreo redujeron con
siderablemente las malezas. Las cantidades mayores de residuos dejados
 
despufs del pastoreo redujeron la DIVMS y el contenido de N de gramfneas y
 
leguminosas. Las leguminosas presentaron una relac16n curvillnea con
 
respecto a la DIVMS con los perfudos de descanso. (Resumen del autor. Trad.
 
por I.B.) H02
 

Vfase ademis 0463 0467 0526 0559 0560 0583 0610
 
0613 0614 0619 0623 0627 0628 0637
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JO0 ECONOMIA, DESARROLLO GANADERO Y SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL 

0574
 
23963 AMEZQUITA, M.C.; ROJAS, A. 1985. Metodologla de procesamiento y ann

lisis estadiatico de la informaci6n. In Vera, R.R.; Seri R., C., eds.
 
Sistemas de producci6n pecuaria extensiva; Brasil, Colombia, Venezuela.
 
Informe final Proyecto ETES (Est'udio Ticnico y Econ6mico de Sistemas de
 
Producci6v Pecuaria) 
1978-1982. Cali, Colombia, Centro Internacional de
 
Agricultura Tropical. pp.1-30. Esp., Res. Esp., Ingl. [CIAT, Apartado 
Agreo 67.3, Cali, Colombia]
 

Anflisis estadistico. Procesamiento de la informaci6n. Novillas. Vacas. 
Novillos. Terneros. foros. Aumentos de peso. Concepci6n. Lact~ncia. 
Reproducci6n 
animal. Producci6n animal. Sistemas de producci6n. Brasil.
 
Colombia. Venezuela.
 

El Proyecto ETES es un estudio de diagn6stico a nivel de finca de los sis
temas de producci6n de carne vigentes en los Llanos Orientales de Colombia,
 
en los Llanos de Venezuela, y en las regiones de Mato Grosso y Goigs en
 
Brasil. Durante 2 afios se evaluaron 39 fincas (12 en Colombia, 12 en Ve
nezuela y 15 en Brasil) y e muestrearon 29,498 animales hembras y machos
 
pertenecientes a distintas categorfas, pare 
estimar los pargmetros de pro
ducci6n animal que permitieran caracterizar los sistemas de producci6n de
 
carne predominantes en 
aquellas regiones. Se describe la metodologia
 
empleada en el procesamiento y anglisis de los datos generados por el pro
yecto. Se consideran aspectos como definici6n del
la libro de c6digos, la
 
descripci6n de los m6todos utilizados pare 
la detecci6n de inconsistencias
 
en la informaci6n recolectada, la creaci6n de los archivos definitivos de
 
datos b~sicos en el computador, la definici6n y estimaci6n de pargmetros de
 
producci6n animal y, finalmente, el anflisis estadistico de los mismos.
 
Desde el punto de vista del anglisis estadistico, el Proyecto ETES se con
siders como un estudio de casos con car~cter de diagn6stico donde el
 
gnfasis del englisis recae m~s en is definici6n y estimaci6n de los parg
metroL de producci6n animal (y en las releciones de 6stos con pargmetros
 
ambientales y de maneJo del hato) qua Ln Is prueba de hip6tesis preestable
cidas. El aspecto m5s importante de esta metodologfa es be derivaci6n de
 
parrmetros de producci6n animal bajo condiciones de control min., p.ej.,
 
muestra animal variable en el tiempo; informaci6n limitada sobre edad,
 
procedencia y comportamiento reproductivo previo de los animales; efecto
 
estacional confundido 
con la muestra animal bajo estudio, con el estado
 
fisiol6gico de las vacas (en las regiones consideradas ocurre una concn.
 
de las pariciones hacia comienzos de be 
gpoca de lluvias) o con las curvas
 
de crecimiento de los animales de levante. La estimaci6n de algunos
 
psrgmetros de producci6n animal tales cOMO las tasas de natalidad, aborto,
 
reconcepci6n de vacas lactantes y desecho de vacas 
 se efectu6 en cade
 
finca como prom. de las estimaciones puntuales hechas con base en la
 
informaci6n de ceda visits de evaluaci6n. La estimaci6n de otros pargme
tros comO el peso al nacimiento y el peso a los 4, 9, 12, 18 y 24 meses (en
 
novillos y novillas) se hizo mediante ajuster basados en curvas de regre
si6n del peso respecto a la edad, pare cada finca y En cade gpoca estaco
nal, para estimar posteriormente los efectos finca y gpoca estacional en
 
dichos parfmetros. (Resumen del autor) J00
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23526 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSERANZA. DEPARTAMEN-


TO DE PRODUCCION ANIMAL. 1984. Investigaci6n aplicada en sisteas de
 
producci6n de leche; Informs t6cnico final 
 1979-1983 del Proyecto
 
CATIE-BID. Turrialba, Costa Rica. 168p. Esp., 61 Refs., Ilus.
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Producci6n de leche. Sistemas de producci6n, Vacas. Panicum maximum.
 
Cynodon nlemfuensis. Dichanthium aristatum. P2nnisetum purpureum. Axonopus.
 
PasRalum. Brachiaria decumbens. Brachiaria ruziziensis. Brachiaria
 
humidicol,. King grass. Leucaena leucocephala. Cajanus cajan. Gliricidia
 
sepium. P;arrhenia rufa. Fertilizantes. N. Sistemas de pastoreo. Tasa de
 
carga. Producci6n de carne. Costos. Ingresos. Guatemala. El Salvador.
 
Honduras. Costa Rica. Nicaragua. Panama.
 

Se presenta el informe final del proyecto de investigaci6n aplicada en sis
temas de producci6n de lethe para campesinos de bajos recursos del Istmo
 
Centroamericano (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
 
Panama) com resultado del convenio de cooperaci6n y asiscencia t~cnica y
 
financiers cntre el Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Ensefianza
 
y el Banco Interamericano de Desarrollo. El objetivo general del proyecro
 
fue contribuir a mejorar el bienestar sociecon6mico del campesino de recur
sos limitados en la regi6n, mediante un programa de investigaci6n aplicada
 
que permitiera poner a disposici6n de los pafses participantes sistemas
 
alternativos de producci6n de leche, de f5cil aplicaci~n por los pequefaos
 
productores. Se describen la estrat~gia, la metodologia y los resultados
 
de la caracterizaci6n de los sistemas de producci6n de leche del productor
 
de escasos recursos en la regi6n. Se resumen los principales resultados
 
del disefo y la validaci6n de las alternativas de producci6n propuestas
 
para cada una de las greas de trabajo. Se presenta cada una de las alter
nativas de producci6n e:n los diferentes pafses y se discuten las simili

,
tudes y diferencias en cuanto a disponibilidad y us. de la tierra, pastos y
 
forrajes, alimentaci6n del ganado, prgctica de ma, jo y consideraciones
 
generales. Se describen los esquemas institucioneles pars la transferencia
 
de tecnologla y las actividades del proyecto en comunicaci5n t6cnica y
 
divulgaci6n. Se discute sobre la capacitaci6n y fortalecimiento institu
cional y se presents una evaluaci6n general del proyecto. (Resumen por
 
EDITEC) JO0
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23961 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1985. Economia. In
 

• Programs de Pastos Tropicales. Informe Anual 1984. Cali,
 
Colombia. Documeno de Trabajo no.5. pp.243-264. Esp., Ilus.
 

Tambign en inglds.
 

Producci6n de came. Producci6n de leche. Consumo. Precins. Canaderfa de
 
doble prop6sito. Sistemas de producci6n. Manejo de praderas. Costos. Ingre
sos. Manejo animal. Andropogon gayanus. Praderas mejoradas. Evaluaci6n.
 
Brasil. Colombia. M6xico. Panamg. Paraguay. Rep~blica Dominicana.
 

La Secci6n de Economia del Programa de Pastos Tropicales del CIAT estudi6
 
durante 1984 las elasticidades de precio e ingreso por producto y por es
trato de ingreso para determinar los patrones de consumo de carnes en Co
lombia; se confirm6 la importancia del sector bovino como lider dentro del
 
complejo de carnes, justificando la importancia asignada por los gobiernos
 
de mantener bajo control el precio de la came vacuna. Las encuestas sobre
 
precios de productos e insumos ganaderos en el tr6pico latinoamericano
 
indicaron que el costo de una canai:ta de insumos necesarios para el
 
establecimiento de 1 ha de pasto meJorado es de US$112.5 (equivalentes a
 
120 kg de came en pie) y que el insumo de mayor peso continu6 siendo el
 
fertil' ante (especialmente N y fertilizantes completos). Entre las
 
especies predominantes sobresalen Brachiaria decumbens, Panicum maximum e
 
Hyparrhenia rufa. En 27 de las 28 localidades se practica control regular
 
de malezas, predominando el control manual seguido de un sistema mixt6 de
 
control manual y quimico; se destaca la importancia de la siembra vegeta
tiva de pasturas. Se complet6 el anglisis de fincas de doble prop6sito en
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las provincias centrales de Panama; con base en un anglisis de variables,
 
se determin6 que los factores limitantes externos a las fincas que con
dicionan la adopci6n de tecnologlas mejoradas de producci6n de pastos son
 
la ausencia del mercado, altos costos de insumos crticos, maquinaria y
 
combustibles; lotes de tamafio pequeflo; y poca protecc16n de precios de
 
productos pecuarios (carne y leche). Un anglisis ex-ante de Is posible
 
funci6n del sorgo en los sistemar existentes predoeinantemente ganaderos
 
consider6 2 opciones de utilizaci6n del sorgo: como cultivo semestral y
 
como cultivo asociado al establecimiento de pastos. En el primer caso, el
 
sorgo serfa competitivo en suclos de sabana si se produjeran rendimientos
 
de aprox. 3 t/ha y is tecnologa serfa atractiva en palses de Areas limi
tadas de terreno f~rtil sin cultivar, en Areas importantes de suelos acidos
 
pr6ximos a los centros poblados o con baJos costos de transporte y cuando
 
los costos de maquinaria sean mencres. En el caso de Is siembra combinada
 
del sorgo con el establecimiento de una asociaci6n de gramineas/legumi
nosas, se encontr6 que Is opci6n presentarfa las sig,-ientes ventajas: 1)
 
reducirfa la presi6n del ganadero por hacer pastorear tempranamente los
 
pastos sembrados; 2) ofrecerfa un alto vol. de forraje (aprox. 4 t de
 
MS/ha) a principios de la gpoca seca; 3) por el alto nivel de aporte de
 
forraJe el sistema, serfa 6til en sistemas de cria para elevar el peso de
 
las vacas por encima de niveles criticos para eficiencia reproductiva; y
 
4) darna acceso al cr~dito a corto plazo. Los ttudios sobre adopci6n de
 
Andropogon gayanus en Colombia indicaron que el uso de esta gram!nea a
 
ni'7el comercial estA determinado por su adaptaci6n a suelos pobres,
 
producci6n de forraje en 6poca seca y resistencia a plagas, especialmente
 
al salivazo. flasta ahora no se observa un uso significativo de is graminea
 
en asoLlaci6n con leguminosas, el cual fue el objetivo principal de los
 
investigadores que desarrollaron esta graminea. (Resumen por EDITEC) JOO
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23945 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1985. Programs de Pas

tos Tropicales. Informe Anual 1984. Cali, Colombia. Documento de
 
Trabajo no.5. 279p. Esp., Ilus.
 

Tam!'ign en ingls.
 

Gramineas. Leguminosas. Germoplasma. Evaluaci6n. Sabanas. Bosque hmedo
 
tropical. Llanos Orientales. Cerrado. Fitomejoramiento. Praderas mixtas.
 
Establecimiento. Manejo de praderas. Rendimiento. Entomologia. Insectos
 
perJudiciales. Fitopatologla. Enfemedades y pat6g(nos. Oxisoles. Ultiso
les. Fertilizantes. Rhizobium. Fijaci6n de N. Micorrizas. Nutrici6n de
 
plantas. Sistemas de siembra. Manejo del pastoreo. Tasa de carga. Aumentos
 
de peso. Producci6n de came. Calidad del forroje. Banco de proteinas.
 
Precipitaci6n. Epoca seca. Epoca iluviosa. Producci6n de semillas. Sistemas
 
de producci6n. Economia. Brasil. Colombia.
 

Se presents un informe de las principales actividades de investigaci6n del
 
Programs de Pastos Tropicales del CIAT en 1984. Mediante el desarrollo de
 
tecnologla de pasturas de bajo cost: y bajos insumos para los suelos cidos
 
de poca fertilidad de Amgrica tropical, se espera aumentar Is producci6n de
 
carne y leche en Is regi6n, incorporar la producci6n en tierraG marginales
 
y liberar tierras f~rtiles aedicadas a la ganaderfa para is expansi6n de
 
cultivos. Las estrategias del Programs son: 1) selecci6n de germoplasma de
 
pastos adaptado a las condiciones ambientales (clita y suelo) y bi6ticas
 
(plagas y enfermedades) prevalentes; 2) desarrollo de pasturas y su manejo
 
para optimizar su productividad y persistcncia, y 3) integraci6n de is
 
nueva tecnologia de pasturas en sistemas de producci6n animal, que sean
 
biol6gica, ecol6gica y econ6micamente eficientes. Los informes de las
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diferentes secciones se registran individualmente dentro de esta misma pu
blicaci6n bajo los siguientes no.: 0540 (germoplasma), 0539 (fitomejora
miento), 0487 (agronomia-Carimagua), 0488 (agronomia-Cerrados), 0489
 
(proyecto pastrras en Panamg-IDIAP/RUTGERS/CIAT), 0490 (Red Internacional
 
de Evaluaci6n de Pastos Tropicales), 0523 (entomologia), 0517 (fitopato
logia), 0603 (suelos/nutrici6n de plantas), 0592 (microbiologia de suelos),
 
0569 (desarrjllo de pasturas-Carimagua), 0610 (calidad de pasturas y nutri
cil'n), 057 (productividad y manejo de pasturas), 0470 (producci6n de
 
semii!R.i, 0578 (sistemas de producci6n), C576 (economia). Se incluyen las
 
referencias bibliogr5ficas de los trabajos publicados por el personal
 
cientifico del Programs en 1984. (Reoumen por M.M.) JO0
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23960 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1985. Sistemas de pro

ducc16n. In _. Programs de Pastos Tropicales. Informe Anual 1984. 
Cali, Colombia. Documento de Trabajo no.5. pp.231-242. Esp., Ilus.
 

Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Desmodium ovalifolium.
 
Stylosanthes capitata. Andropogon gayanus. Praderas mixtas. Praderas
 
mejoradas. Reproducci6n animal. Novillas. Vacas. Terneros. Manejo de
 
praderas. Aumentos de peso. Fotosensibilizaci6n. Suplementos alimenticios.
 
Sistemas de producci6n. Sabanas. Llanos Orientales. Colombia.
 

Durante 1984 la Secci6n de Sistemas de Producci6n del Programa de Pastos
 
Tropicales del CIAT realiz6 expt. en Carimagua y fincas colaboradoras de
 
los Llanos Orientales de Colombia, y evalu6 diferentes modalidades de uso
 
estrat~gico de pasturas mejoradas como suplemento de la sabana nativa para
 

mejorar pargmetros reproductivos en novillas y vacas de cria. Los primeros
 
resultados de la evaluacin de sistemas de cria con pasturas mejoradas in
dican que, durante el periodo examingdo, el uso estratdgico de pequefias
 

greas de pasto mejorado (900 y 1800 m /UA, resp.) logr6 mantener los indi
ces productivos de la sabana nativa pese a que se usaron carges animales
 
mayores en dichas Areas (4 vs. 5 ha/UA). Ambos sistemas de manejo min. se
 

caracterizaron por alta incidencia de abortos que reflejan las deficiencias
 
minerales detectadas en los animales de estos tratamientos; se esten reem
plazando las greas de pastos mejorados de Brachiaria humidicola + Desmodium
 
ovalifolium por Andropogon Sayanus + Pueraria phaseoloides. En la evalua

ci6n de un hato por su comportamiento reproductivo en Brachiaria decumbens,
 
4 terneros murieron durante Is lactancin; 6stos presentaron sintomas de
 
fotosensibilizaci6n, lo cual podrfa obstaculizar is evaluaci6n precisa del
 
potencial reproductivo en pastures de esta graminea. A nivel de finca se
 

han observado buenos resultados reproductivos en A. gayanus-Stylosanthes
 
capitata, con suplementaci6n mineral. A principios del periodo lluvioso de
 
1984 ocurriA un brote severo de fotosensibilizaci6n en B. decumbens que
 
result6 en altos % de morbilidad y mortalidad, sin diferencias significa
tivas entre tratamientos con o sin Zn. Se relacion6 el comportamiento de
 
las ganancias diarias de peso con la concn. sangulnea de gamaglutamil
transferasa (GGT). Por primers vez se observ6 la presencia de mayor conch.
 
de esporas de Pithomyces chartarum en P. phaseoloides que en la graminea.
 
El desempefio reproductivo (73.5% de natalidad) en el prototipo de unidad
 
familiar continu6 siendo alto en comparaci6n con el prom. en los Llanos
 
Orientales. Se inici6 un modu]J de simulaci6n de producci6n de cerne en
 
condiciones extensivas, con gniasis en Is situaci6n de los Llanos Orients
les, pare desarrollar un modelo matem~tico de computador que permits Is
 
evaluaci6n biol6gica y econ6mica de diversas estrategias de incorporaci6n
 
de pasturas mejoradas a los sistemas de producc16n existentes. (Resumern por
 

EDITEC) JOO
 

0579
 
23866 GULMAN JUNIOR, M.R. DE 1984. Pasture research and development in
 

the Philippines. (Investigaci6n y desarrollo de pastos en Filipinas).
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In Food and Fertilizer Technology Center for the Asian and Pacific
 
Region. Asian pastures: recent advances in pasture research and
 
development in southeast Asia. Taiwan, Republic of China. FFTC Book
 
Series no.25. pp.44-57. Engl., 10 Refs.
 

Pennisetum purpureum. maximum.
Panicum Brachiaria mutica. Brachiaria
 
ruziziensis. 
 Brachiaria decumbens. Cynadon plectostachyus. Centrosema
 
pubescens. Stylosanthes guianensis. Stylosanthes humilis. Macroptilium
 
atropurpureum. Leucaena leucocephala, H~bito 
de crecimiento. Adaptacin.
 
Suelos. Rendimiento. Materia seca. Fertilizantes. N. P. K. Praderas mixtas.
 
Aumentos de peso. Ganado bovino. Prod 
 .16n animal. Sistemas de producci6n.
 
Praderas naturales. Sistemas de pasto'o. Filipinas.
 

Se describen brevemente los recursos agropecuarios disponibles en Filipinas 
y la producci6n de ganado coruercial y de subsistencia. Se presents una 
lista de 11 especies dc gramineas y 8 de leguminosas recomendadas para el 
pals, con su hdbito de crecimiento, follaje y tolerancia a la sequfa, vol
camiento por agua y suelos de baja fertilidad. Se resumen los avances de 
los diferentes proyectos de investigacidn. En el proyecto de manejo de 
plagas, se encontr6 que en condiciones de lab. el mejor control de 
Colletotrichum lindemuthianum en Stylosanthes guianensis cv. Schofield se 
obtuvo con maneb. Dentro del proyecto de investigaci6n aplicada en Cagayan
Valley, el residuo de cultivos mds ampliamente utilizado para la alimenta
cin animal es is paja de arroz; en Magalang, Pampanga, las mayores ganan
cias diarias de peso (0.70 kg) se obtuvieron con una raci6n que contenla
 
50% de paja de arroz, 40% de Leucaena leucocephala y 10% de concentrado.
 
En las condiciones de Mindoro, el proyecto de evaluacin de pasturas indic6
 
que los mayores rendimientos de forraje fresco de leguminosas se 
obtuvie
ron con S. guianensis (43.64 t/ha/afio) fertilizado con 0-100-0 kg de
 
NPK/ha/afio; en el caso de gramineas, el mayor rendimiento (85.64 t/ha/afin)
 
se obtuvo con 
Paspalum fertilizado con 200-100-0 kg de NPK/ha/afio. La
 
aplicaci6n de 
2.5 t de cal/ha y 90 kg de P/ha en suelos de pasturas en 
Mindoro aument6 en forma econ6mica el rendimiento de forraJe fresco de S.
 
guianensis cv. Schofield y de Macroptilium atropurpureum. En eatudios sobre
 
el comportamiento de ganado Brahman 
x Hariana en pasto nativo/Stylosanthes
 
humilis, 
Is carga animal de 0.5 UA/ha produjo gananciad de peso significa
tivamente mayores (202.1 kg/animal) en comparaci6n con las cargas de 1.0 y

1.5 UA/ha (128.9 y 119.6 kg/ha, resp.). En otro proyecto, is dosis 6ptima

de fertilizaci6n con N para Cynodon plectostaciyus 
fue de 100 kg/ha/afio.
Se discute la ecologla de pastos nativos, en los que predominan I 
cylindrica, Themeda triandra, Capillipedium parviflorum y Chrysopogon
aciculatus. En Filipinas predominan los sistemas de pastoreo continua, el
 
rotacional y el corte. Se presentan resultados de ensayos de pastoreo. 
Se
 
discuten las greas prioritarias de investigaci6n de pastos en el pals, con
 
6nfasis en sistemas de producci6n de ganado por pequefios productores y en
 
sisteas de producci6n comercial. (Resumen por EDITEC) J00
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23864 IVORY, D.A.; SIREGAR, M.E. 1984. Forage research in Indonesia: past


and present. (Jnvestigaci6n de forrajes en Indonesia: pasado y

presente). Ir.food and Fertilizer Technology Center 
for the Asian and
 
Pacific Region. Asian pastures: recent advances in pasture research and
 
development in southeast Asia. Taiwan, Republic of China. FFTC Book
 
Series no.25. pp.12-29. Ingl., 32 Refs., Ilus.
 

Clma. Suelos. Sabanas. Gramineas. Leguminosas. Producci6n animal. Sistemas
 
de producci6n. Praderas mejoradas. Indonesia.
 

Se presents una descripci6n geogrdfica, climdtica y de producci6n de ganado
 
y forrajes en Indonesia, y se citan brevemente los 
trabajos de investiga
ci6n en forrajes realizados en Java y Madura. Se incluye un resumen de las
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especies de gramineas y leguminosas que se han evaluado en Java, Sumatra,
 
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara e Irian Jaya durante 1952-71 y an otras
 
regiones del pals. Las primeras incluyen Andropogon spp., Brachiari6 spp.,
 
Chloris gayana, Cynodon dactylon, Digitaria decumbens, Eragrostis spp.,
 
Hyparrhenia rufa, Melinis minutiflora, Panicum spp., P spp.,
 
Pennisetum spp. y Setaria sphacelata, y las segundas, Cajanus cajan,
 
Calopogonium mucunoides, Centrosema app., Crotalaria app., Desmodium
 
intortum, Indigofera spp., Macroptilium atropurpureum, Pueraria spp. y
 
Stylosanthes spp. El potencial pare aumentar la producci6n animal en Indo
nesia es muy grande, pero dependerg de consideraciones econ6micas - del de
sarrollo de tecnologlas viables a base de forrajes. (Resumen por EDITEC)
 
JO0
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23966 KLEINHEISTERKAMP, I.; HABICH, G. 1985. Colombia. 1. Estudio biol6gi

co y tecnico. In Vera, R.R. ; Seri R., C., eds. Sistemas de producci6n
 
pecuaria extensiva; Brasil, Colombia, Venezuela. Informe final Proyecto
 
ETES (Estudio T6cnico y Econ6mico de Sistemas de Producci6n Pecuaria).
 
1978-1982. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
pp.213-278. Esp., Res. Esp., Ingl., 24 Refs., Ilus.
 

Llanos Orientales. Sabanas. Suelos. Clima. Vegetaci6n. Brachiaria
 
decumbens. Hyparrhenia rufa. Melinis minutiflora. Reproducci6n animal.
 
Vacas. Novillas. Terneros. Novillos. Lactancia. Aumentos de peso.
 
Suplementos alimenticios. Praderas mejoradas. Producci6n animal. Salud
 
animal. Tasa de carga. Colombia.
 

Se realiz6 un diagn6stico de la situaci6n ganadera actual en los Llanos
 
colombianos, pars identificar sus principales limitantes y describir Is
 
tecnologla en uso, con base en la hip6tesis de que las practices
 
tecnol6gicas que empleaban las fincas caracterizadas por una productividad
 
superior al prom. permitirlan elevar los niveles de producci6n al ser
 
transferidas a las fincas menos efl.cientes. El estudio dur6 18 meses (oct.
 
de 1977-abril de 1979) y se adelant6 en 16 fincas ubicadas en la
 
altillanura plane y en la altillanura disectada o serranla, al sur del r~o
 
Meta en los Llanos Orientales. Se aplic6 1- metodologla del estudio de
 
casos y se hicieron 4 visitas semestrales a las fincas pars obtener datos
 
acerca de los recursos existentes, de la estioaci6n del desempefio de los
 
animales, y de las variables econ6micas. En 3 visitas adicionales se
 
actualizaron los registros de producci6n, se verific6 el manejo del ganado
 
y se supervis6, en sums, el desarrollo del proyecto. En una muestra
 
compuesta por el 25% de las hembras estudiadas se comprob6 semestralmente
 
su estado reproductivo por medio de palpaci6n rectal. Se registraron
 
tambign los pesos de las hembras, los terneros y los levantes. Se
 
estimaron, finalmente, las tasa de prefiez, aborto y procreo. La extensi6n
 
de las fincas estudiadas fluctuaba entre 375-8891 ha. De esta superficie,
 
el 65% estaba ocupado por sabana alta. Todos los suelos de la regi6n
 
estudiada eran muy 9cidos, inf~rtiles y con alta saturaci6n de Al. Los
 
pastos sembrados ocupaban alrededor del 5% de la superficie de las fincas,
 
% quo oscilaba entre 0-52, seg~n la finca considereda. La carga de las
 
fincas (consideradas en toda su extensi6n) era dr: 5.9 haiUA en prom. y
 
oscilaba entre 2.4-12.7 ha/UA. En todas las fincas el sistema de producci6n
 
dominante era la cria, seguida por el levante. Los datos recogidos
 
sugieren altas tases de reemplazo de vacas (de 20-25%/afo) y una vida (itil
 
de s6io 4-5 aos. La tasa media de prefiez, calculada pars 2 aios, fue de
 
50% con grandes osciladiones entre alios; la correlaci6n entre aios
 
consecutivos fue -0.79. En prom., 15% de las prefieces concluyeron en aborto
 
y 8% de los terneros machos murieron en su primer mes de vida, aunque estos
 
% presentaban grandes variaciones entre fincas. Las novillas quedaban
 
prefiadas a edades muy avanzadas, y se registraron pesos corporales muy
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bajos er novillas y vacas, fan6meno qua reflejaba un estado de nutrici6n
 
inadecuado. En general, Is nutrici6n vari6 poco entre fincas, entre sios,
 
o entre estaciones. Al afio de edad, el peso de los terneros Ileg6 a 160 kg 
en prom., y se hallaba estrechamente relacionado con las tasas de prefiez 
(r - 0.77) y con el peso de las vacas (r = 0.81). La producci6n media de 
carne fue de 57 kg/UA/afio y de 12 kg/ha/ato. Los bajos niveles de produc
ci6n/UA obtenidos aun en las mejores fincas (y la escasa diferencia qua 
separaba a 6stas de las menos eficientes) sugieren que la tecnologia de
 
producci6n de aquellas poco tiene que ofrecer a las fincas del estrato tec
nol6gicamente inferior, desvirtuando asi la hip6tesis inicial de este 
pro
yecto. Por tanto, se concluy6 que para lograr avances significativos en Is
 
producci6n de bovinos, es preciso introducir en el sistema de producci6n un
 
componeate que mejore sustancialmente el nivel nutricional del ganado.
 
(Resumen del autor) JO0
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23964 MINHORST, R.; WENIGER, J.H. 1985. Brasil. 1. Estudio biol6gico y
 

t~cnico. In Vera, R.R.; Serg R., C., ads. Sistemas de producct6n
 
pecuaria extensiva; Brasil, Colombia, Venezuela. Informe final Proyecto
 
ETES (Estudio T6cnico y Econ6mico de Sistemas de Producci6n Pecuaria)
 
1978-1982. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
pp.31-148. Esp., Res. Esp., Ingl., 45 Refs., Ilus.
 

Cerrado. Sabanas. Ganado bovino. Producci6n de carne. Toros. Vacas. Novi
llos. Novillas. Concepci6n. Lactancia. Reproducci6n animal. Suelos. Vegeta
ci6n. Clima. Hyparrhenia rufa. Brachiaria decumbens. Brachlaria humidicola.
 
Brachiaria ruziziensis. Panicum maximum. Pennisetum purpureum. Manejo de
 
praderas. Capacidad de carga. Manejo animal. Aumentos de peso. Sistemas de
 
producci6n. Brasil.
 

Se analizaron los sistemas de cria bovina en 12 fincas localizadas en los 
estados de Mato Grosso y Gols, Brasil, mediante is tecnica del estudio de 
casos entre feb. de 1978 y dic. de 1980. Las fincas estudiadas se seleccio
naron teniendo en cuenta que su sistema de producci6n predominante fuera el 
de bovinos de carne, qua hubiera libre acceso a ellas durante todo el ao, 
y que poseyeran is infraestructira min. compatible con el desarrollo de 
este estudio. En total, las fincas escogidas representaban 28,900 ha y
 
6500 cabezas de ganado. Se llevaron registros de pariciones y las vacas se
 
palparon 3 veces a intervalos de 6 meses. Se hicieron, en total, 8 pesajes
 
de todas las categories animales a intervalos de 3 meses. En general, en
 
todas las fincas se practicaba la monta continua, pero los partos tendian a
 
concentrarse en el periodo mayo-sep. Las tasas de parici6n y destete
 
fueron de 62 y 59%, reasp. La mortalidad de los terveros hasca I a6o de edad
 
fue estimada en 5.5/ao y is de adultos en 2%. El intervalo entre partos
 
fue de 18.5 meses, en prom. Asimi.smo, la edad de las novillas o is primera
 
concepci6n fue de 41 mses, con un peso de 296 kg. Los Indices de
 
producci6n fueron de 23 kg de peso al destete/lO0 kg de vaca/sio y 7.6 kg/ 
hs/afio. Este 6ltimo pargmetro estA referido a Is superficie total de la 
finca, incluyendo en ella cultivos y greas de difIcil acceso por su topo
grafta. La carga animal, en prom., fue de 0.3 UA/ha. So observ6 tambign 
que el 30% del grea de las fincas estaba aubierta con pastos sembrados,
 
entre los qua se contaban grandes superficies de Hyparrhenia rufa natura
lizada. La evoluci6n estacional del peso de las vacas seial6 qua Is baja
 
eficiencia reproductiva estaba particulaiiente relacionada con is suhali
mentaci6n del ganado durante is 6poca scca. Las observaciones indicaron
 
tambign qua is parici6n en el periodo ago.-nov. se hallaba relacionada con
 
intervalos entre partos significativamente cortos. El estudio de los
 
cambios ocurridos en las fincas document6 bien el importante papal qua
 
desempefiaba 
el cultivo del arroz como estimulante de Is introducci6n de
 
pastos sembrados. En efecto, se observ6 que is vegetaci6n arbustiva del.
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Cerrado era eliminada gradualmente para sembrar arroz de secano durante 2 6
 
3 afios consecutivos, fase que era seguida por is introducci6n de pastos. A
 
pesar de la relativa abundancia de 6stos, se observ6 una correlaci6n signi
ficativa entre las tasas de prefiez y el peso de las vacas, resultado que
 
sugiere is persistencia de algunas limitaciones nutricionales. (Resumen del
 
autor) JOO
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23560 PATERSON, R.T. 1984. Investigaci5n y desarrollo de pasturas .ropi

cales, Santa Cruz: informe final de la asignaci6n t~cnica de is MBAT en
 
el Programs de Pasturas del CIAT 1976-1984. Santa Cruz, Bolivia, Misi6n
 
Britgnica en Agricultura Tropical. 264p. Esp., 81 Refs., Ilus.
 

Brachiaria decumbens. Cenchrus ciliaris. Chloris gayana. Hyparrhenia rufa.
 
Melinis minutiflora. Paspalum plicatulum. Panicum maximum. Panicum
 
coloratum. Panicum antidotale. Setaria anceps. Urochloa mosambicensis.
 
Centrosema pubescens. Desmodium intortum. Desmodium uncinatum. Desmodium
 
ovalifolium. Desmodium gyroides. Lablab purpureus. Macroptiliu'
 
atropurpureum. Macrotyloma axillare. Stylosanthes guianensis.

Stylosanthes hamata. Pueraria phaseoloides. Neonotonia wightii. !aachiaria
 

muli --- Hemarthria altisaima. Stylosanthes capitata. Desmodium 
heterophyllum. Andropogon gayanus. Leersia hexandra. Brachiaria humidicola.
 
Echinochloa polystachya. Cynodon dactylon. Leucaena leucocephala.
 
Introducciones. Evaluaci6n. Praderas naturales. Praderas mejoradas. Prade
ras mixtas. Establecimiento. Sistemas de pastoreo. Cultivo asociado. Adap
taci6n. Suelos. Manejo del pastoreo. Producci6n animal. Fertilizantes.
 
Control de malezas. Producci6n de semillas. Rendimiento. Pxoducci6n de
 
forraje. Sistemas de producci6n. Bolivia.
 

Se presenta un informe detallado de los resultados del programa Centro de
 
Investigaci6n Agricola Tropical (CIAT)/Misi6n Britgnica en Agricultura
 
Tropcial (MBAT), desde su concepci6n en 1976 hasta is suspensi6n del apoyo
 
t~cnico directo de la M':AT a fines de 1984; se discuten ademds la situa
ci6n, investigaci6n y desarrollo de pastos en Santa Cruz, Bolivia. Para
 
las diferentes zonas ecol6gicas (Eje Central, Yapacani, Escudo Prec5mbrico,
 
El Chacj, Valles Mesotgrmicos y greas inundadas estacionalmente), se des
criben las especies de pastos y leguminosas, pruebas de asociaciones y de
 
evaluaci6n por corte o pastoreo, prdcticas de manejo de las pasturas y
 
otros pardmetros como producci6n de leche y ganancias de oern vivo. Debido
 
a una relaci6n costo/beneficio desfavorable, no se puede recomendar el uso
 
generali7ado de fertilizantes. En las condiciones de Santa Cruz, no es ne
cescrio hacer inoculaci6n du leguminosas con Rhizobium. La tdcnica mds
 
promisoria para el mejoramiento de pasturas degradadas es Is de In peleti
zaci6n de is semilla justo antes de is siembra con una f6rmula de nutri
mentos que variararg seg6n el tipo de suelo. Se tratan en detalle el
 
control de malezas en pasturas, el manejo de pasturas, legitminosas de
 
invierno, productores en pequefa escale, producci6n de semillas y pers
pectivas para el futuro en las diferentes zonas. (Resumen por EDITEC) JOO
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23968 PLESSOW, C. 1985. Venezuela. Estudio t~cnico y anglisis econ6mico.
 

In Vera, R.R.; Serg R., C., eds. Sistemas de producci6n pecuaria exten
siva; Brasil, Colombia, Venezuela. Informe final Proyecto ETES (Estudio
 
Tgcnico y Econ6mico de Sistemas de Producci6n Pecuaria) 1978-1982. Cali,
 
Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. pp.337-430.
 
Esp., Res. Esp., Ingl., 15 Refs., Ilus.
 

Sistemas de producci6n. Anglisis econ6mico. Vegetaci6n. Clima. Suelos. No
villas. Vacas. Novillos. Terneros. Praderas mejoradas. Digitaria decumbens.
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Brachiaria radicans. Brachiaria decumbens. Aumentos de 
peso. Reproducci6n
 
animal. Costos. Ingresos. Producci6n animal. Venezuela.
 

Con base en la informaci6n recolectada en 13 fincas ganaderas de los llanos
 
nororientales de Venezuela sobre su dotaci6n de recursos, producc16n y efi
ciencia econ6mica, se cuantificaron algunas relaciones entre parlmetros
 
como eficiencia reproductiva de vacas y novillas, ganancia de peso de los
 
an~males de levante, tasas de mortalidad y producci6n de 
came. Para de
torminar la eficiencia econ6mica, se cuantific6 el capital de las fincas y
 
se calcularon ingresos y egresos, asi 
come pargmetros de productividad y

rentabilidad. Los hates se clasificaron en 
3 grupos: a) hates de ordefio, en
 
los cuales todas las vacas podfan ordei-arse; b) hates de cria, en los
 
cuales no se produce leche y c) hatos mixtos, con 
vacas de doble prop6sito
 
y con vacs de cria qu se manejan de mode diforente. Entre una finca y
 
otra se observ6 gran variabilidad de los pargmetroa relacionados 
con dota
ci6n de recursos, 
coeficientes t6cnicos y parSmetros reproductivos. No
 
obstante, las medias de dichos pargmetros permitieron concluir que 
las
 
fincas perteneclan a un solo sistema de producci6n, es decir, Is era y el
 
levante y en pequefia proporci6n la ceba. La p:oducci6n de leche constitufa
 
una modificaci6n de este sistema 
b~sico; al aumentar is importancia de Is
 
producci6n lechera, se incrementaba la intensidad del 
use de las pasturas:

1.55 ha/UA en hatos de ordefio, 2.00 ha/UA en hates mixtos y 3.40 ha/UA 
en
 
hates de cria. La tasa de procreo de 52% en las vacas, el prom. de edad de
 
4 afios al primer parto, 
las altas tasas de mortalidad de terneros (13% de
 
los nacidos de vacas 
adultas) y de adultos (6%) y la baja producci6n do
 
came tanto per hect5rea come 
por UA permiten considerar la eficiencia del
 
sistema come muy baja e insuficiente para el crecimiento del hate. Se
 
identific6, adem~s, 
come principal limitante de is productividad animal is
 
oferta do, forraje tanto en cantidad come en calidad. Confirma 
este
 
resultado Is correlaci6n significativa (r = 0.75) entre el grea disponible
 
con pastos sembrados/UA y la tasa de procreo de is 
finca. Las curvas qua
 
expresan Is relaci6n entre el peso de las 
vacas (indicado, de Is cantidad y

calidad del forraje disponible) y Is tasa de procreo presentan 
una
 
pendiente pronunciada, mayor en los hator de ordefio, pues 
paseorean los
 
mejores forrajes 
de la finca, qua en los hates de cria. La productividad
 
animal (medida en de en pie/UA) no
kg carne sefiala diferencias notables
 
entre los tipos de hatos; arroja, no obstante, una correlaci6n estrecha con
 
el Srea sembrada 
con pastos/UA (r = 0.89). Este resultado indica que la 
producci6n de leche no afecta negativauiente Is producci6n de earne. 
Aquella, en cambia, ejerce un efecto visible en el ingreso de las fincas:
 
el m~s alto, Bs$559/UA, se 
recibe en los hatos de ordeflo, Bs$410/UA en los
 
hatos mixtos y Bs$302/UA en los hates de era. 
Los altos niveles de
 
egresos/UA (Bs$326.3/UA) en 
los hatos de cra, ligeramente inferiores a los
 
de los hates de ordefio (Bs$347.7/UA), colocan a los primeros en un grade de
 
eficiencia muy bajo. Este resultado no obedece 
a diferencias en Is dotaci6n
 
de rectrsos, sine al manejo del hate y a los niveles 
de egresos, ambos
 
influenciados fuertemente per Is funci6n objetivo 
de los productores.. El
 
desec de acrecentar el patrimolio o de ser reconocido 
como ganadero lleva
 
frecuentemente al productor pecuario a invertir 
en construcci~n y en
 
equipos innecesarios que implican elevados costos 
de amortizac6n y

reparaciones. 
 Tambi~n se couprob6 el inpareto causado per las p~istu-as

sembradas en is productividad animal. Los ganaderos lo han reccnocido y

empiezan a sembrar meJores pastes. Una evaluaci6n global de los recursos
 
que poseen los llanos nororientales de Venezuela sugiere que, si se
 
desarrolla alli en el future una tecnologla apropiada, 
6sta deberA
 
intensificar el use de uno de esos recurscs: 
Is sabana baja. (Resunen del
 
autor) J00
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23965 SERE R., C.; CARRILLO, L.A.; ESTRADA, R. 1985. 
 Brasil. 2. Anrlisis
 

eceon6mico. In Vera, R.R.; Ser6 
R., C., eds. Sistemas ce producci6n
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pecuaria extensiva; Brasil, Colombia, Venezuela. Inforne final Proyecto
 
ETES (Estudio Thcnico y Econ6mico de Sistemas de Producci6n Pecuarla)
 
1978-1982. Call, Loiuwbia, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
pp.149-212. Esp., Res. Esp., Ingl., 21 Refs., Ilus. [CIAT, Apartado
 
Agreo 6713, Cali, Colombia]
 

Sistemas de producci6n. Anglisis econ6mico. Cerrado. Canado bovino. Pre
cios. Producci6n animal. Brasil.
 

Paralclamence al estudio biol6gico y t~cnico, se hizo entre 1979-80 un
 
diagn6stico -con6mico de los sistemas de producci6n pecuaria del Cerrado
 
(Brasil). 5ste diagn6stico, elaborado con informaci6n que se obtuvo a 
nivel de finca, de los centros urbanos pr6ximos, y de la regi6n, revel6 una 
situaci6n muy dingmica. De un lado, el crecimieato de la economfa impli
caba una demanda progresiva de came; de otro, fuertes subsidios a las 
tasas de intergs, programas de fomento para la producci6n de cultivos, in
versiones importantes en infraestructura vial y otros planes de desarrollo 
apoyaban la polltica de expanst6n de la frontera agrIcola del Cerrado. Al 
caracterizar los recursos de esa regi6n se comprob6 la presencia de explo
taciones grandes (X = 2578 ha) dedicadas fundamentalmente a la ganaderfa 
(R = 538 cabezas de inventario), aunque con frecuencia emprendlan activi
dades agricolas, en especial el cultivo de arroz. El capital total, en 
prom./finca, fue de US$587,000. La mano de obra empleada en las fincas era 
muy variable, variaci6n asociada estrechamente con el cultivo de arroz. 
Todas las fincas estaban administradas directamente por sus propietarios, 
quienes residfan en ellas o en poblaciones vecinas. El nivel y la estruc
tura del gasto en insumos agricolas son extremadamente variables entre una 
y otra finca seg~n la importancia en ellas del cultivo de arroz. En cambio, 
los gastos en insumos ganaderos, particularmente sales y productos veteri
narios, son bajos y muy similares en todas las fincas. A pesar de que el 
arroz acupaba un escaso % del grea itil de las fincas, representaba, como
 
prom. de las 12 estudiadas, el 70% del ingreso total de la finca, un efecto
 
de la polftica dirigida a fomentar ese cultivo mediante incentivos de
 
precio, rr~dito y seguro agropecuarJo; este 61timo seguro decisivo porque
 
absorbi6 el riesgo de producci6n del arroz. Los ganaderos estableclan cul
tivos de arroz asociado con Brachiaria decumbens, a~n en condiciones sub
6ptimas, para lograr, al menos, establecer el pasto a muy bajo costo. Las
 
tas.q de rcLorno al capital total (asumiendo como propio todo el capital)
 
fluctuaban entre 34 y -2% al afio, con una media de 7% anual. Seis fincas
 
exhiblan tasas ligeramente negativas. Sin embargo, debido al amplio uso del
 
cr~dito y al fuerte subsidio recibido por ste, se convertla en positivo el
 
retorno al capital propio en todos los casos contemplados. Al estudiar las
 
restricciones internas del sistema, los anglisis de regresi6n mostraron
 
correlaciones positivas entre el peso de las vacas y la eficiencia repro
ductiva. Por otro lado, no se obtuvo correlaci6n entre in carga de la
 
finca y la natalidad. Estoa resultados indicarfan que subsisten restric
ciones nutricionales, las cuales estgn m~s asociadas con la calidad que con
 
la cantidad del forraje. Correlaciones significativas de la natalidad con
 
la disponibilidad de loz rastrojos del arroz parecen sefialar limitaciones
 
de forraje en la 6poca seca. La disponibilidad de ganado se muestra
 
tambign como una restriccin importante a nivel de la regi6n, a causa del
 
r~pidc aumento de la capacidad de carga de las fincas donde se ha eatable
cido b. decumbens. Comparaciones entre los datos obtenidos y las cifras
 
censuales de las regiones resp. indicaron qua las fincas del Proyecto ETES
 
eran representativas de un pequefio % de las propiedades de la regi6n, asl
 
como de una elevada proporci6n de las tierras. Tambign perteneclan esas
 
fincas al sistema de producci6n imperante, aunque caracteriz~ndose por un
 
manejo m~s intensivo de sus recursos. Aparentemente hacen falta tecno
logfa: de gramineas y de asociaciones de graminea con leguminosas as como
 
t~cnicas de renovaci6n y, posiblemente, de introducci6n de leguminosas a
 
los lotes de B. decumbens. La marcada estacionalidad de la producci6n de
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forraje y el sistema dominante de cria indican que las leguminosas forraje
ras (empleadas estrat~gicamente 
para el destete precoz de los terneros,
 
para la reconcepci6n de las vacas lactantes, y para pr~cticas similares)

pueden desempefiar un pavel muy importante en 
la intensificaci6n de la gana
deria del Cerrado brasilefo. (Resumen del autor) J00
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23967 SERE R., C.; ESTRADA, R.D. 1985. 
Colombia. 2. Anglisis econ6mico. In
 

Vera, R.R.; Serg R., C., eds. Sistemas de producci6n pecuaria extensiva;
 
Brasil, Colombia, Venezuela. 
 Informe final Proyecto ETES (Estudio

Tgcnico y Econ6mico de Sistemas de Producci6n Pecuaria) 1978-1982. Cali,
 
Colombia, Certro Internacional de gricultura Tropical. 
pp.279-335.

Esp., Res. Esp., Ingl., 27 Refs., Ilus. [CIAT, Apartado Agreo 6713,
 
Cali, Colombia]
 

Llanos Orientales. Sistemas de producci6n. Anglisis econ6mico. 
Praderas
 
mejoradas. Brachiaria decumbens. 
Hyparrhenia rufa. Melinis minutiflora.
 
Vacas. Novillos. Ceba. Capacidad 
de carga. Producci6n de carne. Costos.
 
Precios. Ingresos. Fertilizantes. Manejo de praderas. Colombia.
 

La caracterizaci6n socioecon6mica de los sistemas de producci6n pecuaria en
 
los Llanos Orientales de Colombia se bas6 en 
4 fuentes de informaci6n dife
rentes: una encuesta al azar 
hecha en III fincas; Is informaci6n obtenida
 
peri6dicamente de las 16 fincas seleccionadas para el estudio 
de cases
 
(ingresos-egresos, inventarios, 
inversiones); la informaci6n 
generada a
 
nivel regional sobre precios de insumos, productos y servicios 
de trans
porte; y, finalmente, otr. clase de informaci6n secundaria. 
 La encuesta
 
general demostr6 la presencia de fincas de extensi6n creciente 
hacia el
 
este de Is regi6n, 
en donde las cargas animales eran decrecientes. Las
 
actividades predominantes en aquellas eran la cria 
y el levante. En oposi
ci6n a la hip6tesis inicial del estudjo en Colombia no se encontraron dife
rencias marcadas en la productivJlad animal asociadas a las 
pr9cticas de
 
manejo. Con base en las observaciones del 
estudio, result6 apropiado

definir los siguientes tipos de fincas: tipo I, fincas de rria y levante
 
que ceban el ganado en el Piedemonte; tipo II, 
fincas que crian, levantan y

ceban el ganado en la altillanura y tipo III, fincas de transici6n entre
 
los 2 tipos anteriores. Las fincas 
(tamafo prom. de 2900 ha) disponlan de
 
tierras de sabana alta y de sabana baja (bajos) en proporciones muy varia
bles entre una finca y otra. En prom., el capital total de las fincas era
 
de US$210,000, del cual 87% correspondla a tierra, pastos y ganado. Las
 
fincas de tipo II asignaban mayores % de su inversi6n total a pastos, ma
quinaria e infraestructura, debido a su mayor intensidad de explotaci6n y a
 
su menor tamafio. 
Las fincas de tipo I invertlan principalmente en pastos
 
para equilibrar el 
aporte de recursos forrajeros del bajo y de is sabana
 
alta; 
las de tipo II lo haclan tanto para aumentar Is carga y alcanzar un
 
tama6o de operaci6n eficiente como 
pars cebar novillos en la altillanura.
 
Se hallaron fuertes economlas de escala a consecuencia de las necesidades
 
min. e indivisibles de infraestructura para operar las fincas, asi como de
 
las necesidades min. de mano de obra representadas por un mayordomo y un
 
trabajador. Estos 
costos de mano de Obra constitufan, en prom., el 55% de
 
los costos en 
efectivo; del % restante, que correspondia a los insumos, el
 
65%, en prom., representaba las sales minerales, 
lo que indica la impor
tancia de este insumo. Las depreciaciones son un costo importante en el
 
sistema de producci6n considerado pero las reposiciones pueden posponerse

durante muchos afios. 
 Otro costo de difici! imputaci6n es is administraci6n
 
del propietario ausentista. Por tanto, los c~lculos de ingreso y de 
rents
bilidad se hicieron tanto con estos' costos como 
sin ellos. Considerada,
 
ademis, como un ingreso adicional a largo plazo, la valorizaci6n real de la

tierra se estim6 en un 2% anual. En estas 5ltimas condiciones, is rentabi
lidad prom. fue de 4% para las fincas de 
tipo I, y de 5% pars las de tipo
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II y III. La racionalidad de una inversi6n de esta especie para un propie
tario ausentista radica en que es una inversi6n de bajo riesgo, f5cil 
manejo, alta flexibilidad (se puede vender o comprar ganado segrin las ne
cesidades de efectivo) y. adicionalmente, de un valor que se aprecia a 
mediano plazo. El princip. 1tritdnte del desarrollo de este tipo de gana
dera es la falta de gana , en ]P regi6n, aunada a la competencia qua por 
este recurso ejercen otras re:?icnes de mayor productividad. De ahl la im
portancia de las tecnologlas que incrementen la baja eficiencia reproducti
va del hato actual.. Otros limitantes externos son los costos de los insu
mos y, particularmente, el transporte por falta de infraestructura vial; 
ambos reducen el atractivo de una estrategia de intensificaci6n. Al primer 
limitante, la escasez de ganado, se asocia otro: el capital que debe inver
tirse en la intensiticaci6n, estrategia relacionada generalmente con 
aumentos en la capacidad de carga. Para las fincas de tipo I (las de mayor 
importancia en la regi6n) son mis interesantes las tecnologlas que incre
menten la eficiencia reproductiva que aquellas que produzcan mayores 
aumentos de peso; por otra parte, las fincas de tipo II estgn particular
mente interesadas en aumentar la carga y en cebar animales. Para ambos 
prop6sitos, las asociaciones de gramineas y leguminosas para ceba de novi
llos y vacas de descarte durante la 6poca de lluvias y para uso estrat~gico 
del hato de cila en la 6poca secs parecen ser la respuesta adecuada. 
(Rusumen dei autor) JO0 
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23869 SHELTON, H.M. 1984. Recent advances in tropical pasture research in
 

Australia. (Avances recientes en Ia investigaci6n de pastos tropicales
 
en Australia). In Food and Fertilizer Technology Center for the Asian
 
and Pacific Region. Asian pastures: recent advances in pasture research
 
and development in southeast Asia. Taiwan, Republic of China. FFTC Book
 
Series no.25. pp.86-97. Ingl., 7 Refs., flus. [Dept. of Agriculture,
 
Univ. of Queensland, St. Lucia, Qld. 4067, Australia]
 

Setaria porphyrantha. Brachiaria humidicola. Bothriochloa insculpta.
 
Stylosanthes guianensis. Stylosanthes scabra. Leucaena leucocephala.
 
Cultivares. Germoplsma. Evaluaci6n. Producci6n animal. Valor nutritivo.
 
Persistencia. Praderas naturales. Praderas mejoradas. Fertilizantes. N.
 
Praderas mixtas. Sistemas de pastoreo. Australia.
 

Se resumen los avances recientes en investigaci6n de pastos tropIcales en
 
Australia, con 6nfasis en los climas mons6nicos tropicales e investigaci6n
 
agron6mica aplicada. Se describen la colecci6n, los nuevos cv. y su origen
 
(Setaria porphyrantha cv. Inverell, Brachiaria humidicola cv. Tully,
 
Bothriochloa insculpta cv. Hatch, Stylosanthes guianensis var. guianensis
 
cv. Graham y S. scabra cv. Fitzroy), el manejo de recursos gen6ticos e
 
investigaci6n de especies promisorias con 6nfasis en Leucaena leucocephala.
 
Tambign se discuten avances en e mejoramiento de pasturas nativas de
 
gramineas, valor nutricional, persistencia de leguminosas, productividad de
 
pasturas de gramineas-leguminosas vs. gramneas/N y anglisis de suelos y
 
tejidos para detectar necesidades de fertilizantes. Se analizan brevemente
 
las rotaciones de cultivos/pastos. (Resumen por EDITEC) JO
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23867 TOPARK-NCARM, A. 1984. Pasture research and development in Thailand.
 

(Tnvestigaci6n y desarrollo de pastos en Tailandia). In Food and
 
Fertilizer Technology Center for the Asian and Pacific Region. Asian
 
pastures: recent advances in pasture research and development in
 
southeast Asia. Taiwan, Republic of China. FFTC Book Series no.25.
 
pp.58-64. Ingl., 7 Refs.
 

Stylosanthes humilis. Stylosanthes hamata. Stylosanthes guianensis.
 
Stylosanthes scabra. Macroptilium atropurpureum. Centrosema pubescens.
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Centrosema pascuorum. Centrosema virginianum. Leuceaena leucocephala.
 
Pueraria phaseoloides. Calopogonium mucunoides. Crotalaria juncea.
 
Desmodium intortum. Desmodium macrocarpon. Urochloa mosambicensis.
 
Brachiaria decumbens. Brachiaria ruziziensis. Brachiaria mutica. Brachiaria
 
brizantha. Panicum maximum. Digitaria decumbens. Cynodon dactylon. Chloris
 
gayana. Pennisetum purpurcum. Cenchrus ciliaris. Introducciones.
 
Evaluaci6n. Establecimiento. Pastoreo. Cultivo intercalado. Producci6n de
 
semillas. Tailandia.
 

Se resumen Is investigaci6n y el desarrollo de pastos en Tailandia, con
 
gnfasis en la evaluaci6n de especies, el manejo de pasturas y la tecnologla
 
de producci6n de semillas (en lo referente a investigaci6n), Is sobresiem
bra de leguminosas en greas p~blicas de pastoreo, el establecimienro de
 
pasturas comunales mejoradas y de pasturas de subsistencia, el mejoramiento
 
del uso econ6mico de is rierra con pastos y la produccin de semillas de
 
pastos (en cuanto a desarrollo se refiere). Se presents una lista de 17
 
leguminosas y 15 gramineas promisorias para el pals, con una indicaci6n de
 
su uso potencial. Los resultados de investigaci6n sobre manejo de pastos
 
Indican que en Is mayoria de las condiciones las leguminosas son m9s f~ci
lee de establecer que las gramineas; se encontr6 que el cultivo de la
 
tierra antes de la siembra de semilla mejora considerablemente la densidad
 
del forraje. Con frecuencia se requieren el cultivo de is tierra y la fer
tilizaci~n basal pars un establecimiento satisfactorio de los pastos. Para
 
el crecimiento y rendimiento de forraje de gramineas y leguminosas, se
 
requiere precipitaci6n adecuada y alguna forms de controlar la defoliaci6n
 
durante las primerab etapas de desarrollo. En la mayoria de las greas del
 
pals, los nutrimentos esenciales pars el crecimiento de pastos incluyen el
 
NPS. En pastos mejorados y bajo pastoreo continuo, la capacidad de carga
 
puede ser hasta de 2.5 US/ha/afio. Algunas asociaciones promisorias
 
incluycn Stylosanthes hamatalyuca o kenaf, Brachiaria ruziziensis/palmw de
 
coca y Centrosema pubescens, Pueraria phaseoloides y Calopogonium
 
mucuncides como cultivos de cobertura en plantaciones de caucho. Se con
cluy5 que la investigaci6n y el desarrollo de pastos en Tailandia se
 
encuentran en su e apa de desarrollo, y enfatizan las leguminosas. Pars
 
que el trabajo de investigaci6n y desarrollo sea eficiente, se requiere
 
buena colaboraci6n entre las organizaciones del gobierno. (Resumen por
 
EDITEC) JO0
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23969 VERA, R.R.; SERE R., C. 1985. Brasil, Colombia, Venezuela: los sis

temas de producci6n pecuaria extensiva del tr~pico sudamericano.
 
Anhlisis comparativo. In ., eds. Sistemas de producci6n pecuaria
 
extensiva; Brasil, Colombia, Venezuela. Informe final Proyecto ETES
 
(Estudio T6cnico y Econ~mico de Sistemas de Producci6n Pecuaria)
 
1978-1982. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
pp.431-450. Esp., Res. Esp., Ingl., 2 Refs. [CIAT, Apartado Agreo 6713,
 
Cali, Colombia]
 

Sistemas de producci6n. Sabanas. Cerrado. Llanos Orientales. Suelos. Clima.
 
Vegetaci6n. Brachiaria decumbens. Hyparrhenia rufa. Melinis minutiflora.
 
Digitaria decumbens. Praderas mejoradas. Precios. Vacas. Terneros.
 
Novillos. Novillas. Toros. Capacidad de carga. Aumentos de peso. Costos.
 
Ingresos. Producci6n animal. Anglisis econ6mico. Brasil. Colombia.
 
Venezuela.
 

Se compararon las caracterlsticas sobresalientes de los sistemas extensivos
 
de cria de bovinos en las sabanas 5cidas y de baja fertilidad de Brasil,
 
Colombia y Venezuela, con base en is hip6tesis de que los condicionamientos
 
socioecon6micos presentes en los (iltimos decenios influenciaron marcada
mente is evoluci6n de esos sistemas de producci6n y son, ademis. responsa
bles de muchas de las diferencias y semejanzas observadas entre ellos.
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Consecuentemente, el cambio de dicho marco socioecon6mico inducirla 
tambign
 
el desarrollo de nuevos sistemas y la evoluci6n de los ya existentes. Los
 
recursos flsiceos de las 3 regiones estudiadas son relativamente semejantes.
 
La precipitaci6n anual determina la estacionalidad de la producci6n de
 
forraje de la sabana. Los recursos fo-rajeros nativos disponibles durante
 
el perlodo seco varlan de una a otra regi6n: en la cuenca del Orinoco las
 
tierras bajas aportan forraje verde durante ese perlodo, en tanto que en el
 
Cerrado la vegetaci6n arbustiva cumple esa funci6n. El recurso suelo se
 
caracteriza por sus buenas condiciones fisicas, pero es muy 5cido (pH 4-5)
 
y de muy baja fertilidad. Una diferencia importante entre las regiones es
 
el grado de saturaci6n de Al, muy alto en las sabanas de Colombia (80-90%)
 
y menor en las otras 2 regiones consideradas (25-35%). La introducci6n de
 
cultivos agrfcolas y de pastes sembrad,s en Brasil y Venezuela ha sido
 
exitosa. En cambio, los cultivos son pr~cticamente inexistentes en las
 
sabanas de Coiombia donde los pastos sembrados cubren Sreas muy peque~ias.
 
De hecho, la experiencia de los 2 primeros palses ha demostrado Is marcada
 
influencia de los cultivos agrfcolas en la expansi6n de las 5reas cubiertas
 
con pastos sembrados. Un resultado de los factores antes sefialados que
es 

el sistema de cria bovina adquiere caracterlsticas propins en cada una de
 
las regiones consideradas. TIpicamente las fincas estudiadas poselan alre
dedor de 600 cabezas, hato cuya composici6n presentaba ciertas diferencias
 
entre un pals y otro. Asl, la evidente especializaci6n de las unidades
 
productivas de Brasil en la venta de animales j6venes al destete explica la
 
proporci6n reducida de novillos mayores de I afio en ese pals, y en Venezue
la la relativa uniformidad del rerurso suelo y la excelente infraestructura
 
vial promueven el ordefio estacional. A pesar de las anteriores considers
clones, la eficiencia biol6gica de los sistemas estudiados fue, en general,
 
baja. Los bajos niveles de desempefio animal observados se reflejan en una
 
proporci6n muy alta de novillas de reemplazo (de 1-4 afios de edad o aOn
 
Mayores). Los % reducidos de destete, la avanzada edad de las novillas pars
 
su primera concepci6n y las estrechas correlaciones entre productividad/UA
 
y peso de las vacas son indicativos de notorias deficiencia3 nutricionales
 
en las 3 regiones y revelan adem~s (como en el caso extremo de Colombia) un
 
estado sistemtico de subnutrici6n a lo largo de todo el afio. La estructu
ra del ingreso bruto y el nivel alcanzado por 4ste en las fincas presentan
 
claras divergencias entre las regiones: en Brasil, debido a la importancia
 
de los cultivos, y en Venezuela, por los mayores precios del ganado y por
 
la produccin de leche. La estructura de los costos tambi~n manifiesta
 
estas diferencias; los sistemas excluslvamente ganaderos de Colombia y
 
Venezuela presentan gastos en insumos "sustancialmente menores a los de
 
Brasil. La mano de obra es un costo de particular importancia no s6lo en
 
Venezuela (en raz6n del nivel de los salarios pagados en ese pals) sino
 
tambign, y en t~rminos relativos, en Colombia, donde se hace poco uso de
 
los insumos agricolas. En Venezuela, adem5s, las depreciaciones constituyen
 
un costo importante de la finca. Todo lo anterior se manifiesta en Is
 
eficiencia econ6mica del sistema; considerando el retorno al capital total,
 
esa eficiencia fl-ctrin entre 2-8%. Se discute por Oltimo el potencial, en
 
escos sistemas, dc una teenologla basada en el desarrollo de pasturas me
joradas de gramineas y leguminosas, as! come sus caracterlsticas. Los altos
 
costos relativos a la eficiente infraestructura de las sabanas de Colombia
 
permiten sugerir la pr~ctica de sembrar greas pequenas con pastos mejorados
 
de persistencia comprobada, como pa:a la ceba estacional como para uso es
tratdgico y ocasional per el hato de crfa. En cambia, en las otras 2
 
regiones, la posible rotacin entre ctlrivos y pasturas, asl come la buena
 
infraestructura vial y de mercado existentes, ofrecen mejores perspectivas
 
de adopci6n de las pasturas asociadas para la producci6n no s6lo de carne
 
sino tambign de leche. (Resumen del autor) JO0
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23962 VERA, R.R.; SERE R., C., eds. 1985. Sistemas de produccin pecuaria
 

extensiva; Brasil, Colombia, Venezuela. Informe final Proyecto ETES
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(Estudio Thcnico y Econ6mico de Sistemas de Producci6n Pecuaria)
 
1978-1982. Cali, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical.
 
538p. Esp., 134 Refs., Ilus. [CIAT, Apartado Agreo 6713, Czli, Colombia]
 

Sistemas de producci6n. Ganaao bovino. Producci6n. Anglisis de sistemas.
 
Anfllsis econ6mico. Producci6n de carne. Producci6n de leche. Manejo de
 
praderas. Llanos Orientales. Cerrado. Sabanas. Clima. Suelos. Reproducci6n
 
animal. Manejo animal. Anglisis estadistico. Brasil. Colombia. Venezuela.
 

Se presentan los resultados del estudio t6cnico y econ6mico de los sistemas
 
de producci6n ganadera predominates en las sabanas bajas de AuGrica tropi
cal. Con base en estudios de casos y diagn6sticos de los sistemas de pro
ducci6n vigontes, se analizaron los distintos pargmetros prodt-ctivos y re
productivos, asi como los recursos fisicos y econ6micos a disposici6n de
 
los ganaderos de Brasil, Colombia y Venezuela, marco econ6mico en que ellos
 
act~an y sus pr~cticas de manejo animal. En general, se analizan las cir
cunstancias que explican las diferenzias en producci6n y en productividad 
animal que se manifiestan entre afios, entre productores de una misma 
regi6n, y entre regiones. Se describe la metodologla de procesamiento y 
anglisis estadistico de la informaci6n; se presenta la informaci6n recopi
lads en los 3 palses en forma de estudios bi6logicos y t6cnicos, y de ang
lisis econ6mico. Finalmente, se hace anglisis comparativo de los sistemas 
de producci6n pecuaria extensiva en el trupico suraniericano. Se incluye un 
glosario de t~rminos t~cnicos y regionales y un registro grufico de las 
actividades del proyecto. Los diferentes capitulos del informe se regis
tran individualmente en esta misma publicaci6n bajo los siguientes no.: 
0574 (Metodologia de procesamiento y anglisis de la informaci6n), 0581 
(Colombia. 1. Estudio biol6gico y t6cnico); 0582 (Brasil. I. Estudio biol6
gico y t6cnicu); 0584 (Venezuela. Estudio t6cnico y anglisis econ6mico); 
0585 (Brasil. 2. Anglisis econ6mico); 0586 (Colombia. 2. Anglisis econ6
mico): 0589 (Brasil, Colombia, Venezuela: los sistemas de producci6n pecua
ria extensiva. Anglisis comparativo). (Resumen por A.R.P.) JO0 
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23865 WAHAB, H.A.; AHMAD, I. 1984. Status of pasture research and develop

ment In Peninsular Malaysia. (Estado de la investigaci6n y desarrollo de
 
pastos en Malaysia Peninsular). ln Food and Fertilizer Technology Center
 
for the Asian and Pacific Region. Asian pastures: recent advances in
 
pasture research and development in southeast Asia. Taiwan, Republic of
 
China. FFTC Book Series no.25. pp.30-43. Ingi., 50 Refs.
 

Brachiaria brizantha. Brachiaria decumbens. Brachiaria mutica. Brachiaria
 
ruziziensis. Cynodon plectostachyus. Digitaria setivalva. Digitaria
 
decumbens. Panicum maximum. Paspalum plicatulum. Pennisetum purpureum.
 
Setaria sphacelata. Tripsacum laxum. Centrosema pubesaens. Desmodium
 
ovalifolium. Pueraria phaseoloides. Leucaena leucocephala. Stylosanthes
 
guianensis. Calopogonium mucunoides. Calopogonium caeruleum. Evaluaci6n.
 
Rendimiento. Materia seca. Cortes. Nutrici6n vegetal. Fertilidad del suelo.
 
Oxisoles. Ultisoles. Fertilizantes. N. Pa~toreo. Tasa de carga. Aumentos de
 
peso. Producci6n de carne. Praderas mixtas. Cultivo asociado. Malaysia.
 

Se revisan brevemente la investigaci6n y el desarrollo de pastos en 
Malaysia Peninsular. En la evaluaci6n de especies de pastos/forrajes, 
sobresalen las gramIneas de los g~neros Brachiaria, Cynodon, Digitaria, 
Panicum, Pennisetum, Paspalun y Setaria, y las leguminosas Centrosema 
pubescens, Desmodium ovalifolium, Stylosanthes guianensis y algunas 
accesiones de Leucaena leucocephala. En Oxisoles y Ultisoles, el factor que 
mhs limita el establecimiento de leguminosas es la deficiencia de P; 
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tambi~n se detectan deficiencias de K y Mo, y en algunas series de suelos,
 
de Ca, Mg y S. Se han detectado accessiones de Leucaena tolerantes a la
 
alta saturaci6n de Al. En Is producci6n y manejo de pasturas se investig6
 
la fertilizaci6n con N en pastoreo; Brachiaria decumbens con 300 kg de
 
N/ha/afio produjo las mayores ganancias de peso diarias y totales a una
 
carga de 8 animales/ha. En Panicum maximum fertilizado con 300 kg de
 
N/ha/aio, las ganancias prom. de peso vivo/animal y la producci6n animal/ha
 
fueron superiores en un 14% pars el pastoreo continuo en comparaci6n con el
 
rotacional. En los es, udios sobre pasturas de gramIneas/leguminosas en
 
pastoreo, Is mayor gananzia de peso vivo (448 g/animal/dia) se obtuvo en
 
una pastura de P. maximm-C. pubescens-S. Zuianensis-D. ovalifolium. Se
 
resume Is prcducci6n de MS y PC de gramfneas bajo corte. Se discuten los
 
resultados de producci6n de gramineas y leguminosas y producci6n animal
 
bajo cultivos de palma de aceite y caucho. Se indica el alto potencial de
 
Leurcnena como alimento animal pars ganaderfas pequefias. Se discute la
 
funci6n de los Servicios de la Divisi6n de Veterinarla en el desarrolln de
 
pastos. Las tendencias actuales se enfocan hacia i. invistigaci6it a ilvel 
de finca. (Resumen por EDITEC) J00
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SOO SUELOS
 

V~ase 0419 0577 0583
 

SO1 Microbiologla
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23955 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1985. Microbiologla
 

de suelos. In . Programa de Pastos Tropicales. Informe Anual 
1531984. Cali, Colombia. Documento de Trabajo no.5. pp. -175. Esp., Ilus.
 

Tambign en ingles.
 

Centrosema brasilianum. Centrosema macrocarpum. Centrosema pubescens.
 
Desmodium heterophyllum. Desmodium ovalifolium. Desmodium canum. Desmodium
 
heterocarpon. Pueraria phaseoloides. Stylosanthes capitata. Fijaci6n de N.
 
Rhizobium. Inoculaci6n. Fertilidad del suelo. Fertilizantes. P. Rendimien
to. Materia seca. Nodulaci6n. Nutrici6n vegetal. N. K. Oxisoles. Micorri
zas. Fijaci6n de P. Zornia glabra. Andropogon gayanus. Panicum maximum.
 
Brachiaria bumidicola. Brachiaria brizantha. Brachiaria dictyoneura.
 
Brachiaria decumbens. Colombia.
 

La Secci6n de Microbiologla de Suelos del Programs de Pastos Tropicales del
 
CIAT intent6 durante 1984 categorizar la colecci6n de colonias de cepas de
 
Rhizobium seg~n criterios f~cilmente reconocibles y se examinaron caracte
risticas de colonias de crecimiento lento y producci6n de alcalinidad 
en
 
medios de levadura manitol agar a un pH inicial de 5.5 y 6.8. Se definie
ron 5 tipos de crecimiento (V, W, X, Y y Z). Se enfatiza la necesidad de
 
demostrar que las cepas incluidas en nuevos ensayos de selecci6n sean sero
l6gicamente diferentes de cepas actualmente recomendadas. Se discuten
 
algunos resultados del cat5logo computarizado de cepas de Rhizobium dispo
nibles Ln el CIAT, con recomendaciones pars leguminosas forrajeras tropics
lea, seleccionadas con base en el rendimiento de N y otros criterios.
 
Estudios preliminares mostraron que las tasas de aplicaci6n de P mayores
 
que las usadas en ensayos de selecci6n de cepas en cilindros (25 kg/ha)
 
eatimularon el crecimiento, rendimiento de N y nodulaci6n de 4 leguminosas,
 
especialmente Pueraria phaseoloides y Centrosema macrocarpum. 
 Estas 2
 
leguminosas redujeron mfs acetileno con niveles bajos de P que las 
otras 2
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(Stylosanthes capitata y Desmodium ovalifolium). En 3 localidades 
de
 
Carimagua, se encontr6 respuesta a la inoculaci6n en C. macrocarpum y P.
 
phaseoloides. siendo mayor Is respuesta con labranza reducida que con
 
labranza convencional. Los reEultedos de los ensayos realizados 
en
 
diferentes sitios de Colombia indican que Is producci6n de algunas
 
leguminosas forrajeras tropicales puede aumentarse notoriamente mediante
 
inoculaci6n durante el establecimiento. En Puerto L6pez, el rendimiento de
 
estas 
2 leguminosas aument6 m~s de 2 veces en respuesta a la inoculaci6n;
 
en Villavicencio, las respuestas a la inoculaci6n no fueron 
tan marcadas.
 
Pese a que el suelo de Quilichao presents alto contenido de N org9nico, se
 
observaron respuestas marcadas a la inoculaci6n y diferencias en la efecti
vidad de las cepas. En Carimagua tambi6n se observaron respuestas a Is
 
inoculaci6n an las mismas 2 leguminoss. La producc16n de inoculantes
 
liofilizados a base de aceite E;61o mostr6 un 12.0% de mortalidad de cepas
 
desp~es de 3 dfas en semillas de C. macrocarpum, en tanto que con inoculan
tes a base de turba, la mortalidad fue del 99.9%. La inoculaci6n con
 
micorrizas vesiculo-arbusculares, combinada con roca f6sforica, puede
 
aumentar is producci6n de pastos pero la longevidad de la respueaLa varna
 
segOn la especie forrajera. Se determinf la importancia de las micorrizas
 
en la nutrici6n con K de C. macrocarpum, S. capitata, Zornia glabra,
 
Andropogon gayanus y Panicum maximum. No se observ6 aumento 
significativo
 
en el crecimiento de S. capitata en respuesta a la inoculaci6n con
 
Rhizobium + micorrizas. En cilindros con suelo no disturbado de Carimagua,
 
Glomus manihotis aument6 la producci6n de Pueraria y Desmodium agn sin
 
inoculaci6n con Rhizobium. En estudios sobre dependcncia en micorrizas de
 
24 especies forrajeras tropicales, se observ6 gran variaci6n en cuanto a
 
dependencia, pero Brachiaria decumbens y B. bri-antha fueron las mAs depen
diente3 (1400%) seguidas de 2 especies de Zornia (1200%). La menos depen
diente fue P. maximum (150%). Los resultados indican que las gramineas
 
tropicales son iguales o hasta mfs dependlentes de las micorrizas que las
 
legum.nosas cuando crecen en suelos de baja fertilidad. (Resumen por
 
EDITEC) SOl
 

0593
 
23876 HALLIDAY, J. 1981. Biologica1 nitrogen fixation: its pctential in
 

tropical soils. (Fijaci6n biol6gica de nitr6geno: su potencial en suelos
 
tropicales). In Emejuaiwe, S.O.; Ogunbi, 0.; Sanni, S.O., eds. Global
 
impacts of applied microbiology. London, England, Academic Press.
 
pp.73-84. Ingl., Res. Ingl., 36 Refs., Ilus. [Univ. of Hawaii, Niftal
 
Project, P.O. Box "0", Paia, Hawaii, USA]
 

Leucaena leucocephala. Desmodium heterophyllum. Stylosanthes capitata.
 
Desmodium ovalifoliuEr. Macroptilium atropurpureum. Fijaci6n de N.
 
Rhizobium. Inoculaci6n. Nodulaci6n. Oxisoles. Ultisoles. Fertilizantes. N.
 
Australia.
 

Se utilizan resultados de pruebas de lab., de invernadero y de campo con
 
cepas de Rhizobium y t~cnicas de inoculaci6n pars las leguminosas fo
rrajeras tropicales en Colombia y de rizobios para Phaseolus vulgarls 
en
 
Hawaii, para mostrar Is influencia del suelo y del ambiente en la respuesta
 
de las leguminosas a la inoculaci6n y el deserpefo relativo de cepas intro
ducidas en suelos similares y diferentes. Hay preocupac16n por la incapa
cidad de pronosticar el desempefio de is cepa y la respuesta a la inocuia
ci6n en diferentes lugares. Se discute la posibilidad de que el comporta
miento de los inoculantes podria predecirse con base en un mejor entendi
miento de los factores ed~ficos. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) SO
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21640 HERRIDGE, D.F.; ROUGHLEY, R.J. 1975. Nodulation of and nitrogen
 

fixation by Lablab purpureus under field conditions. (Nodulaci6n y
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fijaci6n de nitr6geno de Lablab purpureus en condiciones de campo).
 
Australian Journal of Experimental Agriculture and Animal Husbandry
 
15(73):264-269. Ingl., Res. Ingl., 18 Refs., Ilus.
 

Lablab purpureus. Nodulaci6n. Rhizobium. Fijaci6n de N. Rendimiento. Cal
 
agricola. Inoculaci6n. Australia.
 

Se estudiaron Is nodulaci6n y el crecimiento de Lablab purpureus en 3
 
sitios de la lejana costa ncrte de Nueva Cales del Sur, escogidos para
 
probar una competancia alta, media y baja de los rizobios naturalizados
 
para los ln6culos transmitidos por semilla. Se estudi6 el efecto de la
 
preparaci6n del semillero en el sitio de baja competencia. El rendimiento
 
max. se present6 con el cultivo limpio, aunque Is respuesta a la inocula
ci6n fue mejor en un semillero labrado toscamente o cuando se dejaron ces
pedones. La cal adicional mejor6 el crecimiento de la leguminosa cuando
 
dependia del N simbi6tico, pero no tuvo efecto en un semillero limpio. Las
 
cepas efectivas CB1091 y CB1406 presentaron un establecimiento deficiente
 
en lob sitios de alta y baja competencia, resp. La cepa CB1024 se estable
ci6 bien en todos los sitios y con los 3 m~todos diferentes de preparaci6n
 
del semillero. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) SOl
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24366 LOPEZ, M.; TABOADA, J. 1983. Efecto de la inoculaci6n y la aplica

ci6n de calcio en el re'idimiento y nodulaci6n de Leucaena leucocephala
 
cv Per6 en un suelo pardo griseceo. *Revista Cubans de Ciencia Agricola
 
17(3):301-306. Esp., Res. Esp., 14 Refs. [Inst. de Ciencia Animal,
 
Apartado 24, San Josg de las Lajas, La Habana, Cuba]
 

Leucaena leucocephala. Inoculaci6n. Rhizobium. Fertilizantes. Ca. Nodula
ci6n. Semilla. Rendimiento. Materia seca. Contenido de proteinas. Suelos.
 
pH. Cuba.
 

Se estudi6 el efecto de la inoculaci6n (cepa NGR 8) y la fertilizaci6n con
 
Ca (0, 200 y 400 kg/ha) en el rendimiento y nodulaci6n de Leucaena
 
leucocephala cv. Perg en suelo pardo gris~ceo. El disefio utilizado fue un
 
arreglo factorial en bloques al azar con 4 repeticiones en macetas y en
 
condiciones controladas. Se encontraron aumentos en el rendimiento de MS
 
(26%), en el no. total de n6dulos (51%) y en el peso seco de los n6dulos
 
(66%) cuando las semillas fueron inoculadas. Las aplicaciones de Ca s6lo
 
aumentaron el no. total de n6dulos/planta. No se obtuvieron interacciones
 
significativas entre la inoculaci6n y los niveles de Ca estudiados. Los
 
resultados indican la posibilidad de aumentar lob rendimientos de esta le
guminosa con el uso de la inoculaci6n y que no son necesarias dosis mayores
 
de 200 kg de Ca/ha en las condiciones de este estudio. (Resumen del autor)
 
Sol
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22458 PEREZ C., D.; IBAZETA V., H. 1983. Evaluaci6n de n6dulos rhyzobia

les. In . Avances de investigaci6n pastos y forrajes tropicales.
 
Proyeto Especial Alto Huallaga. Tingo Maria, Perr, Estaci6n Experimental
 
Agropecuaria de Tulumayo. pp.23-31. Esp., 6 Refs., flus. [Estaci6n
 
Experimental Agropecuaria de Tulumayo, Apartado no. 78, Tingo Maria,
 
Aucayacu, Per5]
 

Pueraria phaseoloides. Macroptilium lathyroides. Centroseme pubescens.
 
Stylosanthes guianensis. Calopogonium mucunoides. Desmodium ovalifolium.
 
Nodulaci6n Rhizobium. Ralces. Floraci6n. Rendimiento. Materia seca.
 
FiJaci6n de N. Bosque h~medo tropical. Per5.
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Se evaluaron la cantidad y efectividad de n6dulos de Rhizobium en 6 legumi
nosas forrajeras tropicales, en la Estaci6n Exptl. de Tulumayo, Tingo
 
Maria, Huinuco, PerO, de dic. de 1982-ago. de 1983. En las etapas de pre
floraci6n y floraci6n se determinaron el peso seco de la ratz, peso fresco
 
y seco de los n6dulos, altura de las plantas, rendimiento de forraje verde
 
y MS y no. de n6dulos activos e inactivos, en Macroptilium lathyroides,
 
Pueraria phaseoloides, Centrosema pubescens, Stylosanthes guianensis,
 
Calopogonium mucunoides y Desmodium ovalifolium. Los mayores rendimientos
 
de MS se obtuvieron en D. ovalifolium en la etapa de floraci6n (40.43%)
 
seguido de C. pubescens (39.63%). Las mayores cantidades de n6dulos/planta
 
correspondieron a S. guianensis y C. mucunoides (257 y 248, resp.) (Resumen
 
por M.M.) S01
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23544 ROCHA, D.R. DA; HOLANDA, F.J.M. 1983. Efeitos da nutricao mineral e
 

da inoculacao na fixacao simbi6tica do nitrogenio atmosf~rico em
 
Stylosanthes hamata (L.) Taub. cv. Verano. (Efectos de Is nutrici6n
 
mineral y de la inoculaci6n en la fijaci6n simbi6tica de nitr6geno
 
a!mosfgrico en Stylosanthes hamata cv. Verano). Clencia Agronomica
 
14(1-2):97-105. Port., Res. Ingl., 21 Refs., flus.
 

Stylosanthes hamata. Fertilizantes. Cal dolomitica. N. P. K. Mo. Micronu
trimentos. Inoculaci6n. Nodulaci6n. Fijaci6n de N. Nutrici6n vegetal. Con
tenido de N. Suelos. Brasil.
 

Se estudiaron los efectos de la nutrici6n en Is fijaci6n simbi6tica de N
 
atmosf~rico en Stylosanthes hamata cv. Verano en un Planosol Sol6dico del
 
Estado de CearS, Brasil, en condiciones de invernadero. El diseio exptl.
 
consisti6 en bloques al aar de 2 x 8, en el cual se usaron 8 combinaciones
 
con y sin inoculaci6n. Se evaluaron los efectos de la inoculaci6n, encala
miento, N, P, K y micronutrimentos (s6los o en combinaci6n), y de Mo solo.
 
El expt. se sembr6 en oct. I de 1980, a los 30 dfas del encalamiento. La
 
inoculaci6n, el raleo y la cosecha se efectuaron a los 11, 15 y 60 dfas de
 
la germinaci6a. La nodulaci6n (no. y peso seco de los n6dulos), el creci
miento de la planta (peso seco de sus partes a~reas) y el contenido total
 
de N de las partes agreas se usaron para evaluar la fijaci6n simbi6tica de
 
N Se concluy6 que la inoculaci6n con Rhizobium no tuvo una influencia
 
significativa en la fijaci6n de N2 , como tampoco la tuvieron P ni Mo.
 
Aunque Ca + Mg y los micronutrimenLos no fueron necesarios pars el mecania
mo de crecimiento de los n6dulos, no sucedi6 lo mirno en relaci6n con el
 
peso seco y el contenido de N de las partes agreas. El P fue el nutrimento
 
mis importante, esenclal pars Is fijaci6n simbi6tica del N atmosf~rico en
 
S. hamata. El N fue necesario pars el proceso simbi6tico en las condiciones
 
observadas en este estudio. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) Sal
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23809 ROTAR, P.P.; URATA, U.; BROMDEP, A. 1967. Effectiveness of nodula

tion on growth and nitrogen content of legumes grown on several Hawaiian
 
soils with and without the use of proper Rhizobium strains. (Efectividad
 
de Is nodulaci6n en el crecimiento y en el contenido de N de leguminosas
 
cultivadas en varios suelos de Hawaii, con y sin el uso de cepas
 
apropiadas de Rhizobium). Honolulu, University of Hawaii. College of
 
Tropical Agriculture. Hawaii Agricultural Experiment Station. Technology
 
Progress Report no.158. lip. Ingl., 4 Refs.
 

Medicago sativa. Centrosema pubescens. Desmodium canum. Macroptilium
 
atropurpureum. Crecimiento. Contenido de N. Inoculaci6n. Rhizobium.
 
Fijaci6n de N. Suelos. Nodulaci6n. Contenido de proteinas. Hawaii.
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En un expt. factorial se estudi6 el efecto de la nodulaci6n en el rendi
miento de MS y el contenido de N de Medicago sativa, Centrosema pubescens.
 
Desmodium canum y Phaseolus atropurpureus (Macroptilium atropurpureum) sem
bradas en macetas, cop. ' sin inoculaci6n con Rhizobium, en suelos de Hawaii
 
(EE.UU) de las series Kiw.aihae, Pahala, Waimanalo, Maile, Manu, Honokaa y
 
Kapaa. Las determinaciones quimicas se hicieron mediante el m~todo de
 
Kieldahl en el momento de la aparici6n de las primeras yemas florales
 
(65-70, 70-80, 80-90 y 60-65 dias para las resp. leguminosas). Las ralces
 
se calificaron visualmente seg6n el no., tamafio y distribuci6n de los n6du
los, utilizando una escala en la que 3 = uejor, 2 = intermedio y I = pobre. 
La respuesta a le inocuiaeci6n para cada especie en cada suelo fue marcada,
 
con un aumento prom. de 46-74% en producci6n de MS, con un rango de 35.71
50.88%. Las plantas inoculadas presentaron un mayor % de N que las no ino
culadas, con un aumento prom. de 37.13%. El mayor aumento global del
 
40.39% se observ6 en D. canum. Los puntajes de nodulaci6n pars plantas
 
inoculadas y no inoculadas indicaron que el uso del in6culo comercial re
comendado dio la mejor nodulaci6n en t~rminos de no., tamafio y distribu
ci6n. Los puntajes prom. de nodulaci6n para las resp. leguminosas inocu
ladas fueron de 3.0, 3.0, 3,0 y 2.9. en comparaci6n con 1.8, 1.6, 1.8 y 1.9
 
de las no inoculadas. Se obtuvieron diferencias altamente significativas
 
entre especies, tratamientos, suelos y sus interaceiones. La cantidad de
 
N/maceta para plantas inoculadas promedi6 para todos los suelos 40.4 mg, en
 
comparaci6n con 20.6 mg para las plantas no inoculadas. Al convertir el Z
 
de N para obtener una medida del % de PC, se encontr6 que entre las espe
cies inoculadas en todos los suelos, M. atropurpureum present6 el mayor
 
contenido (19.92%) y C. pubescens el menor (17.25%). Para cualquiera de
 
las 4 especies proaediadas en todos los suelos, hubo par lo menos un 4% de
 
diferencia en PC equivalente entre las plantas inoculadas y las no inocu
ladas. (Resumen par EDITEC) SO
 

0599
 
23850 SAIF, S.R. 1984. Respuesta de plantas forrajeras tropicales a las
 

aplicaciones de roca fosf6rica y micorriza en un oxisol no esterilizado.
 
In Ricaldi, V.; Escalera, S., eds. La roea f6sforica. Cochabamba,
 
Bolivia, Crupo Latinoamericano de Investigadores de Roca Fosf6rica.
 
pp.309-327. Esp., Res. Esp., Ingl., 14 Refs., flus. [CIAT, Apartado
 
Agreo 6713, Cali, Colombia]
 

Pueraria phaseoloides. Stylosanthes capitata. Centrosema macrocearpum.
 
Brachiaria dcumbens. Fertilizantes. Roca f6sforica. Micorrizas. Fijeci6n
 
de P. Inoculaci6n. Oxisoles. Rendimiento. Materia seca. Absorci6n de
 
nutrimentos. Colombia.
 

Se estableci6 un ensayo en Carimagua, Llanos Orientales de Colombia, con
 
los siguientes tratamientos: SM (sin inoculaci6n de micorriza ni
 
fertilizaeci6n con P), M (inoculaci6n con micorriza), PS (P soluble), RF
 
(roca fosf6rica del Huila) y RF + M. Se sembraron las leguminosas 
forrajeras Pueraria phaseoloides y Stylosanthes capitata en parcelas de 5 x 
3 m; 10 semanas despugs de la siembra, le inoculaeci6n de micorrizas 
(M, RF + M) aument6 considerablemente el % de cobertura de P. phaseoloides, 
en comparaci6n con SM y RF, con el siguiente orden: RF + M mayor que RF 
mayor que PS mayor que M mayor que SM. La producci6n le materia fresca V 
seca, absorci6n de minerales y nodulaeci6n de P. phaseoloides, evaluada a 
los 3 meses de la siembra (primer corte), mostr6 el mismo orden de 
tratamientos; con S. capitata se obtuvieron resultados similares. En otro 
ensayo de invernadero se sembraron Centrosema macrocarpum, P. phaseoloides 
y Brachiaria decumbens en un Oxisol sin esterilizar, con dosis de 0, 10, 20 
y 40 kg de P/ha como RF a Calfos. La inoculaci6n con micorrizas se efectu6 
utilizando una mezcla de 3 bongos: Enthrophospora sp., Glomus sp. y 
Acaulospora sp. La inoculaci6n de micorrizas aument6 significativamente el 
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crecimiento y la absorci6n de P de todas las plantas y a todas las tasas de
 
fertilizaci6n. Ambas fuentes de P aumentaron el crecimiento y la disponi
bilidad de P de las plantas inoculadas y sin inocular en proporci6n
 
similar. En otro tratamiento donde ambas fuentes de P se mezclaron en una
 
proporci6n 1:1, proporcionando 20 kg de P/ha, Is producci6n de 11S fue
 
similar al tratamiento correspondiente a ambas fuentes de P. (Resumen del
 
autor) SOI
 

0600
 
23597 SOUTO, S.M.; DOBEREINER, J. 1963. Variacao estacional da denitrifi

cacao em gramineas forrageiras tropicais. (Variaci6n estacional de la
 
desnitrificaci6n en gramineas forrajeras tropicales). Pesquisa Agrope
cufria Brasileira 18(12):1317-1321. Port., Res. Port., Ingl., 20 Refs.,
 
Ilus. [Programs Nacional de Pesquisa em Biologia do Solo, Empresa
 
Brasileira de Pesquisa Agropecugria, km 47, 23.460 Serop6dica-RJ,
 
Brasil]
 

Hyparrhenia rufa. Digitaria decumbens. Pennisetum purpureum. Cultivares.
 
Ralces. Fertilizantes. N. Absorci6n de nutrimentos. Fijaci6n de N. Epoca
 
seca. Epoca l1uviosa. Cortes. Cenotipos. Azospirillum. Suelos. Brasil.
 

Se realiz6 un expt. de campo para estudiar la variaci6n estacional de la
 
desnitrificaci6n de las ralces de Hyparrhenia rufa, Digitaria decumbens 
cv.
 
Pangola y Transvala y Pennisetum purpureum cv. Napier y Cameron, fertiliza
das con nitrato. La desnitrificaci6n se determin6 por el m6todo de acumula
ci6n de N2O en una atm. que contenfa C2H2 , 17 h despugs de la aplicaci6n de
 
20 ml de una soluci6n de 20 mM N-NO3 Se observaron efectos del genotipo y
. 

de is fertilizaci6n de N hasta 4 semanas despuis del corte de las gramineas
 
y de la aplicaci6n de N. La desnitrificaci6n vari6 con el genotipo y con la
 
estaci6n del afio.En Pennisetum la desnitrificaci6n fue mayor al inicio de
 
la estaci6n iluviosa, y en Digitaria fue max. en el periodo mfs seco del
 
afio, cuando todo el NO aplicado para la prueba se perdi6 como N20 dentro
 
de un perlodo de 17 h. Resumen del autor. Trad. por M.M.) S01
 

0601
 
23554 THOMPSON, J.A.; GEMELL, L.G.; ROUGHLEY, R.J.; EVANS, J.; NICHOLLS,
 

P.J. 1984. Nitrogenase activity associated with pasture grasses in
 
northern New South Wales. (Actividad de nitrogenasa asociada con
 
graminaas forrajeras en el norte de Nueva Gales del Sur). Soil Biology
 
and Biochemistry 16(3):217-222. Ingl., Res. Ingl., 23 Refa., Ilus. [New
 
South Wales, Dept. of Agriculture, Horticultural Research Station,
 
Gosford 2250, Australia]
 

Axonopus. Bothriochloa. Chloris. Cynodon. Dactylis. Dichanthium. Digitaria.
 
Hemarthria. Imperata. Panicum. Paspalum. Pennisetum. Setaria. Themeda.
 
Sporobolus. Ralces. Nitrogenasa. Azospirillum. Fijaci6n de N. Temperatura.
 
Australia.
 

La actividad de ls nitrogenasa asociada con raices de gramineas se examin6
 
inicialmente en 67 localidades 
en el norte de Nueva Gales del Sur, Austra
lia, usando un medio enriquecido de malato. Veintiseis de las 39 especies
 
de gramineas examinadas produjeron por io menos 10 nmol C H /cm de raiz/h,
 
un nivel aceptado corio evidencia presuntiva positiva de Kikaci6n de N :40
 
de las 288 muestras excedieron 100 nmol C H4 /h. Se midi6 durante 16 mesa
 
Is actividad estacional de la nitrogenasa hasta de 4 especies de gramineas
 
recogidas en cilindros de suelo localizados en 6 localidades. Los cilin
dros de suelo recogidos en los meses de verano presentaron mayor actividad
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a niveles de humedad de campo, pero incubados a 30*C. Se aument6 la activi
dad de un 33.5% de las muestras al elevar la humedad del suelo hasta alcan
zar capacidad de campo. Ninguna especie de graminea sostuvo consistente
mente una mayor actividad que las otras. Se compar6 la actividad de la
 
nitrogenasa en cilindros de suelo con Pennisetum clandestinum que recibie
ron agua en exceso de la capacidad de campo y a los cuales se permiti6 un
 
drenaje entre 7-28 dias antes de un nuevo riego. La actividad disminuy6
 
rrpidamente en los primeros 7 dias y aunque la recuperaci6n fue tambi~n
 
r~pida, ]a integraci6n de la actividad de la nitrogenasa con el tiempo
 
mostr6 una p6rdida de 20 y 61% para los 7 y 28 dias de drenaje, resp. La
 

0
actividad de nitrogenasa fue mayor a 3 *C. La max. actividad de nitrogenasa
 
en las muestras de campo fue s6lo de 246 nmol C H4 /cilindro de suelo/h, lo
 
cual indica que la fijaci6n de N no tendria importancia agron6mica.
 
(Resumen del autor. Trad. por I.B.) ?01
 

0602
 
23838 VALARINI, M.J.; BUFARAH, G. 1984. Resposta de Leucaena a inoculacao 

comparada a diferentes tratamentos fertilizantes. (Respuesta de Leucaena 
leucocephala a la inoculaci6n, comparada en diferentes tratamientos de 
fertilizantes). Pesquisa Agropecugria Brasileira 19(Special Issue): 
275-279. Port., Res. Port., ingl., 13 R.fb. [ii. de Zootecnia, Sec. da 
Agricultura e Abastecimento do Estado de Sao Paulo, Rua Heitor Penteado, 
no.56. 13.460 Nova Odessa-SP, Brasil] 

Leucaena leucocephala. Inoculaci6n. Rhizobium. Nodulaci6n. Fijaci6n de N.
 
Fertilizantes. N. P. K. Ca. Rendimiento. Materia seca. Brasil.
 

Para evaluar la fijaci6n simbi6tica de N en Leucaena leucocephala, se rea
liz6 un ensayo de campo en el Instituio de Zootecnia, Nova Odessa (SP,
 
Brasil), en cooperaciun con el Proyecto Niftal y siguiendo sus pautas
 
exptl., el cual comparaba el efecto de la fertilizaci6n (cal + superfosfato
 
simple + KCI) y fuentes de N (inoculaci6n, urea y testigo) en un disejo
 
factorial 2 x 3. La producci6n de N total y MS en kg/ha/afo para los tra
tamientos en el primer corte fueron, resp.: 106 + 14 y 2416 + 335 para
 
fertilizaci6n + inoculaci6n; 80 + 14 y 1906 + 316 para fertilizaci6n +
 
urea; 70 + 8 y 1798 + 249 para fertilizaci6n; 67 + 10 y 1902 + 359 para
 
inoculaci6n; 29 + 8 y 754 + 193 para urea; y 50 + 10 y 1039 + 247 para el
 
testigo. Los analisis estadfsticos mostraron respuestas significativas en
 
los tratamientos que contenlan fertilizaci6n y/o inoculaci6n, siendo esta
 
fltima la mejor fuente de N2. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) S01
 

V6ase adem~s 0491 0499 0542 0583
 

S02 EdafologXa
 

0603
 
23954 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1985. Suelos/Nutricln 

plantas. In . Programa de Pastos Tropicales. Infome Anual 1984. 
Cali, Colombia. Documento de Trabajo no.5. pp.133-151. Esp., Ilus. 

Tambign an ingls.
 

Arachis pintoi. Fertilizantes. N. P. K. Ca. Mg. Zn. Cu. B. Mn. Mo.
 
Centrosca macrocarpum. Pueraria phaseoloides. Desmodium ovalifolium.
 
Inoculaci6n. Rhizobium. Nodulaci6n. Stylosanthes capitata. Andropogon
 
gayanus. Brachiaria decumbens. Brachiaria humidicola. Praderas mixtas.
 
Rendimiento. Materia seca. Nutrici6n vegetal. Oxisoles. Llanos Orientales.
 
Colombia.
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Eu 1984, la Secci6n de Suelos y Nutrici6n de Plantas del Programs de Pastos 
Tropicales de CIAT concentr6 la investigaci6n en la evaluaci6n de mitodos 
de diagn6stico nutricional para germoplasma forrajero, estudios integrados 
de fertilizaci6n y microbiologla de suelos, competencia nutricional en aso
ciaciones de gramineas y leguminosas, evaluaci6n del reciclaje de nutrimen
tos en pasturas y uso de rocas minerales como fuentes alternas de fertili
zaci6n. En suelos de Carimagua, Llanos Orientales de Colombia, los 
elementos determinantes para el establecimiento de Arachis pintoi CIAT 
17434 fueron N, P. Mg y S, y la interacci6n Mg x S. La aplicaci6n de mi
cronutrimentos no se justifica para el establecimiento en eotos stilos. Se 
estudiaron los efectos de 2 fuentes y 2 niveles de fertilizaci6n con y sin 
inoculaci6n de Rhizobium en la respuesta de Centrosema macrocarpum 5065 y 
Pueraria phaseoloides 9900, establecidas en suelos Scidos de baja fertili
dad en Carimagua; se encontr6 que ambas leguninosas con o sin inoculaci6n 
mostraron menor respuesta con las fuentes de baja solubilidad independien
temente del nivel aplicado. La mayor producci6n de MS y no. de n6dulos se 
observ6 en C. macrocarpum 5065 iioculado y tratado con una fuente soluble 
de fertilizante; sin inoculaci6n no hubo respuesta a la fertilizaci6n. La 
inoculaci6n de ambas leguminosas tambifn se reflej6 en aumentos significa
tivos en la extracci6n de otros nutrimentos. En un suelo de Carimagua, se 
observ6 efecto residual positivo Onicamente a la aplicaci6n de Zn. En el 
caso del efecto residual de microntitrimentos en leguminosas, los resutlados 
indican que esto depende del tipo de legumino~a y del grado de interacci6n 
quo muestren con determinado microelemento. Andropogon gayanus respondi6 a 
la primera dosis de mantenimiento con K (10 kg/ha) y Stylosanthes capitata 
respondi6 positivamente a la aplicaci6n de 10 kg de K/ha en presencia de 
fertilizaci6n b~sica de establecimiento. Al comparar pasturas de 1) A. 
gayanus + P. phaseoloides, 2) BrachiariL decumbens + P. phaseoloides, 3) A. 
gayanus + Desmodium ovalifolium y 4) L. humidicola + D. ovalifolium, se 
encontr6 quo 1 y 2 hicieron los mayores aportes de N, S, K y Mg al reci
claje de nutrimentos en los moses de 6poca seca en Carimagua; existe un 
retorno considerable de N y Ca seguidos de K, Mg, S y finalmente P. En las 
investigaciones sobre rocas naturales como fertilizantes para suelos Scidos 
marginales, se desarroli6 una metodologla simplificada para anfilisis de K 
total en feldespotos de K. Adem's, Be determinaron las diferentes formas 
de K en suelos de los Llanos Orientales de Colombia: total en el sui!lo, 
disponible y en la soluci6n del suelo y fijaci6n por el suelo. En estucios 
de interacci6n de elementos constituyentes en mezclas de rocas, se objier
varon interacciones complejas entre las mezclas y e1 procesamiento de las 
diferentes rocas en cuanto a extracci6n quImica del P de la roca fosf6rica 
y K del feldespatos. Ei mayor aumento en MS de B. decumbens se obtuvo con 
las dosis mhs altas de K y Mg con fuentes poco solubles (20-40 kg de lig y 
40-80 kg de K/ha); con fuentes solubles se obtuvieron producciones s.mi
lares con dosis de 10 kg de Mg y 20 kg de K/ha. En la asociaci6n B. 
decumbens/P. phaseoloides, los mayores rendimientos de MS se obtuvieron con
 
fuentes poco solubles en niveles de 10 kg/ha tanto de K como de Mg.
 
(Resumen por EDITEC) S02
 

0604
 
20558 EIRA, P.A. DA 1977. Transformacoes do nitrogenio em solo sob vege

tacao de Digitaria decumbens. (Transformaciones del nitr6geno en suelo
 
sembrado con Digitaria decumbens). Tese Mestrado. Itagual-RJ, Brasil,
 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 155p. Port., Res. Port.,
 
138 Refs., Ilus.
 

Digitaria decumbens. Fertilizantes. N. Fertilidad del suelo. Absorci6n de
 
nutrimentos. Nitrogenasa. Raices. Contenido de N. Nutrici6n vegetal.
 
Anglisis del suelo. pH. Brasil.
 

Se efectuaron 2 expt. en un invernadero para verificar la influencia de
 
Digitaria decumbens cv. Transvala, ya sea como plants enters o s61o rafces
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(parts airea cortada), en las transformaciones del N del suelo, sin ferti
lizaci6n nitrogenada, y el suelo fertilizado con sulfato de amonio o
 
nitrato de sodio. En el expt. I, los tratamientos de suelo fueron: sin
 
plants, con ralces, con planta, sin N y con sulfato de amonio, realiz~ndose
 
5 muestreos a los 0, 7, 14, 21 y 28 dfas de la aplicaci6n del fertilizante.
 
En cl expt. 2, adem~s de los tratamientos anteriores, se incluyeron 3 m~s
 
en los cuales ia fuente de N fue el nitrato de sodio, efectu5ndose 3 mues
treos adicionales a los 2, y 35 dias. En el expt. I se hicieron determi
naciones de pH, N-NO , N-NH4 y N total del suelo, peso y N total de ralces
 
y partes a6reas. Tam~ign se determin6 la actiuidad de reductasa de nitrato
 
en is parte agrea de las plantas. El contenido de N-nitrico en el suelo
 
sin planta y sin fertilizante vari6 entre 0.66-12.95 ppm, en tanto que en
 
el suelo con D. decumbens se observ6 una variaci6n entre 0.32-1.28 ppm de
 
N-NO3 , io que demuestra Is ausencia notoria de este i6n en la rizosfera de
 
is graminea. La nitrificaci6n de N-amoniacal que se adicion6 al suelo fue
 
r~pida, se inici6 2-7 dias despu6s de Is aplicaci6n y se intensific6 en
 
presencia de ralces en el expt. 1. En el expt. 2 esto no se pudo observar
 
porque el N-NO3 producido sufri6 desnitrificaci6n; 6sta fue mayor en el
 
sueio con ra ces de D. decumbens, pero ocurri6 tambi6n en el suelo sin
 
plants. D. decumbens absorbi6 tanto el N-amoniacal como el N-nitrico. En
 
el tratamiento con N-amoniacal is absorci6n de N fue total hasta 7 dias
 
despugs de la fertilizaci6n y en el de N-nitrico hasta 14 dfas despu~s de
 
is fertilizaci6n. La actividad de reductasa de nitrato en is planta sin
 
fertilizante aumer.t6 en Is muestra tomada a los 2 dias; este aumento 
se
 
atribuye n las mejores condiciones de humedad. La actividad de reductasa
 
de nitrato aument6 a las 4 h de Is aplicaci6n de N-nitrico en el suelo. La
 
mayor actividad de reductasa de nitrato se verific6 a los 4 y 7 dies,
 
resp., en las plantas que recibieron N-nitrico y N-amoniacal. Desde un
 
punto de vista pr~ctico, se concluye "ue ia fertilizaci6n nitrogenada para
 
D. decumbens debe hacerse con N-amoniacal, ya que con N-nitrico, adem5s de
 
una absorci6n m~s lenta por is plnta y de is desnitrificaci6n observadas,
 
tambign se present6 un problema de lixiviaci6n que se super6 en los expt.;
 
sin embargo, significaria una p~rdida importante en condiciones de campo.
 
(Resumen del autor. Trad. por I.B.) S02
 

0605
 
23824 CONCALVES, C.A.; LEONIDAS, F.C.; SALGADO, L.T. 1984. Niveis crescen

tes de calc~rio no rendimento do quicuio da Amazonia (Brachiaria
 
humidicola) em solos de Rondonia. (Niveles crecientes de cal en el ren
dimiento de Brachiaria humidicola en suelos de Rondonia). Porto
 
Velho-RO, Brasil, Empress Brasileira de Pesquisa Agropecugria. Unidade
 
de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Porto Velho. Comunicado
 
Tgcnico no.32. 8p. Port., 3 Refs. [Empress Brasileira de Pesquisa Agro
pecufria, Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual, Caixa
 
Postal 406, 78.900 Porto Velho-RO, Brasil]
 

Brachiaria humidicola. Cal dolomitica. Oxisoles. pH. Al. Toxicidad. Rendi
miento. Materia seca. Fertilidad del suelo. Brasil.
 

Se realiz6 un ensayo de invernadero con suelos de los municipios de Porto
 
Velho (Latosol amarillo), Presidente M~dici (Podz61ico rojo-amarillo) y
 
Vilhena (Latosol rojo-amarillo), pars determinar las dosis adecuadas de cal
 
dolomitica para el establecimiento y persistencia de Brachiaria humidicola.
 
Se utiliz6 un disefio completamente al azar con 15 tratamientos (niveles de
 
cal) y 3 repeticiones. Se emplearon macetas con 2 kg de suelo secado al
 
sire como sustrato. Quince dies antes de is siembra de is graminea se
 
incorpor6 !a cal dolomitica en cada maceta y se adicion6 agua pars mantener
 
is humedad en 80% de is capacidad de campo. A los 10 dias de la siembra se
 
adicion6 una soluci6n nutritiva sin Ca ni Mg en todos los tratamientos. Se
 
realiz6 un solo corte a los 45 dias de is siembra pare determinar is
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producci6n de MS y se tomaron muestras para el anglisis quimico. Segn los 
resultados para los ;,,elos de Porto Velho y Presidente Mddici se requieren
niveles de cal dolouIftica hasta de 0.6 t/ha para mantener la producci6n de 
forraje, mientras que en Vilhena pueden ser menores. Hubo un aumento
 
gradual del pH a medida que se incrementaron los niveles de cal: 4.2-6.8,

5.2-7.0 y 4.2-6.1 en Porto Velho, Presidente M6dici y Vilhena, reasp. En
 
Porto Velho, el Al se neutraliz6 con 14 t de cal/ha, mientras que en 
Presidente M6dici y Vilhena se neutraliz6 s6lo con 0.8 t/ha. En los 3
 
suelos aument6 el contenido de P al incrementarse los niveles de cal. Se
 
realizaron estudios similares en condiciones de campo para obtener
 
resultados m5s concluyentes. (Re3umen por M.M.) S02
 

0606
 
24306 IZQUIERDO, R.M.; CUESTA, A. 1983. Estudio preliminar de metodos de
 

muestreo agroquimico en pastos. Ciencia y Tgcnica en la Agricultura:
 
Pastos y Forrajes 6(2):13-22. Esp., Res. Esp., Ingl., 2 Refs. [Inst.

Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana, Ministerio de Educaci6n
 
Superior, La Habana, Cuba]
 

Digitaria decumbens. Suelos. Evaluaci6n. Anglisis de suelos. Anslisis
 
quimico. pH. Materia org9nica. P. K. Cuba.
 

Se realizaron 4 expt. para estudiar diferentes mntodos de muestreo agroqui
mico, sobre un suelo ferralitico rojo cubierto de Digitaria decumbens some
tida a corte y pastoreo. Los tratamientos fueron uniforme, zigzag, eje

central y diagonal simple en greas de 1, 3 y 5 ha, tom5ndose 3, 5, 10, 20 y

30 puntos parciales. Se encontraron bajos coeficientes de variaci6n para

MO y pH, no asi para el P y K. El tamafio de grea muestreada mostr6 poca

diferencia, lo cual sugiere la posibilidad de utilizar greas mayores de 5
 
ha; tambi6n se sugiere la reducci6n de 20 a 10 muestras parciales en el
 
trazado agroquimico de los pastizalen. Todos loL mtodos fueron eficientes
 
para la MO y el pH, y se recomiendan estudios a m5s largo plazo en relaci6n
 
con el P y K. (Resumen del autor) SO.'
 

0607
 
23873 KEERATI-KASIKORN, P. 1984. Soil nutrient deficiencies affecting
 

pasture production in northeast and northern Thailand. (Deficiencias de
 
nutrimentos del suelo que afectan la producc16n de pastos en el noreste
 
y norte de Tailandia). In Food and Fertilizer Technology Center for the
 
Asian and Pacific Region. Asian pastures: recent advances in pasture

research and development in southeast Asia. Taiwan, Republic of China.
 
FFTC Book Series no.25. pp.159-172. Ingl., 45 Refs., Ilus. [Dept. of
 
Soil Science, Khon Kaen Univ., Khon Kaen, Thailand]
 

Suelos. Deficiencias. Clima. P. S. K. N. Micronutrimentos. Ca.
 
Stylosanthes. Leucaena. Desmodium. Trifolium. Cajanus. Tailandia.
 

Se resumen brevemente las investigaciones sobre el estado nutricional de
 
los suelos en la planicle nororiental y las tierras altas continentales del
 
norte de Tailandia para la producci6n de pastos. Para el noreste, se revi
san an forms general las investigaciones sobre el nivel de nutrimentos,

fuentes y respuestas de legusinosas forrajeras (Macroptilium atropurpureum,

Centrosema sp., Stylosanthes spp., Leucaena sp.) a la fertilizaci6n con P,

S, K, N, micronutrimentos y Ca. En relaci6n con las tierras altas conti
nentales del norte, se discuten los tipos de suelo y deficiencias de P, S y
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micronutrimencos, con referencia a algunas leguminosas como Desmodium
 
intortum, Stylosanthes guianensis, Trifolium semipilosum, T. repens y
 
Cajanus cajan. (Resumen por EDITEC) S02
 

V~ase adems 0437 0438 0440 0447 0449 0464 0465 
0500 0503 0542 0543 0544 0592 0595 
0598 0599 0602 0617 

TOO NUTRICION ANIMAL
 

Vgase 0419 0435 0440 0486 0501 0560 0577
 

TOI Composici6n Quf ica, Digestibilidad y Valor Nutritivo
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21631 BERNAL E., J. 1975. Evaluaci6n de los forrajes usando m6todos in
 

vitro. In Reuni6n del Programs de Pastos y Forrajes y Curso de Metodolo
gfa de Investigaci6n, 13a., Call, Colombia, 1975. Memorias. Bogotg,
 
Colombia, Instituto Interamericano de Ciencias Agrfcolas. Serie: Infor
mes de Conferencias, Cursos y Reuniones no.65. pp.124-130. Esp., 9 Refs.
 

Forrajes. Calidad del forraje. Evaluaci6n. Digestitilidad. Colombia.
 

Se discute la evaluaci6n de la calidad de los forrajes mediante los m6todos
 
de lipestibilidad in vitro. Se citan las principales variables que afectan
 
los .studios de fermentaci6n in vitro y se describen brevemente los mitodos
 
de Tilley y Terry, de Van Soest y de digestibilidad verdadera. (Resumen por
 
M.M.) TOl
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22876 CASTILLO B., J. 1977. Valor nutritivo de los forrajes. In Alarc6n.;
 

Cardozo G., A.; Camacho D., R., eds. Seminario sobre Alimentaci6n de
 
Rumiantes con Forrajes, Bogota, Colombia, 1977. Memorias. Bogota,
 
Asociaci6n Colombians de Producci6n Animal. pp.141-150. Esp., 10 Refs.,
 
Ilus.
 

Digitaria decumbens. Cynodon dactylon. Sorghum sudanense. Andropogon
 
vestitus. Brachiaria decumbens. Desmodium intortum. Valor nutritivo.
 
Contenido de proteinas. Contenido de fibra. Digestibilidad. Praderas
 
mixtas. Producci6n de leche. Aumentos de peso. Nutrici6n animal. Vacas.
 
Novillos. Consumo de alimentos. Precipitaci6n. Colombia.
 

Se revisan aspectos del valor nutritivo de los forrajes, con gnfasis en la
 
composici6n qufmica (humedad, protaina, extracto etgreo y FC), digestibili
dad aparente y verdadera, metabolismo de los nutrimentos, uso de Is energla
 
y suplementaci6n mineral, como medidas. Este factor varfa segOn Is altura
 
de corte y is edad de la plants; se ilustran con un ejemplo el efecto de
 
estos pargmetros en el contenido de N, P y Ca en Andropogon vestitus,
 
Brachiaria sp. y Stylosanthes sp., y el efecto de las pr~cticas de quema en
 
el mejoramiento de la capacidad de carga de las praderas. En otro ejemplo
 
se ilustra Is variaci6n en la producci6n de leche en praderas de gramineas
 
y leguminosas, cuando el pastoreo se hace en diferentes estados de madura
ci6n de lap mismas. Se demuestra que durante el perlodo ascendente de
 
Iluvias se registran aumentos de peso de los animales y es necesaria la
 
presencia de leguminosas para suministrar nutrimentos y estimular la uti
lizaci6n de una gran masa de forraje. (Resumen por EDITEC) TOI
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0610
 
23957 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 1985. Calidad de pas

turas y nutrici6n. In . Programa de Pastos Tropicales. Informe 
9Anual 1984. Call, Colombia. Documento de Trabajo no.5. pp.1 3-213. Esp.,
 

Ilus.
 

Tambi6n en ingles.
 

Desmodium ovalifolium. Centrosema macrocarpum. Stylosanthes guianensis.
 
Stylosanthes capitata. Stylosanthes macrocephala. Zornia glabra. Zornia
 
brasilianum. Centrosema brasilianum. Pueraria phaseoloides. Digestibilidad.
 
Materia seca. Andropogon gyanus. Praderas mixtas. Calidad del forraje.
 
Palatabilidad. Aumentos de peso. Disponibilidad del forraje. Consumo de
 
alimentos. Ganado ovino. Canado bovino. Pastoreo. Selectividad. Composici6n
 
botinica. Presi6n de pastoreo. Tasa de carga. Banco de proteinas. Sabanas.
 
Quema. Epoca seca. Fpoca lluviosa. Llanos Orientales. Colombia.
 

Las actividades de Investigaci6n do la Secci6n de Calidad de Pasturas y
 
Nutrici6n del Programa de Pastos Tropicales del CIAT durante 1984 se con
centraron en la caracterizaci6n de factores de calidad en germoplasma pro
misorio, la palatabilidad relativa y selectividad de leguminosas bajo
 
pastoreo, los aspectos nutricionales en sabana con bancos de leguminosas y

estudius 
metodol6gicos en pastoreo. Los estudios de caracterizaci6n de
 
factores de calidad en germoplasma indicaron que los valores de FAD y N no
 
asociado con esta fibra fueron menores en 
hojas de Desmodium ovalifolium
 
350 liofilizadas que en las hojas sometidas a calor, lo cual indica menor
 
formaci6n de compuestos indigeribles como producto del dafio por calor de
 
secarnLnro. No se observaron problemas digestivos los carneros por
con 

consumo de Zornia glabra 7847, lo cual sugiere que esta leguminosa no estg
 
asociada con problemas de alcaloides. los resultados de ensayos de
 
digestibilidad y consumo de Andropogon gayanus indican que la selecci6n de
 
la graminea por hojosidad no tendria mayor impacto en producci6n animal, al
 
menos dentro del rango de hojosidad estudiado en la prueba y con las
 
presiones de pastoreo empleadas. Genotipos de A. gayanus con alta
 
hojosidad y producci6n de biomasa podrian resultar en mayores ganancias de
 
peso que los gerotipos tallosos o incluso que el testigo CIAT 621, en la
 
medida que se usen rargas altas que minimicen las posibilidades de
 
seleccl6n por el animal. En estudios de palatabilidad y selectividad de
 
leguminosas, se encontr6 que Centrosema sp. (5568) present6 palatabilidad
 
alta; Zornia sp. (8279 + 8283 y 7847) fueron de palatabilidad intermedia,
 
aunque existen diferencias entre accesiones. En estudios sobre los efectos
 
de la carga animal en la composici6n bot~nica y selectividad en asocia
ciones de A. gayanun con leguminosas, la carga alta perjudic6 F
 
Stylosanthes guianensis var. pauciflora 1283, Zornia brasiliensis 7485 y
 
Centrosema macrocarpum 5065, pero favoreci6 a S. macrocephala 1643; is
 
carga baja afect6 a Z. glabra 7847, pero favoreci6 a D. ovalifolium 3784.
 
Se realizaron estudios metodol6gicos para desarrollar m6todos sencillos de
 
evaluaci6n de germoplasma forrajero bajo pastoreo que al mismo tiempo 
sean
 
efectivos y libres de sesgo; se presentan los resultados preliminares del
 
efecto de la carga animal en la disponibilidad de gramineas (A. gayanus y
 
Melinis minutiflora) y leguminosas (S. capitata, S. guianensis, S.
 
macrorephala, Centrosema brasilianum y C. macrocarpum), los cuales indican
 
que el efecto del pastoreo individual o comdn en la persistencia de legu
minosas contrastantes varfa en funci6n de la carga empleada. (Resumen por
 
EDITEC) T01
 

0611
 
23822 ESCOBAR, A.; VIERA, J.; DIXON, R.; MORA, M.; PARRA, R. 1983.
 

Canavalia ensiformis: una leguminosa para la producci6n animal los
en 

tr6picos. In Instituto de Producci6n Animal. Venezuela. Informe 
Anual
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1983. Venezuela, Universidad Central de Venezuela. Facultad de Agrono
mia. pp.131-164. Esp., 62 Refs., Ilus.
 

Canavalia ensiformis. Adaptaci6n. Clima. Suelos. Rendimien~o. Producci6n de
 
forraje. Materia seca. Valor nutritivo. Suplementos alim.nticios. Amino
9cidos. Contenido de proteinas. Alimentaci6n animal. Digestibilidad.
 
Venezuela.
 

Con base en una revisi6n de literatura se describen las principales carac
teristicas de Canavalia ensiformis, una leguminosa promisoria pars is pro
ducci6n de grano y forraje en los tr6picos. Esta especie tiene uno alta
 
capacidad de adaptaci6n, que va desde las greas calientes de las zonas tem
pladas, hasta las lluviosas tropicales (14-27*C); sobrevive durante perio
dos secos prolongados, puede desarrollarse b0- precipitaciones entre
 
700-4200 mm y crece bien en suelos Scidos (pH 4. -6.8). La planta es de 
f5cil y r~pido establecimiento, con germinaci6n superior al 90% y las se
millas producen plgntulas vigorosas. Se presentan datos sobre producci6n de
 
forraje, de granos y de composici6n quimica. Se describen sus limitaciones
 
(Lspectos agron6micos y antinutricionales) y su uso en la alimentaci6n de
 
pollos y gallinas ponedoras, cerdos y rumiantes. (Resumen por M.M.) T0I
 

0612
 
23803 GOMEZ S., J.; LAREDO C., M.A. 1983. Fluctuaciones minerales en pas

tos tropicales. 2. Andropogon gayanus en los Llanos Orientales. Revista
 
ICA 18(2):95-104. Esp., Res. Esp., Ingl., 27 Refs., flus. [Programs de
 
Producci6n Animal, Inst. Colombiano Agropecuario, Tibaitats, Apartado
 
Agreo 151123, El Dorado, Bogota]
 

Andropogon gayanus. Contenido de proteinas. P. Ca. Mg. Fe. Mn. Na. K. Cu.
 
Zn. S. Contenido de minerales. Epoca seca. Epoca lluviosa. Requerimientos
 
nutricionales. Canado bovino. Llanos Orientales. Colombia.
 

Se anabizaron las fluctuaciones mensuales de los contenidos minerales en
 
Andropogon gayanus, en el Centro Regional de Investigaci6n La Libertad 
(Villavicencio, Meta, Colombia), localizado a 400 m.s.n.m., con precipita
ci6n de 2989 mm y temp. de 26°C, zona caracterizada por tener suelos 
9cidos, deficientes en P y perfodos definidos de lluvia (abril-nov.) y 
sequia (dic.-marzo). El pasto se sembr6 en sept. de 1979 y se fertiliz6 con 
350 kg de cal dolomitica, 67 kg de superfosfato triple y 67 kg de cloruro 
de potasio; se emplearon 82kg/ha de semilla, con lo cual se obtuvo una po
blaci6n de 12-14 plantas/m . Las muestras de pastos pars anglisis se reco
lectaron de 2 potreros de 2 ha a partir de junio de 1980 durante 12 meses; 
estos potreros fueron pastoreados continuamente con carga de 2 U.G.G./ha en 
6poca de lluvia y 1 U.G.C./ha en 6poca de sequia (U.G.G., unidad de gran 
ganado equivalente a 350-400 kg de peso vivo). A. gayanus suministr6 6.8% 
de proteins en &poca de lluvia y 5.3% en 6poca de sequfa, con diferencia 
significativa (P <0.05); sin embargo, estos valores estuvieron por debajo 
del nivel normal (8%). Los valores medios anuales encontrados pars miners
les fueron: Ca 0.47%, Fe 178 ppm, P 0.13%, Mg 0.17%, K 1.40%, Na 0.045%, Mn
 
336 ppm, Cu 3.88 ppm y Zn 15.4 ppm. No se encontraron diferencias estadis
ticas pars las 2 6pocas. Los contenidos de S en invierno (0.10%) y verano
 
(0.08%) fueron diferentes estadIsticamente (P < 0.01) pero inferiores en su
 
contenido al nivel normal. A. gayanus puede suministrar Fe, Mn y K en can
tidades suficientes pars satisfacer los requerimientos de los animales. La
 
proteins y los elementos P, Mg, Cu, Zn y S se encuentran en niveles defici
tarios. Estos resultados concuerdan con lo encontrado por otros autores en
 
estudios sobre minerales en pastos de los Llanos colombianos y de elos se
 
puede concluir que para garantizar la suplementaci6n de los animales en
 
esta regi6n se deben agregar los minerales deficientes y suprimir los que
 
estgn en exceso. (Resumen del autor) T01
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0613
 
24350 GUTIERREZ, 0.; GEERKEN, C.M.; DIAZ, A. 1983. Nota sobre el contenido
 

de P total e inorginico de los pastos Digitaria decumbens Stent, Cynodon
 
dactylon ve Coast cross 1 y Cynodon nlemfuensis bajo condiciones de
 
pastoreo. Revista Cubana de Ciencia Agricola 17(3):295-299. Esp., Res.
 
Esp., 15 Refs. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, San Jose de las
 
Lajas, La Habana, Cuba]
 

Digitaria decumbens. Cynodon dactylon. Cynadon nlemfuensis. Contenido de P.
 
Tasa de carga. Materia seca. Contenido de proteinas. Pastoreo. Cuba.
 

Se tomaron 12 muestras de cada uno de los pastos Digitaria decumbens,
 
Cynodon dactylon cv. Coast cross 1 y Cynodon nlemfuensis con edad de rebro
te de 24 dias, pars analizar mediante un modelo factorial 3 x 3 el efecto 
de la especie y la carga (3, 4 y 5 vacas/ha) en 1n] contenidos de P total e 
inorgrnico. No se encontraron efectos de I- interaccin carga x especie 
pars los indicadores estudiados. El contenido de P total difiri6 signifi
cativamente (P < 0.05) entre D. decumbens y las otras especies (0.28, 0.35
 
y 0.35%, resp.). Los niveles de P inorg~nico fueron similares pars las 3
 
especies (2.23%). En todos los casos, el P inorg~nico constituy6 m~s 
del
 
60% del P total. No se encontr6 efecto de carga en ninguno de los
 
indicadores estudiados. Se sugiere que el P en estos pastos es de alta
 
utilizaci6n por encontrarse fundamentalmente en forma inorginica. (Resumen
 
del autor) TOI
 

0614
 
24523 HOYOS, P.; LASCANO, C. 1985. Calidad de Brachiaria humidicola en
 

pastoreo en un ecosistema de bosque semi-siempre verde estacional.
 
Pasturas Tropicales-Boletin 7(2):3-5. Esp., Res. Ingl., 4 Refs., Ilus.
 

Brachiaria humidicola. Calidad del forraje. Tasa de carga. Ganado bovino.
 
Pastoreo. Disponibilidad del forraje. Hojas. Tallos. Digestinilidad.
 
Materia seca. Consumo de alimentos. Contenido de protefnas. Contenido de
 
Ca. Contenido de P. Bosque estacional. Colombia.
 

Se realiz6 un ensayo de pastoreo en Is subestaci6n CIAT-Quilichao, Colombia
 
(3-6'N, 76°76'0), pars medir los atributos de calidad de Brachiaria
 
humidicola CIAT 6013 bajo 3 tasas de carga. Seg~n los resultados obteni
dos, con un sistema de pastoreo rotacional de 7 dias y 42 dias de descanso,
 
la graminea present6 bajo valor nutritivo, segrn su digestibilidad y consu
mo voluntario bajos. Una carga alta (5.7 animales/ha) mejor6 el contenido
 
de PC del rebrote, pero is baja disponibilidad de forraje limit6 el consu
mo. La disminuci6n de la carga (1.9 animales/ha) estuvo asociada 
con el
 
aumento de la disponibilidad de forraje, pero redujo el contenido de PC del
 
forraje disponible y seleccionado por novillos fistulados en el es6fago.
 
Esto explicaria los bajos niveles de consumo observados con las cargas em
pleadas. (Resumen del autor. Trad. por M.M.) TO
 

0615
 
24312 LAREDO, M.A.; ARDILA, A. 1984. Variaci~n nutricicnal en pastos
 

Guinea y Angleton de la zona ganadera del Cesar (ColombJa). Revista ICA
 
19(l):131-140. Esp., Res. Esp., Ingl., 17 Refs., Ilus. [Programa Nacio
nal de Nutrici6n Animal, Centro Nacional de Investigaci6n, Tibaitatt,
 
Apartado Agreo 151123, Bogoti, Colombia]
 

Panicum maximum. Dichanthium aristatum. Digestibilidad. Materia seca. Con
tenido de fibra. Hemicelulosa. Celulosa. Lignina. Contenido de proteinas.
 
Epoca seca. Epoca lluviosa. Anglisis de suelos. Colombia.
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Se llev6 a cabo un expt. en 3 fincas de la zona ganadera del Caribe, ubica
das en el municipio de Valledupar, Colombia, dedicadas a la cria extensiva
 
y a la producci6n de leche, con cargas animales variablep durante el afio:3
 
animales/ha en iluvia y 1/2 animal/ha en sequia, y con producci6n lechera
 
de 3.5 1/animal/dia. Las muestras se tomaron de potreros sometidos a pas
toreo alterno con ganado mestizo de leche. Las muestras mensuales corres
pondfLn a las fracciones que los animales consumian. Los contenidos prom.
 
de PC en las 2 especies Panicum maximum (Cuinea I, 11 y I1) y Dichanthium
 
aristatum (Angleton) y 3 fincas fueron subnormales (6.95, 6.44, 8.91 y
 
6.35% para Guinea I, 11, 1ll y Angleton, resp.) durante el aflo. A pesar de
 
no existir diferencia estacional, los valores en 6poca de sequia fueron
 
bajos, lo cual podr1a afectar el consumo del forraje. Los valores de
 
digestibilidad verdadera in vitro de la I., (DVIVMS) no presentaron dife
rencias dentro y entre especies. Hubo diferencias estacionales significa
tivas solamente con Guinea II y Angleton (P < 0.01 y P < 0.05, resp.). La 
calidad nutritiva de estas 2 especies se puede considerar moderada (66.1
 
vs. 59.2%, resp.). Las fracciones de la pared celular, como la FND (68.36,
 
70.89, 66.62 y 69.95%), FAD (47.44, 47.35, 54.29 y 49.12%), celulosa
 
(36.12, 35.51, 34.06 y 35.90%) y lignina (7.17, 7.60, 6.90 y 7.25%, pars
 
Guinea 1, I, Ill y Angleton, resp.) fueron suficientemente altas como pars
 
afectur marcadamente el consumu del forraje y la utilizaci6n del mismo.
 
Estos pargmetros presentaron diferencias num6ricas no significativas entre
 
estaciones, con valores m~s altos en la 6poca de sequfa. La energla
 
digestible (ED) vari6 desde 2.05 Hcal/kg en 6poca de sequfa hasta 3.60
 
Mcal/kg en Guinea I en poca de lluvia; en los otros pastes, a pesar de
 
presentar fluctuaciones mensuales, no hubo diferencia estacional dentro y
 
entre especies forrajeras. Se encontraron altas correlaciones (P < 0.01) 
lineales entre los pargmetros quimicos (FND, FAD, celulosa y lignina) y la
 
ED para cada especie; la misma tendencia se observ6 cuando se agruparon
 
todas las ooservaciones (2 especies y 3 fincas). Las regresiones miltiples
 
mo~traron que es posible predecir la DVIVMS y la ED con alta confiabilidad 
(R = 0.968 y 0.938 para Guinea 1, 0.922 y 0.932 para Guinea II, 0.985 y 
0.925 pars Guinea Ill, y 0.988 y 0.831 pars Angleton, resp.). Las 
regresiones miltiples, considerando todas las observaciones, tambign
 
presentaron alta confiabilidad, 2permitiendo el c~lculo de la DVIVMS
 
utilizando la FAD + ligina (R = 0.907) y de la ED utilizando la 
hemicelulosa + celulosa (R = 0.953). (Resumen del autor) TOI
 

0616
 
23802 LAREDO C., M.A.; ARDILA G., A.; ALVAREZ V., J.G. 1983. Variaci6n
 

de la concentraci6n mineral en gramineas de la zona ganadera del Caribe.
 
Revista ICA 18(2):105-113. Esp., Res. Esp., Ingl., 21 Refs., Ilus.
 
[Programa Nacional de Nutrici6n Animal, Inst. Colombiano Agropecuario,
 
TibaitatS, Apartado Agreo 151123, Bogotg, Colombia)
 

Panicum maximum. Dichanthium aristatum. Pastoreo. Tasa de carga. Epoca
 
seca. Epoca lluviosa. Contenido de proteinas. Ca. P. Mg. 1..Na. S. Fe. Mn.
 
Cu. Zn. Contenido de minerales. Requerimientos nutricionales. Vacas.
 
Producci6n de leche. Nutrici6n animal. Colombia.
 

Se realiz6 un expt. en 3 fincas ganaderas del municipio de Valledupar (zona
 
ganadera del Caribe, Colombia), situadas a 350 m.s.n.m., con temp. media de
 
28°C. Praderas de Panicum maximum (Guinea I, 1I, I1) y Dichanthium
 
aristatum se dedican ala .rfa y a la producci6n lechera con cargas anima
les variables durante el afio (3 animales/ha durante 6poca de lluvia y 0.5
 
animales/ha durante 6poca de sequia). La producci6n lechera fue de 3.5
 
1/animal/dia en 260 dias de lactancia. Se tomaron muestras manualmente de
 
praderas manejadas en forma alterna, procurando que fueran representativas
 
de lo que los animales consumfan. Se encontraron contenidos de PC en nive
les subnormales durante el afo con variaciones estacionales pero no signi
ficativas: 6.55 vs. 7.34, 6.14 vs. 7.75, 9.31 vs. 8.49 y 5.72 vs. 6.98%
 

117 



para Guinea I, Guinea II, Guinea III y D. aristatum, resp., durante sequia
 
y lluvia. El contenido de Ca fue suficientemente alto como para satisfacer
 
las necesidades de los animales en producci6n anual y estacional (0.43% 
en
 
sequia y 0.44% en lluvia). En cambio el contenido de P s6lo podria
 
satisfacer el 60% de las necesidades nutricionales; para este elemento se
 
encontraron diferencias significativas estacionales en Guinea II (0.2U vs.
 
0.25%), Guinea III (0.37 vs. 0.24%) y D. aristatum (0.11 vs. 0.16%). El Mg
 
se present6 en niveles subnormales con variaciones estacionales no signifi
cativas (152 ppm en 6poca de sequfa y 134 ppm en 6poca de lluvia). El va
lor medio para las 3 fincas fue de 0.20% para 6poca de sequla y 0.18% para
 
6poca de iluvia, niveles que pueden ser deficientes debido a los niveles
 
altos de K (1.69% en 6poca de Iluvia y 1.36% en 6poca de sequfa); en efec
to, estos valores podrian aumentar las deficiencias de Mg puesto que los
 
animales consumirlan mayoreq cantidades de forraje. El S fue deficiente
 
durante el afio (0.09%) con diferencia significativa estacional (P <0.01).
 
Sus valores fueron altos en 6poca de liuvia para Guinea II (0.10 vs. 0.07%)
 
y Guinea III (0.09 vs. 0.07%); en cambio en D. aristatum ]a concn. de S fue
 
mayor en 6poca de sequfa que en 6poca de lluvia. El Fe siempre fue alto
 
durante el afiocon diferencia estacional. En Guinea fue mis alto durante
 
la 6pocz de sequia (222 ppm) que durante la 6poca de lluvia (173 ppm); en
 
D. aristatum, por el contrarlo, fue m5s bajo durante la 6poca de sequia
 
(273 ppm) que durante la 6poca de iluvia (386 ppm). El Cu satisface 50% de
 
las necesidades durante la 6poca de iluvia y 35% durante la sequia. El
 
contenido de Zn tamb-n fue deficiente durante el afio con tendencia a
 
incrementar en 6poca de lluvia. En la regi6n de Valledupar se presenta
 
deficiencia mAs marcada de Zn que de Cu. Se debe aplicar Zn en mezclas
 
minerales para lograr satisfacer % altos de las necesidades (68% en 6poca
 
de sequfa y 55% en 6poca de liuvia). Las mezclas minerales para la zona
 
ganadera del Caribe posiblemente deben incluir P, Mg, S, Cu y Zn para
 
satisfacer las necesidades de los animales de carne y de leche. (Resumen
 
del autor) T01
 

0617
 
18863 LASCANO, C.; SALINAS, J. 1982. Efecto de la fertilizaci6n del
 

suelo en la calidad de Desmodium ovalifolium. Pastas Tropicales: Bole
tin Informativo 7:4-5. Esp., Ilus. [CIAT, Apartado Agreo 6713, Cali,
 
Colombia]
 

Desmodium ovalifolium. Fertilizantes. P. Ca. K. S. Mg. Calidad del forraje.
 
Valor nutritivo. Rendimiento. Disponibilidad del forraje. Palatabilidad.
 
Consumo de alimentos. Taninos. Pastoreo. Llanos Orientales. Colombia.
 

Se estudi6 e efecto de la fertilizaci6n en la calidad de Desmodium
 
ovalifolium CIAT 350, en un Oxisol de Carimagua, Llanos Orientales de
 
Colombia. En 2 ha de esta leguminosa, utilizando un diseflo de bloques al
 
azar con 2 repeticiones, se aplicaron los siguientes tratamientos: TI,
 
testigo; T2, P + Ca; T3, P + Ca + K y T4, P + Ca + K + Mg + S. Durante la
 
6poca seca, desde finales de nov. de 1980 hasta finales de marzo de 1981,
 
se hicieron muestreos de forraje disponible, se midi6 la calidad del mismo
 
y se observ6 el compokttaml.kLo de 4 anJmales que pastorearon toda el Srea.
 
Segfn los resultados, el rendimiento de la leguminosa fue considerablemente
 
mayor en T4. Despu~s de 3 meses de pastoreo se redujeron las diferencias
 
en forraje residual entre T4 y los otros tratamientos, como consecuencia de
 
una mayor utilizaci6n por parte de los animales. Con el inicio de las
 
lluvias el rebrote en T4 fue mayor que en los demfs tratamientos. A
 
finales de feb., la proporci6n de hojas de la leguminosa fue menor en T4
 
(11%) en comparaci6n con TI, T2 y T3 (20, 17 y 16%, resp.), 1o cual indic6
 
nuevamente una mayor utilizaci6n del forraje par parte de los animales en
 
T4. En hojas de malurez similar recolectadas mensualmente, el contenido de
 
taninos (catequinas equivalentes) fue menor en T4 comparado con TI y T2,
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pero el contenido de N y su solubilidad en pepsina y el contenido de S y K
 
fueron mayores. En general, los resultados indicaron que la fertilizaci6n
 
de mantenimiento que incluy6 Mg y S produjo aumentos en la disponibilidad y
 
la calidad de D. ovalifolium, asi coma en la utilizaci6n de la misma por
 
los animales. Al analizar los resultados surgi6 la duda de si la respuesta
 
de Is leguminosa a la fertilizaci6n se debi6 a un elemento especifico, o a
 
la combiraci6n de varios. En ensayos posteriores se determinarg si el S es
 
el elemento clave en Is modificaci6n de la calidad de esta )eguminosa.
 
(Resumen por M.M.) T01
 

0618 
22456 PEREZ C., D.; IBAZETA V., H. 1983. An~lisis de nutrientes de los 

principales forrajes. In . Avances de investigaci6n pastas y 
forrajes tropicales. Proyecto Especial Alto Huallaga. Tingo Maria, 
PerG, Estaci6n Experimental Agropecuaria de Tulumayo. pp.13-18. Esp., 5 
Refs. [Estaci6n Experimental Agropecuaria de Tulumayo, Apartado no. 78, 
Tingo Maria, Aucayacu, Per] 

Brachiaria decumbens. Echinochloa polystachya. Andropogon gayanus. Setaria
 
sphacelata. Floraci6n. Maduraci6n. Contenido de proteinas. Hidratos de
 
carbono. Contenido de fibra. Contenido de grass. Contenido de ceniza. Valor
 
nutritivo. Bosque himedo tropical. PerG.
 

Se realiz6 un ensayo en la Estaci6n Exptl. de Tulumayo, Tingo Maria,
 
Hu~nuco, PerG, de dic. 1982 a oct. 1983, para determinar el valor nutritivo
 
de gramIneas promisorias en las condiciones del Alto Huallaga, en las 3
 
etapas fenol6gicas (prefloraci6n, floraci6n y maduraci6n). Se selecciona
ron 4 especies de gramineas de crecimiento mediano, de buena adaptaci6n y
 
alto rendimiento de forraje verde y MS: Setaria sphacelata, Brachiaria
 
decumbens, Echinochloa polystachya y Andropogon gayanus. En parcelas de
 
3.20 m x 2.00 m y distancia entre plantas de 0.40 m, se aplicaron 180, 120
 
y 100 kg de NPK/ha, al momento dc la siembra y 100 kg de N/ha fraccionado
 
despugs de cada corte. Antes de los cortes se tomaron datos de altura de
 
la plants, macollas y 5rea foliar, y se analiz6: proteina, grass, fibra,
 
hidratos de carbono y ceniza, en los 3 estados fisiol6gicos. En
 
prefloraci6n se destacaron E. polystachya con 13.3% de proteinas totales,
 
seguida de A. gayanus, S. sphacelata y B. decumbens, con 9.40, 8.12 y
 
7.05%, resp. E. polystachya se mostr6 promisoria pars ireas inundables; A.
 
gayanus en estas condiciones, por el contraria, respondi6 bien en suelos
 
6cidos y de buen drenaje. Segn las caracteristicas de estas especies y su
 
valor nutricional, se recomienda utilizarlas en Is etapa de prefloraci6n.
 
(Resumen por M.M.) T01
 

0619
 
23815 PIMENTEL, N.R. 1981. Estudio sobre el pastoreo de bovinos de leche
 

con Leucaena ieucocephala cv. Cunningham en la Provincia de Chiriqui.
 
Tesis Ing.Agr. Panama, Universidad de Panama. 45p. Esp., Res. Esp., 24
 
Refs.
 

Leucaena leucocephala. Pastoreo. Vacas. Producci6n de leche. Producci6n de
 
forraje. Materia seca. Hyparrhenia rufa. Absorc16n de nutrimentos.
 
Contenido de minerales. Contenido de proteinas. Consumo de alimentos.
 
Panamg.
 

Se determinaron los contenidos de los principales nutrimentos y de mimosi
na, la producci6n de forraje verde y de la plants bajo pastoreo, la produc
c16n de leche en bovinos y el consumo de Leucaena leucocephala cv.
 
CunnIDgham, en la provincia de Chiriqui, Panama. Se utilizaron 10 animales
 
Ceb6ix Criollo, 5 de de los cuales pastorearon Leucaena durante 4 h/dia y
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el resto del dia Hyparrhenia rufa; los 5 restantes (testigos) pastorearon 
s6lo H. rufa durante las 24 h. La producci6n de leche/animal fue 13.1% 
superior cuando se utiliz6 Leucaena en el pastoreo. Este aumento se debi6 
posiblemente a un mayor consumo de proteins proporcionado por la leguminosa 
(21.8 vs. 5.1% de H. rufa). La proteina digestible y is energla neta de 
lactaci6n fueron mayores en Leucaena que en H. rufa (17.2 vs. 2.2% y 2.76 
vs. 1.07 Mcal/kg, resp.). Se observ6 la capacidad de Leucaena para extraer 
Ca (2.39%) y Fe (150.5 mg/kg) del suelo, pero no P (0.12%). Su contenido de 
FC fue inferior al de H. rufa (22.9 vs. 33.9%, resp.) y present6 mayores 
niveles de PC, proteina digestible (PD), Ca y energla neta de lactaci6n que
 
Pueraria0 aseoloides. El zonsumo de Leucaena/animal con peso prom. de
 
87.62 kg y por un perlodo de pastoreo d 4 h/dfa fue de 2958 kg de MS.
 
Eata cantidad suple 218 g de PC, 172 g de PD, 2.8 Mcal de energla neta de
 
lactaci6n y 209.1 g de Ca/kg de MS. El P suministrado por Leuceena estuvo
 
2.1 g por debajo de los requerimientos establecidos por National Research
 
Council, por lo cual fue necesario suplementar a voluntad con sal miners
lizada. El consumo de forraje verde/animal durante el pastoreo de Leucaena
 
fue de 10.2 kg. Los contenidos de PC y de PD de esta leguminosa fueron
 
altamente significativos en comparaci6n con los de H. rufa (20.79 vs.
 
5.12% y 17.2 vs. 2.2%, resp.). (Resumen por M.M.) T01
 

0620
 
23879 SAXENA, J.S.; KULSHRESTHA, S.K.; UPADHYAYA, R.B. 1972. Studies on
 

the assessment of palatability and nutritive value of green panic. (Es
tudios sobre Is palatabilidad y el valor nutritivo de Panicum maximum
 
var. trichoglume). Indian Veterinary Journal 49(2):177-179. Ingl., 3
 
Refs.
 

Panicum maximum. Palatabilidad. Valor nutritivo. Ganado ovino. Consumo de
 
alimentos. Digestibilidad. Materia seca. Contenido de proteinas. Contenido
 
de fibra. Contenido de minerales. Aumentos de peso. India.
 

Se estudiaron la palatabilidad y el valor nutritivo de Panicum maximum var.
 
trichoglume, una graminea promisoria ex6tica, utilizando carneros Mandya.
 
El consumo de MS fue de 2.57 kg/100 kg de peso corporal, que indica que la
 
graminea es bastante apetecida por los carneros. Los coeficientes de diges
tibilidad evaluados fueron 56.75, 60.79, 29.80, 67.84 y 58.32 para MS, PC,
 
extracto de 6ter, FC y extracto libre de N, resp. Esta graminea contiene
 
7.13 y 55.14% de PC digerible y NDT, resp., con base en MS. Los balances de
 
N, Ca y P fueron positivos hasta 7.05, 0.31 y 0.56 g, resp. (Resumen del
 
autor. Trad. por I.B.) TOI
 

0621
 
2385- SWAKON, D.H.D.; MOORE, J.E. 1980. Relationship between structural
 

characteristics of forages and in vivo quality in warm-season grasses.
 
(Relaci6n entre las cearacteristiceas estructurales de forrajes y le
 
calidad in vivo en gramineas de estaci6n c~lida). Tn Forage and
 
Grassland Conference, Louisville, Kentucky, 1980. New developments in
 
forages: proceedings of the 1980. Lexington, American Forage and
 
Grassland Council. pp.65-74. Ingl., Res. Ingl., 31 Refs., Ilus.
 

Digitaria decumbens. Pennisetum clandestinum. Chloris gayana. Setaria
 
splendida. Panicum maximum. Materia seca. Ganado ovino. Consumo de
 
alimentos. Digestibilidad. Calidad del forraje. Hojas. Tallos. EE.UU.
 

Se revisa informaci6n sobre Is estructura microsc6pica y fisica de forrajes
 
y is digestibilidad y el consumo asociados a nivel animal, y se citan algu
nos resultados sobre consumo y digestibilidad de MS de Digitaria decumbens,
 
Pennisetum clandestinum, Chloris gayana, Setaria splendida y Panicum
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maximum pot ovinos, durante la edad de rebrote entre 49-54 u 87-59 dias,
 
segn la espeV5i. Los consumos diarios de las hojas disminuyeron de 834
 
a 44.62 g/kg y los consumos de los tallos de 42-57 a 23-44 g/kg
 
Las digestibilidades asociadas de las hojas disminuyeron de 56-64 a 45-51%
 
y de los tallos de 58-65 a 49-55%, segfn la especie. Se presentan datos
 
para la digestibilidad de la pared celular y el consumo de fibra/unidad de
 
peso corporal en ovinos, en forma de ecuacione3 de regresi6n a las cuales
 
se atribuye el 	58 y 56% de la variaci6n encontrada en Paspalum notatum,
 
Cynodon dactylon y D. decumbens cosechadas en 4 estados de madurez. (Resu
men por Nutrition Abstracts and Reviews. Trad. por I.B.) T01
 

0622
 
23595 VERA, R.R.; ROCHA, G.P. 1983. Dynamics of in vitro fermentation of
 

structural carbohydrates in tropical grasses. (Dingmica de la ferments
ci6n in vitro de hidratos de carbono estructurales en gramineas tropics
les). Turrialba 	33(4):423-427. Ingl., Res. Esp., Ingl., Port., 18 Refs.
 
[CIAT, Apartado 	A~reo 6713, Cali, Colombia]
 

Melinis minutiflora. Hyparrhenia rufa. Panicum maximum. Chloris gayana.
 
Setaria sphacelata. Pennisetum purpureu. Cultivares. Digestibilidad.
 
Hemicelulosa. Celulosa. Hidratos de carbono. Fermentaci6n. Brasil.
 

Se estudi6 la dingmica de Is fermentaci6n in vitro de celulosa y hemicelu
loss potencialmente digestibles en 8 gramIneas tropicales, a 4 edades di
ferentes, estimadas como el no. de dias despugs del Oltimo corte. La va
riaci6n observada en la tasa de fermentaci6n de ambos hidratos de carbono
 
fue pequefia y no significativa, tanto entre especies como entre edades. La
 
tasa de fermentaci6n vari6 de 4 a 10%/h. La demora para iniciar la fer
mentaci6n estimada indirectamente, tambi~n fue uniforme en todas Jas espe
cies y edades. Ni el % de lignina ni la edad influenciaron los par~metros
 
de la fermentaci6n. La edad, y en menor grado Is lignina, estuvieron corre
lacionadas con la baja digestibilidad de la hemicelulosa y Is celulosa.
 
(Resumen del autor) TO
 

V~ase adem~s 	 0423 0452 0482 0484 0491 0499 0503
 
0510 0571 0598 0619 0624 0634
 

T02 Selectividad, Consumo y Producci6n
 

0623
 
23572 ALPIZAR, J.; LEIVA, M.; PEZ, C.; GONZALEZ, R. 1984? Selectividad
 

bajo pastoreo 	de cinco gramineas en el Pacifico seco. Costa Rica,
 
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa. Departamento de Investigaciones
 
en Zootecnia. 3p. Esp.
 

Cynodon nlemfuensis. Digitaria decumbens. Brachiaria mutica. Fchinochloa
 
polystachya. Cultivates. Selectividad. Pastoreo. Novillas. Costa Rica.
 

Se determin6 la selectividad bajo pastoreo de 5 gramineas en condiciones
 
similares de crecimiento y estado vegetativo utilizando Cynodon nlemfuensis
 
Robusta, Digitaria decumbens, Brachiaria mutica y Echinochloa polystachya
 
Surinam y Mexicano). El pasto se ofreci6 a voluntad a un grupo de 12 novi
llas encastadas de Charolais y edad de 20 meses, divididas en 3 grupos. Se
 
establecieron 3 potreros que incluian cada una las 5 especies; se pastore6
 
en periodos de 8 h durante 3 dias consecutivos/ciclo, alternando los grupos
 
de novillas cada dia de manera que todos los grupos permanecieran un dia en
 
cada potrero. La prueba se repiti6 3 veces: ago. 8, sept. 19 y oct: 31.
 
Para evaluar la selectividad se registraron 2 eventos mutuamente excluyen
tea: presencia del animal en Is unidad exptl. y acci6n de pastoreo. Los
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conteos de animales se realizaron cada 10 min. en la primers media hora,
 
cads 15 en la segunda y luego cada hors. El anglisis de varianza indic6 que
 
Be definen 3 grupos en cuanto a presencia animal: 1) D. decumbens 31%, 2)
 
E. polystachya cv. Surinam 19%, B. mutica 19% y C. nlemfuensis 18% y 3) E.
 
polystachya cv. Mexicano 13% (P < 0.01). Por acci6n de pastoreo se definen
 
2 grupos: 1) E. polystachya cv. Surinam y Mexicano, 76 y 72%, resp., y B.
 
mutica 71% y 2) D. decumbens 54% y C. nlemfuensis 51%. En el transcurso
 
del pastoreo (cambio diario) se observ6 una tendencia creciente en la pre
ferencia por E. polystachya cv. Surinam y Mexicano y E. mutica. Las otras
 
forrajeras mostraron tendencia decreciente a partir del segundo dia
 
(P < 0.01). Conforms avanzaron las pruebas de pastoreo, aument6 la selecti
vidad por E. polystachya cv. Mexicano, B. mutica y 0. decumbens, en tanto
 
que E. polystachya cv. Surinam y C. nlemfuensis perdieron preferencia.
 
(Resumen del autr) T02
 

0624
 
23558 HERRERA H., C.A.; MORENO 0., F.L. 1982. Acacia forrajera (Leucaena
 

leucocephala C. Lam De Wit) una alternativa forrajera pars la ganaderia
 
tropical. Tesis Zootecnista. Medellin, Universidad Nacional de Colombia.
 
71p. Esp. 27 Refs., flus.
 

Leucaena leucocephala. Botgnica. Cultivares. Adaptaci6n. Suelos. Valor
 
nutritivo. Digestibilidad. Producci6n de forraje. Rendimiento. Materia
 
seca. Altura de corte. Intervalo de corte. Producci6n de carne. Aumentos de
 
peso. Ganado bovino. Toxicidad. Mimosina. Colombia.
 

Se revisan diferentes aspectos de Leucaena leucocephala, una alternativa
 
forrajera potencial para la producci6n animal en Colombia: origen y migra
ci6n, caracteristicas agron6micas, incluyendo botgnica, var. y ambiente.
 
Se discuten su valor nutritivo (composici6n quimica, digestibilidad y
 
producci6n de forraje), producci6n animal (ganado de carne, forraje pars
 
pastoreo, ganado de leche, aves, cerdos y peces), factores limitantes
 
(toxicidad, establecimiento, poca adaptabilidad a suelos Scidos y mal dre
nados y falta de informaci6n acerca de su valor nutritivo y capacidad de
 
producci6n animal) y usos alternativos. En Colombia, el Instituto Colom
biano Agropecuario la ha recomendado para los valles interandinos del
 
Cauca, Magdalena y Patia, y se ha encontrado cv. que responden en suelos
 
9cidos como los de Carimagua, Llanos Orientales de Colombia. Se analizan
 
las cnicteristicas favorables de L. leucocephala para su uso como especie
 
forraj~ca, respecto a su adaptacion al piso t~rmico, producci6n de forraje
 
alta y uniforme todo el aio, palatabilidad, facilidad de propagaci6n, tole
rancia a plagas y enfermedades, compatibilidad de crecimiento con otras
 
especies, y persistencia. (Resumen por EDITEC) T02
 

0625
 
23811 HOSAKA, E.Y. 1957. Palatability and nutritive value of forages.
 

(Palatabilidad y valor nutritivo de los forrajes). Honolulu, University
 
of Hawaii Agricultural Extension Service. Extension Circular no.381. 6p.
 
Ingl., 11 Refs. flus.
 

Gramineas. Leguminosas. Palatabilidad. Valor nutritivo. Contenido de pro
teInas. Hawaii.
 

Se discuten brevemente algunos factoies que influyen en Is palatabilidad y
 
el valor nutricional de los forrajes. Se presents una lists de las princi
pales gramineas y leguminosas forrajeras de Hawaii (LE.UU), con sus conte
nidos prom. de PC y % de palatabilidad comparativa. (Resumen por M.M.) T02
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0626
 
23524 JONES, R.M.; JONES. R.J. 1984. The effect of Leucaena leucocephala
 

on liveweight gain, thyroid size and thyroxine levels of steers in
 
south-eastern Queensland. (Efecto de Leucaena leucocephala en el aumento
 
del peso vivo, tamafio de la tiroides y niveles de tiroxina en novillos
 
en el sudeste de Queensland). Australian Journal of Experimental Agri
culture and Animal Husbandry 24(124):4-9. Ingl., Res. Ingl., 19 Refs.
 
[Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization, Division of
 
Tropical Crops & Pastures, Cunningham Laboratory, 306 Carmody Road,
 
St. Lucia, Qld. 4067, Auutralia]
 

Leucaena leucocephala. Praderas mixtas. Setaria sphacelata. Novillos.
 
Aumentos de peso. Pastoreo rotacional. Tasa de carga. Producci6n de
 
forraje. Salud aniral. Epoca seca. Epoca lluviosa. Australia.
 

Se estudi6 la produccci6n animal y de forraje desde 1975-80 en pasturas
 
basadas en Leucaena leucocephala cv. Cunningham o cv. Per5, con Setaria
 
sphacelata, en Samford al sudeste de Queensland, Australia. Las pasturas se
 
pastaron rotacionalmente con tasas de carga que variaban durante el afio de
 
1.3 animales/ha (invierno) a 4.0 animales/ha (verano). Las pasturas del cv.
 
Cunningham produJeron 427 kg de aumento de peso vivo/ha/afio y las del cv.
 
Per5, 358 kg/ha/afio. La productividad de L. leucocephala y su % en is die
ta animal fueron consistentemente mayores con el cv. Cunningham que con el
 
cv. Peri. El tamailo prom. de la tiroides de los animales que pastaron todo
 
el afio fue de 50 y 147 g para Peri y Cunningham, resp. (pesos normales + 25
 
g), aunque los niveles de tiroxina medidos a principios del otofo nunca
 
sugirieron deficiencia seria de esta hormona. AsI, la mayor productividad
 
y consumo de L. leucocephala en pasturas de Cunningham, a causa de la alta
 
densidad de las plantas y is mayor productividad/planta, dieron como resul
tado una mayor producc16n animal en comparac16n con is obtenida con pastu
ras de Per5, no obstante el crecimiento de la tiroides en los animales que
 
pastaron en Cunningham. Se concluye que hay potencial para el uso comer
cial de las pasturas a base de L. leucocephala en el este subtropical de
 
Australia. (Resumen del autor. Trad. por I.B.) T02
 

0627
 
22887 LASCANO, C. 1982. Medici6n de consumo bajo pastoreo. Cali, Colom

bia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Sere Seminarios In
ternos SE-8-82. lOp. Esp., 30 Refs. [CIAT, Apartado Agreo 6713, Cali,
 
Colombia]
 

Forrajes. Consumo de alimentos. Brachiaria humidicola. Calidad del forraje.
 
Aumentos de peso. Pastoreo. Digestibilidad. Colombia.
 

Se revisan los aspectos t~cnicos relacionados con Is medici6n del consumo
 
de forraje por bovinos en pastoreo, con 6nfasis en t~cnicas indirectas en
 
las que el consumo/dIa es igual a la producci6n de heces/dia dividido por
 
100 - digestibilidad. La alta variabilidad animal en el consumo de forraje
 
es uno de los factores que afectan is precisi6n de las mediciones. Con is
 
medici6n de consumo en pastoreo, se ha definido que en las condiciones de
 
Carimagua, Llanos Orientales de Colombia, uno de los factores que limitan
 
Is calidad de Bra' iaris humidicola sin aplicaci6n de N es Is deficiencia
 
marcada de proteina, 1o cual a su vez afecta negativamente el consumo y,
 
por tanto, is genacia de peso de los animales. Se propone incluir medidas
 
de consumo como parte de is evaluac16n de germoplasma ensamblado en pastu
ras. La informaci6n que se derive de estas mediciones servirg pars enten
der mejor Is interacci6n suelo x plantas x animal, y permitirg Is cons
trucc16n de modelos matem~ticos pars predecir producc16n animal en funci6n
 
de factores de manejo. (Resumen por EDITEC) T02
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0628
 
24311 LASCANO, C.; HUAMAN, H.; VILLELA, E. 1981. Efecro de frecuencia e
 

intensidad de pastoruo en una asociaci6n graminea + leguminosa sobre la
 
selectividad animal. Agronomia Tropical 31(1-6):171-188. Esp., Res.
 
Esp., Ingl., 13 Refs., Ilus. [CIAT, Apartado A~reo 6713, Cali, Colombia]
 

Centrosema pubescens. Andropogon Sayanus. Panicum rmzximum. Brachiaria
 
decumbens. Praderas mixtas. Intensidad del pastoreo. Frecuencia del
 
pastoreo. Presi6n de pastoreo. Ganado bovino. Selectividad. Disponibilidad
 
de forraje. Composici6n botgnica. Valor nutritivo. Digestibilidad. Materia
 
seca. Contenido de protelnas. Colombia.
 

En la subestaci6n CIAT-Quilichao, Colombia, se realiz6 un expt. para estu
diar el efecto de 3 frecuencias de pastoreo (4, 6 y 8 semanas) e intensida
des de defoliaci6u (iniclo, 2 y 4 dlas) en la seleccl6n de leguminosa por
 
bovinos en una asociaci6n de Centrosema pubescens con Andropogun gayanus,
 
Panicum maximum y Brachiaria decumbens bajo pi:toreo com~n. La intensidad
 
de pastoreo tuvo mayor efecto que la frecuencia de pastoreo en determinar
 
cambios en composici6i botinicni y calidad nutritiva del forraje, en oferta
 
y seleccionado por bovinos fiLgilados en el es6fago. La presencia de legu
minosa en la dieta aument6 con dfas de ocupaci6n o intensidad de pastoreo
 
aun cuando la presi6n de pastoreo disminuy6. El mayor consumo de legumi
nosa estuvo relacionado con una disminuci6n de hojas en la graminea en
 
oferta y de proteina y DIVMS del forraje total disponible. (Resumen del
 
autor) T02
 

0629
 
22875 MENDEZ M., L.E. 1977. Producci6n de ganado de leche en Colombia en
 

base a pastos y forrajes. In Alarc6n M., E.; Cardozo G., A.; Camacho
 
D., R., eds. Seminario sobre Alimentaci6r, de Rumiantes con Forrajes,
 
Bogota, Colombia, 1977. Memorias. Bogota, Asociaci6n Colombians de
 
Producci6n Animal. pp.153-160. Esp.
 

Producci6n de leche. Vacas. Terneros. Manejo animal. Gramneas. Legumino
sas. Alimentaci6n animal. Conservaci6n de forrajes. Colombia.
 

Se presentan los antecedentes de la producci6n de leche y de ganado lechero
 
en Colombia, y se discuten las t6cnicas probadas y aplicables a las dife
rentes fases de la producci6n, para aumentar 6sta con base en pastos y
 
forrajes. La tecnologla para la crianza de terneros para reemplazo en el
 
hato supone el uso de forrajes de buena calidad para los terneros desde
 
temprana edad, para sustituir totalmente el suplemento ee concentrados y
 
reducir los costos de cria en un margen superior al 50%. Para clima frio Is
 
alternativa anterior se presents con la utilizaci6n de pastos manawa
 
(Lolium multiflorum x L. perenne) con niveles de leche de 170 kg en 56 dias
 
o Pennisetum clandestinum, Dactylis glomerata y otros similsres, con nive
lea de 220 kg en 63 dias, utilizando la pradera a una edad de recuperaci6n 
6ptima para el ganado en producci6n. En la tecnologla del levante de no
villas de reemplazo para el hato, el sistema b~sico estg orientado para 
obtener una ganancia diaria de 700 g/animal/dla despugs del perlodo de 
cria, la cual se puede obtener ficilmente con un forraje de alta digestibi
lidad y buen contenido proteinico. Para clima frio se recomiendan manawa, 
ariki, Lolium sp., Trifolium spp. y Medicago sativa; para clima clido se 
recomiendan Digitaria decumbens y Pueraria phaseoloides, entre otros. Otras 
de las tecnologlas discutidas incluyen el mejoramiento gengtico del ganado 
y el manejo de vacas en producci6n. El Programs de Ganado de Leche ha 
desarrollado t~cnicas satisfactorias para la elaboraci6n de ensilajes en 
las diferentes zonas climhticas del pals. (Resumen por EDITEC) T02 
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21295 THERON, E.P.; BOOYSEN, P. DE V. 1966. Palatability in grasses. (Pa

latabilidad en gramIneas). Proceedings Grassland Society of Southern
 
Africa 1:111-120. Ingl., Res. Afr., 22 Refs.
 

Themeda. Aristida. fleteropogon. Andropogon. Hyparrhenia. Eragrostis.
 
Setaria. Palatabilidad. Ganado ovino. Maduraci6n. Materia seca. Reglstro
 
del tiempo. Consumo de alimentos. Morfologla vegetal. Lignina. Rep6blica de
 
Sud~frica.
 

En la Estaci6n de Investigaci6n de Ukulinga, Natal, Sudifrica, se midieron
 
las diferencias en preferencia de ovejas por las gramIneas Themeda
 
triandra, Tristachya hispida, Aristida junciformis, Heteropogon contortus,
 
Andropogon amplectens, Hyparrhenia hirta, Eragrostis capensis y Setaria
 
perennis en parcelas de 2.5 x 300 m en todas las combinaciones posibles
 
entre s, pero s6lo 2 gramIneas/parcela (45 combinaciones de gramineas al
 
azar). Se us6 el m~todo de comparaciones por parejas. Las ovejas prefi
rieron las var. dulces de T. triandrp sin diferencias entre sf, seguidas de
 
H. hirta, A. amplectens, S. p y T. triandra amarga, tambi~n sin dis
tinciones entre si. La preferencia relativa tendi6 a mejorar con el tiempo
 
en T. triandra mixta y T. hispida. A. amplectens y H. hirta disminuyeron
 
r~pidamente en preferencia relativa con el tiempo. S. perennis permaneci6
 
constante en su preferencia relativa con el transcurso del tiempo. El
 
grado de madurez tuvo un efecto considerable en la preferencia relativa; A.
 
amplectens, H. hirta y T. triandra dulce presentaron mayor preferencia 
en
 
estados menos maduros, en Lanto que E. hispida, S. perennis y T. triandra
 
amarga mejoraron con la madurez. Los factores m~s determinantes de la
 
preferencia animal fueron las propiedades de tensi6n de las gramineas, sin
 
diferencias entre la tensi6n de rompimiento y la fuerza de rompimiento. El 
contenido de antocianinas y hdmedad del follaje fueron factores importantes 
que determinaron ia preferencia por los animales. En cuanto a todos los 
determinantes de Is preferenc i animal, se concluy6 que la tensi6n de rom
pimiento de las hojas puede ser un factor que contribuya significativamente 
a estimar la preferencia, pero que 6sta no se puede explicar 5nicamente con 
base en esta propiedad. Las propiedades quimicas de las gramineas tambign 
influyen en la preferencia animal, peso el grado de contribuci6n varla 
dependiendo de la madurez del forraje y de si las propiedades se calculan 
con base en materia h~meda o MS. La distribuci6n de la lignina y los teji
dos duros son de importancia, en tanto que la distribuci6n del Si y la den
sidad de los tricomas tienen poca influencia en la palatabilidad relativa
 
del forraje. (Resumen por EDITEC) T02
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0610 0611 0614 0620 0621 0632 0633
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T03 Suplementaci6n Animal
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22312 FELIPA L., V.R. 1981. Preparaci6n de ensilaje pars la zona de selva
 

alta con pasto elefante, cafia de az5car y yuca. Tesis Ing.Zootecnista.
 
Lima, PerO, Universidad Nacional Agraria La Molina. 95p. Esp., Res.
 
Esp., 39 Refs.
 

Pennisetum purpureum. Saccharum officinarum. Manihot esculenta. Ensilaje.
 
Valor nutritivo. Calidad del forraje. Perr.
 

En la U. Nacional Agraria La Molina, PerG, se busc6 determinar un nivel
 
6ptimo de combinaci6n de Pennisetum purpureum con cafa de az~car (15, 30 y
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45%) o con yuca (5, 10 y 15%) para obtener un ensilaje de buena ferments
ci6n l~ctica destinada a las zonas de selva alta. El ensilaje se prepar6
 
utilizando microsilos confeccionados con bolsas de polietileno, de un peso
 
total (incluldo el pasto) de 4 kg y en 6 tratamientos y un testigo (P.
 
purpureum) con 2 repeticiones/cada uno. Tales combinaciones se sellaron aI
 
vaclo y se mantuvieron durante 38 dfas, a cuyo t6rmino se procedi6 a la
 
apertura y Pvaluaci6n resp. (anlisis organolptico y de calidad nutri
tiva). Seg~n el primero (color, clot, textura y desarrollo de hongos) los
 
ensilajes presentaron una coloraci6n amarilla a marr6n verdosa, un olor
 
avinagrado, textura firme y sin desarrollo de 
nongos. La evaluaci6n nu
tritiva a trav~s del anglisis proximal, DIVMS, y NDT calculados indican qLe 
los mejores ensilajes de P. purpureum se obtienen con 30 y 45% de ca6a de 
az6car, con 58.72 y 50.767 de DIVMS y un NDT calculado de 52.50%, mientras 
que los demos tratamientos presentan menos de 53.64% para DIVMS y 48.47% 
para NDT calculado. (Resumen del autor) T03 

0632
 
23846 LASCANO, C.; SCHNEICHEL, M. 1985. Bancos de proteins como alternativa
 

para la suplementaci6n del ganado en pastoreo. Cali, Colombia, Centro
 
Internacional de Agricultura Tropical. 22p. Esp., 18 Refs., flus. [CIAT,
 
Apartado A6reo 6713, Cali, Colombia]
 

Sabanas. Trachypogon. Paspalum. Brachiaria decumbens. Banco de proteinas.
 
Pueraria phaseoloides. Stvlosanthes capitata. Ganado bovino. Suplementos
 
alimenticios. Dichanthium caricosum. Leucaena ]euccephala. Cynodon
 
plectostachyus. Pastoreo. Tasa de carga. 
Epuca seca. Aumentos de peso.

Digestibilidad. Consumo de alimentos. Materia seca. Contenido de proteinas.
 
Llanos Orientales. Colombia.
 

Se revisan varios trabajos de investigaci6n sobre el uso de bancos de pro
teina para suplementar al ganado en pastireo en pastos nativos y en pastos
 
mejorados. El uso de bancos de leguminosas en gramineas nativas en siste
mas extensivos de producci6n es bengfico en t6rminos de producci6n animal
 
cuando 6stos 
tienen acceso a dichos bancos ev 6poca seca, especialmente
 
cuando la sabana nativa, en el caso de los Llanos Orientales de Colombia,
 
se maneja sin quema. El sistema puede ser manejado con acceso libre de los
 
animales, 
por lo menas durante la 6poca seca, y es mgs factible con
 
leguminosas de alta producci6n y palatabilidad relativamente baja. Con
 
leguminosas muy palatables se corre el riesgo del sobrepastoreo. Con base
 
en resultados exptl. se ha encontrado que el uso de bancos de gramIneas 
mejoradas + leguminosas es tn mejor complemento para la sabana nativa 
manejada con quema que el banco de leguminosas puras. Son m~s escasos los 
estudias sobre el uso de bancos de leguminosas como complemento de gram
neas mejoradas. Los resultados exptl. en los Llanos Orientales de Colombia 
indican que la asociaci6n de leguminosas con gramineas es una mejor estra
tegia que el ego de bancos de proteina, ya que se ap-ovecha m~s eficien
temente el N reciclado por la legumiaosa. En sistemas intensivos de pro
ducci6n de came y/o leche en el tr6pico, el uso de bancos de leguminosas, 
especialmente arbustivas, tiene gran potencial como complemento de graml
neas mejoradas. (Resumen por EDITEC) T03 

0633
 
22360 MORAES, E. DE; ITALIANO, E.C.; PIENIZ, L.C. 1982. Efeito de nIveis
 

de f6sforo no crescimento e engorda de bovinos mantidos em pastagem de 
quicuio da Amazonia. (Efecto de niveles de f6sforn en el crecimiento y
engorde de bovinos mantenidos en praderas de Brachiaria humidicola). 
Manaus-AM, Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria. Unidade 
de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Manaus. Pesquisa de Anda
mento no.36. 4p. Port. [Inidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Esta
dual de Manaus, Caixa Postal 455, 69.000 Manaus-AM, Brasil]
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Brachiaria humidicola. Suplementos alimenticios. P. Ganado bovino.
 
Requerimientos nutricionales. Ceba. Aumentos de peso. Pastoreo. Brasil.
 

Se realiz6 un expt. para determinar el nivel 6ptimo de P que se debe 
suministrar en mezclas minerales pars el crecimiento y engorde de bovinos. 
Se utiliz6 un disefio compietamente al azar con 4 tratamientos y 15 bovinos 
machos castrados, con un pe':o vivo prom. de 240 kg/tratamiento, donde cada 
animal constituy6 una parc,-'a. Los animales se mantuvieron en una pradera 
de Brachiaria humidicola bajo pastoreo alterno. Con base en el consumo 
esperado de 10 g de Na/animal/dia, se formularon mezclas pars que los 
animales recibieran diariamente 450, 300, 150 y 0 ppm de P (tratamientos A, 
B, C y D, resp.). Adem~s, segn is formulaci6n de las mezclas, todos los 
tratamientos proporcionaron una ingesti6n de 40.0, 8.0, 0.3 y 0.3 ppm de 
Zn, Cu, Co y I, resp. Los resultados parciales mostraron un efecto marcado 
del P en Ia ganancia de peso vivo de los animales. En un periodo de 168 
dias, las ganancias de peso fueron de 94.8, 78.1, 63.7 y 36.3 
kg/animal/dfa pars los tratamientos A, B, C y D, resp. Estos resultados 
refuerzan Ia hip6tesis de que el P es uno de los elementos m~s limitantes 
en los suelos de tierra firme del Amazonas y, por lo tanto, en el pasto y 
el animal. (Resumen por M.M.) T03
 

0634
 
24321 MUROZ, E.; ELIAS, A.; SUAREZ, J.D.D. 1984. Utilizaci6n de los
 

suplementos con alto contenido de NNP para raciones forrajeras. 2.
 
Efecto en la digestibilidad in situ de los forrajes de pasto estrella
 
(Cynodon nlemfuensis) y king grass (Pennisetum purpureum x Pennisetum
 
typhoides). Revista Cubans de Ciencia Agricola 18(l):33-38. Esp., Res.
 
Esp., 16 Refs. [Inst. de Ciencia Animal, Apartado 24, San Josg de las
 
Lajas, La Habana, Cuba]
 

Digitaria decumbens. Cynodon nlemfuensis. King grass. Suplementos alimenti
cios. Concentrados. Vacas. Dlgestibilidad. Materia seca. Cuba.
 

Se utilizaron 4 vacas Holstein con 460 kg de peso vivo provistas de una 
c~nula fija en el rumen y alimentadas con una raci6n b~sica de forraje de 
Cynodon nlemfuensis y Digitaria decumbens, sin suplementar (testigo); mrs 
suplemento nitrogenado (100 y 77% NNP); y con concentrado de granos, pars 
estudiar su efecto en is digestibilidad in situ de MS de C. nlemfuensis y 
King grass (Pennisetum purpureum x P. typhoides). Se utiliz6 un arreglo 
factorial 2 x 4, donde los factores fueron los forrajes evaluados y el tipo 
de suplementaci6n. Se determin6 is DMS de ambos forrajes a las 72 h de 
incubaci6n. No se encontraron interacciones entre los factores estudiados. 
Hubo una diferencia significativa (P < 0.001) entre los forrajes (45.79 vs. 
54.36% de DMS pars C. nlemfuensis y King grass, resp.). Los suplementos 
nitrogenados con 100 y 77% NNP no difirieron entre si (54.53 vs. 53.17%), 
pero si difirieron (P < 0.001) con respecto al testigo y al concentrado de 
granos (44.79 contra 47.85%, resp.). Los suplementos con altos contenidos 
de NNP y adecuada combinaci6n de nutrimentos y velocidad de consumo 
lograron estimulos significativos de is digesti6n de Is MS. Se sugiere
 
estudiar su relaci6n con los componentes de Is pared celular de la plants.
 
(Resumen del autor) T03
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23813 SANCHEZ S., V.0. 1981. Evaluaci6n de dos ensilajes de gramineas
 

(King grass y maiz) en Is producci6n de leche durante Is estaci6n seca
 
en is provincia de Chiriqui. Tesis Ing.Agr. Panamg, Universidad de
 
Panama. 71p. Esp., Res. Esp., 45 Refs., Ilus.
 

King grass. Zea mays. Ensilaje. Forrajes. Melaza. Vacas. Producci6n de
 
leche. Epoca seca. Valor nutritivo. Consumo de alimentos. Panama.
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Se evaluaron el efecto de 2 ensilajes, King grass + malz + 3% de melaza 
(primera fase) y King grass + 3% de melaza (segunda fase), en is producci6n 
de leche durante Is estaci6n seca, su valor valor nutritivo y el conadmo 
por animales Ceb6 encastados con Holstein y Pardo Suizo. El primer ensi
laje contenia, en base seca, 47.91, 7.55, 21.6, 0.28 y 0.13% de FC, ex
tracto no nitrogenado (ENN), PC, Ca y P, reap., y 1.20 Mcal/kg de energla 
nets de lactaci6n (ENL). El segundo ensilaje contenfa 37.99, 44.75, 6.33, 
0.45 y 0.10% de FC, ENN, PC, ENL, Ca y P, resp., y 1.08 Mcal/kg de ENL. El
 
consumo del primer ensilaje fue de 12.11 kg/vaca/dia, el del segundo 9.62
 
kg/vaca/dia. El ensilaje de King grass + malz + 3% de melaza tuvo mayor
 
palatabilidad que el otro y con 61 se obtuvo un prom. de 2.95 kg de leche/
 
vaca/dIa vs. 1.94 kg/vaca/dia con el de King grass + 3% de melaza. Hubo
 
una diferencia altamente significativa (P < 0.01) entre ambos prom. de
 
producci6n. King grass es adecuado pars utilizar en forma de ensilaje por
 
su abundante forraje y por mantenerse verde durante is estaci6n seca. Las
 
plantas de malz verde cosechadas (sin mazorca) contienen valores nutritivos
 
adecuadcs para preparar ensilajes, al igual que is parte a~rea de is plants
 
de malz que queda en el campo despu~s de cosechar las mazorcas verdes en
 
estado lechoso. La combinaci6n de King grass y maiz para preparar ensi
lajes aumenta el valor nutritivo y la palatabilidad de los mismos. Los
 
nutrimentos ingeridos por los bovinos lecheros durante is fase de inves
tigaci6n se ajustaron a los requerimientos presentados por is NRC (1976)
 
para vacas que producen menos de 20 kg de leche/dia. La mayor cantidad de
 
energla ingerida por los bovinos fue suministrada por los ensilajes y Is
 
melaza agregada adicionalmente. Si los animales se hubieran alimentado
 
exclusivamente con Panicum maximum, is raci6n mostrarla deficiencia de PC,
 
ENL, EM y P. Se sugiere realizar m5s investigaciones sobre Is utilizaci6n
 
de ensilajes para generar mayor informacifn que contribuyan a Is soluci6n
 
de los problemas nutricionales durante la estaci6n seca. (Extracto del
 
resumen del autor. Trad. por M.M.) T03
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23820 SEIFFERT, N.F. 1982. Low performance of Leucaena Peru type on cen

tral-Brasil Oxisols. (Comportamiento deficiente de Leucaena leucocephala
 
tipo Peril en Oxisoles de Brasil Central). Leucaena Research Reports
 
3:7-8. Ingl., flus. [Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuiria, Centro
 
Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, Caixa Postal 154, 79.100 Campo
 
Grande-MS, Brasil]
 

Leucaena leucocephala. Banco de proteinas. Brachiaria decumbens. Novillos.
 
Aume_-us de peso. Oxisoles. Epoca seea. Brasil.
 

Se realiz6 un expt. de campo en un Oxisol de Campo Grande, MS, Brasil, para
 
estudiar el uso de Leucaena leucocephala tipo Peril como suplemento protef
nico en una pradera de Brachiaria decumbens. Durante 3 afos de evaluaciones
 
(1979-81) el uso del 30% de la pradera como banco de proteins no produjo
 
ganancias de peso en novillos Nelore, debido al desarrollo deficiente de L.
 
leucocephala en este suelo. Se obtuvieron mayores ganancias de peso con B.
 
decumbens sola. (Resui.'n por M.M.) T03
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23596 VALDES, L.R.; ALFONSO, A.; DUQUEZNE, P. 1984. Uso de las leguminosas
 

o suplementaci6n para is producci6n de came. 3. Ciclo de evaluaci6n.
 
Pastos y Forrajes 7(l):111-120. Esp., Res. Esp., Ingl., 6 Refs., flus.
 
[Estaci6n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Perico, Matan
zas, Cuba]
 

Neonotonia wightii. Macroptilium atropurpureum. Praderas naturales. Pasto
reo diferido. Pastoreo rotacional. Terneros. Suplementos alimenticios.
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Banco de proteinas. Aumentos de peso. Epoca seca. Epoca lluviosa. Disponi
bilidad de forraje. Composici6n botAnica. Tasa de carga. Cuba.
 

Se utilizaron 24 terneros F-3 (7/8 Holstein x 1/8 Ceb) de 8-9 meses de 
edad en un disefio de clasificaci6n simple pars estudiar los siguientes 
tratamientos: (A) pastoreo diferido de pasto natural y leguminosas; (B) 
pastoreo rotacional en pasto natural suplementado en 6poca seca y (C) 
pastoreo rotacional en pasto natural sin suplementacl6n. Los animales del 
tratamiento A y los del B mantuvieron ganancias de 320 y 291 g/dfa, resp., 
las cuales fueron significativamente superiores a las de los animales del 
tratamiento C (s61o 212 g/dia). El sistema de pastorco diferido garantiza 
is persistencia de las leguminosas e incrementa la producci6n animal, 
aunque se deben estudiar otros factores de manejo que permitan incrementar 
las ganancias. (Resumen del autor) TO3 
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23553 WINKS, L.; WALKER, R.W.; O'ROURKE, P.K.; LOXTON, I.D.; HOLMES, A.E.;
 

SHAW, K.A. 1983. Molasses supplementation of steers grazing a tropical
 
grass-legume pasture in north Queensland. Tropical Grasslands 17(2):
 
64-76. Ingl., Res. Ingl., 23 Refs., Ilus. [Dept. of Primary Industries,
 
G.P.O. Box 46, Brisbane, Qld. 4001, Australia]
 

Panicum maximum. Neonotonia wightii. Praderas mixtas. Novillos. Tassa de
 
carga. Aumentos de peso. Suplementos alimenticios. Melaza. Composici6n
 
botgnica. Australia.
 

Durante 3 afios se estudi6 el efecto de is suplementaci6n con melaza en el 
comportamiento de novillos que pastaban en praderas de Panicum maximum var. 
trichoglume-Neonotonia wightii cv. Tinaroo, a 3 tasas de carga (3.00, 3.75 
y 4.50 novillos/ha) en 2 tipos de suelos (graniltico y basgltico), en Is 
Meseta de Atherton (Australia). La alimentaci6n con melaza produjo mayores 
rendimientos de presentaci6n de is pastura mediante la substituci6n del 
suplemento por forraje, en is diets. Los aumentos de peso vivo fueron ma
yores en los tratamientos con suplementaci6n durante el periodo de invier
no-primavera, en tanto que no hubo respuestas durante el verano. El aumen
to de peso vivo alcanz6 un prom. de 596 kg/ha/afilo en los tratamientos sin 
suplementaci6n y de 840 kg/ha/afio el los tratamientios con suplementaci6n, 
durante los 3 afios. La suplementaci6n con melaza aument6 los pesos finales 
de la came en canal y el contenido de grasa, en todos los afios estudiados. 
La mayorfa de las canales de animales que recibieron suplementaci6n tuvie
ron una capa de grass de m~s de 4 mm en grosor sobre el misculo dorsal 
largo, lo que los hacia adecuados para los requerimientos del mercado lo
cal. El 1% de leguminosa de la pastura disminuy6 con el tiempo. Este 
efecto fue m~s pronunciado a la mayor tasa de carga en ausencia de suple
mentaci6n con melaza. La estabilidad a largo plazo de estas pasturas, con 
esta forma de manejo de pastoreo, es dudosa. (Resumen del autor. Trad. por 
I.B.) T03 

V~ase adem~s 0510 0567 0609 0610 0629
 

VOO SALUD Y MANEJO ANIMAL 

V~ase 0537 0581 0626
 

129 



ABREVIATURAS Y ACRONIMOS
 

ac Acre(s) lb Libra(s) 
Al. Aleman M Molar 
alt. Altitud m Metro(s) 
aprox. Aproximadamente max. Maximo 
atm. Atm6sfera meq Miliequivalente(s) 
C Grados centigrados mg Miligramo(s) 

(Celsius) min. Minimo 
cm Centimetro(s) min Minuto(s) 
concn. Concentraci6n ml Millmetro(s) 
cv. Cultivar(es) mM Milimoles 
DIVMO Digestibilidad in vitro MO Materia organica 

de materia organica 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 

organica totales 
DMS Digestibilidad de materia no. Nimero 

seca PC Proteina cruda 
EM Energla metabolizable pH Concentraci6n de iones de 
Esp. Espafiol hidr6geno 
expt. Experimento(s) ppm Partes por mill6n 
exptl. Experimental(es) prom. Promedio 
FC Fibra cruda pulg. Pulgada(s) 
FAD Fibra 5cida detergente Ref(s). Referencia(s) 
FND Fibra neutra detergente Res. Resumen 
Fr. Francs resp. Respectivamente 
g Gramo(s) seg Segundo(s) 
h Hora(s) sp. Especie 
ha Hectarea(s) spp. Especies 
HCN Acido cianhidrico t Tonelada(s) 
HR Humedad relativa temp. Temperatura 
i.a. Ingrediente activo var. Variedad(es) 
IAF Indice de grea foliar Vol. Volumen 
Ilus. Ilustrado vs. Versus 
Ingl. Inglas % Porcentaje 
Kcal Kilocalorfas > Mas que, mayor que 
kg Kilogramo(s) < Menos que, menor que 
km Kil6metro(3) Igual o menor que 
1 Litro(s) Igual o mayor que 
lab. Laborstorio - Mas o menos que 
lat. Latitud/ Por 
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